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“EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA  

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP)” 

 

La presente entrega se estructuró según lo establecido en los Términos de Referencia de 

esta asesoría, conforme a lo cual se entrega: 

 

Documento final con la evaluación del proceso de incorporación de la PEG, que 

integre los resultados de la revisión documental, del análisis de la información 

recabada con los instrumentos metodológicos (incluyendo gráficas y base de 
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impresos engargolados  y su versión digital (en formatos Word y PDF) en Disco 

Compacto 
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Evaluación del proceso de incorporación de la perspectiva de género en la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 

I. Introducción 

Una de las acciones fundamentales que ha llevado a cabo la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) desde que inició labores a principios del 

2000, se refiere a procesos de  capacitación y sensibilización del personal que 

labora en esta institución, en torno a diversas temáticas, entre las cuales se 

encuentra la perspectiva de género (PG). Lo anterior, derivado del compromiso 

asumido de impulsar su incorporación a nivel central y en cada una de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) del país. Este proceso inició con el apoyo de la 

entonces Subdirección de Equidad de Género en la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la formulación del programa “Equidad de 

género, medio ambiente y sustentabilidad 2002-2006”, y posteriormente el 

programa “Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental 2007-2012”. 

A más de una década de la elaboración de estos programas y del nacimiento de la 

CONANP, cabe preguntarse ¿Cuáles han sido los resultados de este esfuerzo 

institucional? ¿Qué ha cambios han generado estos procesos de capacitación y 

sensibilización, tanto en el personal que ha operado la PG en las ANP, como en la 

población?  

Desde la UCPAST se hizo un proceso parcial de responder, a partir de la 

elaboración del trabajo titulado Documentación y Análisis del proceso de 

institucionalización de la perspectiva de género en la CONANP 2002-20081 Sin 

embargo, este documento tuvo como objetivo “conocer los avances logrados a partir 

de la puesta en marcha de una estrategia de capacitación cuyo propósito fue la 

formación de cuadros técnicos a nivel institucional y comunitario, capaces de 

                                                           
1 Salcedo Gómez Mariana, Documentación y análisis del proceso de institucionalización de la perspectiva de 
género en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2002-2008, Informe Final 



4 

 

incorporar criterios de equidad de género en los procesos de organización, 

planeación, ejecución y evaluación de los diferentes programas de conservación 

para el desarrollo operados en la CONANP y en particular en sus Áreas Naturales 

Protegidas (ANP)”.2  

Ahora bien, dicho documento no contempló aspectos que son fundamentales para 

la propuesta presente son fundamentales y que se relacionan con conocer la 

experiencia de quienes han operado la ahora llamada perspectiva con equidad de 

género (PEG) en la CONANP, revisando y analizando sus estrategias 

metodológicas para incorporar el tema en el trabajo que realizan con la población 

de las ANP; de la misma forma que desde lo interno, sus políticas y normativas de 

manejo de recursos humanos, prestaciones, aplicación de la normatividad 

homologada derivada de los compromisos internacionales firmados por México. 

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo primordial reconstruir 

el proceso de incorporación de la PEG en la CONANP, para lo cual fue básico partir 

de lo ya identificado y analizado tanto por el estudio mencionado (Salcedo) como 

por otros documentos. 

Para lo cual se tuvo que revisar, analizar e identificar la experiencia de incorporación 

e institucionalización de la PEG por parte del personal operativo de  las ANP 

administradas por la CONANP en el periodo 2009-2013, contemplando que los 

resultados formen parte de un proceso más amplio que culmine con la elaboración 

participativa de un programa integral o estrategia nacional tendiente a 

institucionalizar de manera formal la PEG en las ANP del país. 

Como se menciona, el punto de partida de la presente propuesta será la revisión y 

análisis del trabajo realizado tanto en el diseño teórico por parte del personal 

directivo en la SEMARNAT y en CONANP (en su área central, oficinas regionales y 

direcciones de áreas), como en el componente metodológico u operativo, a cargo 

del personal que trabaja directamente con la población asentada en ANP. Es decir, 

más allá del proceso de introspección que de la PG ha hecho el personal directivo 

                                                           
2 Ibidem, p. 7 
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y operativo de la CONANP, se pretende identificar los mecanismos y herramientas 

que cada encargado del tema ha desarrollado en su área de trabajo para poder dar 

cumplimiento a los objetivos institucionales. 

El Objetivo general del estudio fue explorar, conocer y evaluar lo realizado para 

incorporar e institucionalizar la perspectiva de género en la CONANP entre 2009 y 

2013 y los resultados que han tenido esos esfuerzos. 

Los Objetivos particulares mediante los cuales se podrá dar cumplimiento al 

objetivo general serán: 

1. Reconstruir y analizar el proceso de incorporación de la PEG en la CONANP 

2. Generar insumos indispensables para la evaluación del proceso 

3. Identificar lecciones aprendidas y áreas de oportunidad para la continuidad 

 

II. Antecedentes de la incorporación e institucionalización de la PEG en la 

CONANP 

La experiencia de incorporación de la PEG en la CONANP tuvo sus inicios a partir 

del interés por parte de la Dirección de Equidad de Género de la Unidad 

Coordinadora de Participación Ciudadana y Transparencia 

(UCPAST/SEMARNAT), por poner en marcha una estrategia de capacitación 

“cuyo propósito fue la formación de cuadros técnicos a nivel institucional y 

comunitario, capaces de incorporar criterios de equidad de género en los procesos 

de organización, planeación, ejecución y evaluación de los diferentes programas 

de conservación para el desarrollo operados en la CONANP y en particular en sus 

Áreas Naturales Protegidas (ANP)”3, entre 2002 y 2008.  

 

El objetivo de esta estrategia fue fortalecer las capacidades de los actores 

involucrados en la tarea de conservación y el desarrollo sustentable de las ANP, 

para aplicar la PEG, así como incorporar el tema entre los residentes de las 

reservas. Sin embargo, no se ha contado con un plan de acción que defina los 

                                                           
3 Salcedo Gómez, Mariana, Documentación y análisis del proceso de institucionalización de la perspectiva de 

género en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2002-2008 
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lineamientos generales para institucionalizar de manera formal la perspectiva de 

género a nivel nacional, como resultado de las acciones de transversalidad de dos 

grandes temáticas: género y medio ambiente. 

Sin embargo, la incorporación del enfoque de género en la política ambiental 

mexicana tiene sus antecedentes varios años antes, pues fue un compromiso 

adoptado formalmente en el marco jurídico y administrativo nacional desde 2001 a 

través de diversos instrumentos de política pública (Plan Nacional de Desarrollo, 

Proequidad y el Sectorial de esos momentos) en los que se introdujeron el 

reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones entre 

mujeres y hombres en el acceso, uso, manejo, aprovechamiento y conservación de 

los recursos naturales, así como el disfrute de los servicios y beneficios que brinda 

el medio ambiente. 

A partir de los programas de SEMARNAT “Equidad de Género, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad” 2002-2006 y, posteriormente, el Programa “Hacia la igualdad de 

género y la sustentabilidad ambiental” 2007-2012., se impulsó la incorporación de 

la perspectiva para equidad de género (PEG) como una estrategia transversal para 

incluir elementos de equidad de género en los diversos ámbitos del sector: en el 

diseño y aplicación de política pública, en la reestructuración de procedimientos y 

normas, en la cultural institucional y en el desarrollo de capacidades.  

Asumiendo este compromiso nacional, la CONANP inició la incorporación de la PEG 

en dos niveles, en primer lugar, se encuentra el nivel central desde donde se 

diseñan los mecanismos normativos, de planeación y gestión; y en segundo lugar, 

el nivel local en donde el personal de las ANP recibe el mandato y lo instrumenta, 

construyendo estrategias para poner en práctica sus objetivos y contenido entre los 

habitantes de las diversas regiones. Ambos niveles suponen la internalización del 

marco teórico y metodológico en torno al tema de género, aplicado al manejo 

ambiental. 

 

III. Marco Teórico 
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La propuesta teórica para esta consultoría se basa en dos grandes aéreas de 

estudio que están en desarrollo. Por un lado lo relativo a teoría de género y por otro 

lo relativo a conservación, en este trabajo solo será considerada la producción 

teórica que se refiere en ambas áreas a los proceso de institucionalización. 

La incorporación de la PEG a nivel institucional ha generado otros conceptos que 

tienen como segundo nombre “género” por tanto se tendrá en cuenta las 

particularidades que tiene, equidad de género, igualdad de género, paridad de 

género y sus diferencias en cuanto a costo para incorporarlas, tiempos y 

procedimientos. Se tendrán en cuenta procesos más amplios que son líneas de 

política pública en sí mismas como son los procesos de transversalidad de género. 

Se partirá de la convicción de que género debe ser visto como un tema no solo de 

mujeres, incluso para lograr la incorporación de la PEG debe de abordarse desde 

una visión más amplia donde estén contemplados mujeres y hombres. Por ello se 

tendrán presente las propuestas teóricas que posibilitan explicar e interpretar las 

manifestaciones de lo masculino dentro de las ANP. 

Además de lo elaboración teórica de la academia se tendrán en cuenta los 

esfuerzos por hacer visibles las manifestaciones de género dentro de las ANP 

donde las mujeres siguen presentando imágenes contradictorias, ya que en los 

documentes aparecen participando en igualad con los hombres (sus nombres están 

en las listas de participantes de proyectos de avanzada y se ven tantas firmas de 

mujeres como hombres) pero al acudir a la comunidad las mujeres solo aparecen 

para poner su firma y eso sucede hasta que el marido se los ordena con una mirada 

o un gesto. Tal control es también es una manifestación de la masculinidad 

patriarcal autoritaria, que será mejor entendida y explicada con el apoyo teórico de 

los estudios de masculinidad y de las aportaciones en los talleres realizados durante 

2012 y 2013. 

En cuanto a la metodología, parte de la premisa de que el proceso de incorporación 

de la PEG en la CONANP se ha dado en dos niveles, el central y el local. Sin 

embargo, para poder tener un panorama más amplio y completo del proceso de 

incorporación e institucionalización de la PEG, será fundamental contemplar otro 
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actor: la población de las ANP a quien va dirigida la estrategia y quienes se 

beneficiaran de la puesta en práctica de los mecanismos que los operadores pongan 

en marcha para que los habitantes de las ANP se apropien de ellos en beneficio 

propio, de sus familias y de su entorno natural. 

Es por ello que partiendo de las premisas, primero, de que todo individuo es un 

sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber producto de su hacer, y 

segundo, de que todo proceso de evaluación implica una interlocución entre los 

actores involucrados, en la cual se negocian discursos, teorías y construcciones 

culturales, para la elaboración de la evaluación de la incorporación de la PEG en la 

CONANP será fundamental la realización de encuestas al personal operativo de 

cada ANP y a la población. 

Para reconstruir el proceso de incorporación e institucionalización de la PEG en la 

CONANP se consideró pertinente utilizar una metodología conformada por las 

siguientes fases: 

1. Revisión y análisis documental y bibliográfico.- El punto de partida será 

el análisis del documento que sistematizó la experiencia de incorporación del 

2002 al 2008, a partir de una visión crítica enfocada en la identificación de 

las acciones que no han dado los resultados esperados. Para enriquecer esta 

visión será fundamental identificar todos los documentos elaborados con el 

objetivo de incorporar la perspectiva de género en la CONANP, tanto a nivel 

local como nacional.  

2. Entrevistas a actores clave.- Debido a que los documentos mediante los 

cuales se ha dado el proceso de incorporación de la PEG en la CONANP han 

sido diseñados desde oficinas centrales, SEMARNAT y CONANP, será 

fundamental la realización de entrevistas a los servidores públicos en estos 

espacios como en direcciones regionales y algunos directores de ANP 

identificados como actores clave. Lo anterior con el propósito de identificar el 

marco teórico utilizado para la construcción de la PEG a nivel institucional, 

para su futuro análisis y evaluación. 
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3. Encuestas a personal operativo en ANP.- Debido a que ya se ha abordado 

el análisis de la internalización de los conceptos y metodologías de género 

aplicadas la manejo ambiental, temas en los que han sido capacitados 

personal de diversas instituciones e instancias vinculadas al manejo 

ambiental, así como residentes de ANP, la presente consultoría abordará la 

identificación y el análisis de las estrategias que el personal de las ANP ha 

utilizado para hacer llegar a la población lo aprendido y se cumpla con el fin 

último de la institución: que la perspectiva de género se vea reflejada en la 

toma de decisiones equitativas y justas en torno al uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales en las ANP, garantizando la participación de toda 

la población así como la toma en cuenta de la diversidad de percepciones, 

visiones y puntos de vista conforme al género. 

La metodología seleccionada para dicha identificación será el diseño de 

encuestas dirigidas al personal operativo de las ANP encargados de la 

instrumentación de la PEG. El análisis de este instrumento, no sólo permitirá 

conocer las estrategias metodológicas, sino además la percepción y grado 

de internalización de la PEG a nivel institucional  

4. Entrevistas a población muestra.- La visión que las comunidades tienen 

sobre la forma en que se ha trabajado esta temática y el grado de 

incorporación de las misma en su cotidianidad, sobre todo en la puesta en 

marcha de los proyectos de conservación y uso sustentable de la naturaleza, 

será fundamental para la elaboración de las recomendaciones que se 

desprendan de la presente consultoría. Es por ello que en la metodología 

también se tiene contemplado el diseño de una encuesta dirigida población 

muestra de algunas ANP del país. 

Si bien es cierto que la metodología elegida es de corte cualitativo, también se tiene 

contempló la utilización del programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) que son las siglas que tuvo en el origen un paquete estadístico para 

ciencias sociales. 

Este programa permitió el manejo de muchas variables para evaluar los resultados 

de preguntas abiertas, ya que posibilita la construcción de categorías para organizar 
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las respuestas y que estas puedan ser manejadas como variables medibles y 

observables. 

Utilizar el SPSS permitió representar de manera didáctica y rápida, aspectos 

específicos que necesitaran ser observados o conocidos, dicho de otro modo el 

SPSS genera representaciones graficas de la información que se esté procesando, 

esta cualidad facilita procesos de planeación y de toma de decisiones. 

 

IV. Análisis y evaluación de los instrumentos y las estrategias 

metodológicas para la incorporación de a PEG en la CONANP 

 

En este apartado se presentan los resultados de la investigación documental que 

se realizó sobre el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la 

CONANP, para lo cual fue necesario ubicar materiales que se han producido sobre 

dicho proceso, para su posterior revisión y análisis (ver Anexo a para conocer el 

listado de documentos revisados). 

 

Presentación 

En  1995, derivado de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidad sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing, se establece la institucionalización de la perspectiva de género 

de manera transversal en las leyes, políticas públicas, programas y proyectos 

estatales y en la toma de decisiones, como el fundamento legal que da paso a las 

acciones de transversalidad de la perspectiva de género. 

 

A partir de esta fecha se inicia un proceso de incorporación de la perspectiva de 

género en la política nacional de México, para lo cual se generan variados 

documentos que sustentan teórica y metodológicamente este proceso de 

incorporación con el objetivo de institucionalizar dicho enfoque. En este sentido, 

para dar cumplimiento a los objetivos de evaluación de este proceso en la política 

pública ambiental que se plantean en la presenta consultoría, es fundamental la 

revisión, sino de todos, si de los documentos más representativos, con el propósito 

de identificar el marco conceptual que se ha utilizado para lograr la incorporación 
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de la perspectiva de género en las instituciones gubernamentales del sector 

ambiental mexicano. Con lo cual se dará cumplimiento a la actividad 1 de los 

términos de referencia, la cual señala la realización de: “Investigación documental 

del proceso de incorporación de la perspectiva de género, ubicando materiales que 

se han producido sobre dicho proceso en la CONANP, revisando y analizando 

retrospectivamente diversos documentos”. 

 

Introducción 

La metodología elegida para la revisión, evaluación y análisis de documentos 

oficiales y de corte académico que sustentan el marco teórico metodológico de la 

incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental mexicana fue la 

elaboración de la “Matriz de evaluación conceptual sobre documentos para la 

incorporación de la perspectiva de género en la política pública ambiental de México 

2009-2013”, mediante la cual se trabajó la información documental de forma 

cronológica, con el objetivo de poder conocer la evolución de cada concepto elegido, 

a través del periodo comprendido entre 2009 y 2013, y así tener bases para evaluar 

de qué forma el marco conceptual ha fomentado o no, la incorporación de la 

perspectiva de género en el sector ambiental del gobierno mexicano. 

 

Cabe señalar que para cumplir con este objetivo, fue necesaria la incorporación de 

documentos que por un lado rebasan el periodo señalado, y por el otro constituyen 

un corpus documental de referencia teórica y conceptual, pero fueron elaborados 

por instancias académicas o no gubernamentales. Lo anterior con el fin de contar 

con una visión mucha más amplia y completa de esta evolución epistemológica y 

su papel en la institucionalización de la perspectiva de género.  

 

Derivado de lo anterior, el análisis de la información se trabajó de forma separada, 

es decir, los documentos institucionales en el primer apartado (I) y los académicos 

o de referencia teórico conceptual en el segundo (II). Para ambos casos los 

conceptos que fueron identificados se pueden clasificar en los siguientes tres 

grandes ejes analíticos: 
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1. Epistemológicos 2. Institucionales 3. Contexto 

socioeconómico y cultural 

Género 

Enfoque de género 

Perspectiva de género 

Igualdad de género 

Condición de género 

Transversalización/transvers

alidad 

Institucionalización  

Empoderamiento 

Conservación de la 

biodiversidad o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

Uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos  

Acceso a los recursos 

naturales 

Beneficio del uso de los 

recursos 

El total de la información trabajada se puede consular en el Anexo e), a 

continuación sólo se presentarán los resultados del análisis de dicha información. 

 

Resultados 

EJE 1. Epistemología 

En este apartado se eligieron cinco conceptos (género/condición de 

género, perspectiva de género, equidad de género, igualdad de género 

y brecha de género) para evaluar la forma en que se fueron 

incorporando en los documentos oficiales. Los resultados a detalles se 

pueden consultar en el Anexo e). Aquí se presentan las características 

generales de abordaje de todos los conceptos en cada documento. 

Año Documento Análisis del tratamiento epistemológico de cinco conceptos 

1999 

 

Serie para la 

equidad, UICN 

Construcción de los conceptos tomando  aspectos bio-socioculturales e  

históricos.  

Diferenciación entre conceptos de género y sexo.  

 

Se trata de un complejo de determinaciones y características, 

económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas; es decir 

culturales, que crean lo que en cada época sociedad y cultura son los 
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Año Documento Análisis del tratamiento epistemológico de cinco conceptos 

contenidos específicos de ser hombre y ser mujer, así como de las 

aportaciones que cada género ofrece a una comunidad 

2002 En búsqueda del 

género perdido 

Se trata de un documento que aborda los cinco conceptos de manera 

técnica con un lenguaje oficial en el cual ya se incluye la categoría de 

gestión y manejo ambiental. 

Contiene una breve reseña sobre el reconocimiento de la importancia 

del tema de equidad de género 

Aborda el tema de la equidad de género y la distribución equitativa de 

costos y beneficios a la conservación y uso sostenible de los recursos. 

Evalúa la incorporación del enfoque de género en ANP como en una 

etapa incipiente. 

Toca el tema de la necesidad de desmitificar la idea generalizada de que 

los hombres son quienes poseen el conocimiento “científico” y las 

mujeres el “práctico”. 

Habla de generar instrumentos y herramientas como la información, la 

participación. 

Agrega un concepto en la PG las eco regiones y destaca la importancia 

del conocimiento las comunidades a partir de una visión integral. 

Ya toca el tema de la necesidad de incorporar la PG en proyectos 

productivos para lograr equidad en los beneficios 

2006 

 

La agenda azul de 

las mujeres 

Es un texto que alude específicamente a la relación de los conceptos 

elegidos con el tema del agua 

Habla de derechos sobre el uso del agua el cual se ve obstaculizado por 

las desigualdades sociales, particularmente de género. 

El problema lo centra en las desigualdades de género en la distribución 

del agua y en el ejercicio de derechos sobre este bien. 

Lo que lleva a abordar el tema del análisis de las relaciones 

diferenciadas que las mujeres y los hombres establecen con los recursos 

naturales. 

Otro tema que aborda es el de la pobreza, equidad en políticas públicas, 

roles, responsabilidades, intereses, ámbito reproductivo y productivo, 
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Año Documento Análisis del tratamiento epistemológico de cinco conceptos 

participación, gestión social y el papel de las mujeres en el diseño de 

políticas y toma de decisiones. 

 

 

2006 

 

El enfoque de 

género en las ANP. 

Manual 

Los conceptos elegidos son construidos por los autores a partir de una 

visión socio cultural a partir de la cual analiza las diferencias y 

desigualdades de género, como los estereotipos, diferencia entre 

conceptos de sexo y género, identidad, valores sociales y culturales, 

responsabilidades, derechos, comportamiento, roles y normas 

Maneja muchos ejemplos que hacen fácil el uso del manual 

Habla de medidas de compensación para que las personas tengan un 

real acceso a la igualdad de oportunidades 

2008 

LE 

Programa hacia la 

igualdad de género 

y sustentabilidad 

ambiental 2007-

2012 

En este programa se puede encontrar un glosario con la mayor parte 

de los conceptos elegidos (de cinco cuatro). Su abordaje es 

institucional y práctico, no se detiene en consideraciones sociales, 

culturales o históricas, sino habla más de los conceptos como 

estrategias, metodologías, acciones o marco conceptual. 

Aunque aborda el tema del poder como reflejo de la desigualdad de 

género y de la noción política de igualdad 

2008 

 

Documentación y 

análisis del proceso 

de 

institucionalización 

de la perspectiva 

de género en la 

Comisión Nacional 

de Áreas Naturales 

Protegidas, 2002-

2008 

Contextualiza el surgimiento de los conceptos elegidos (de cinco, 

cuatro) en el proceso histórico de la incorporación del enfoque de 

género en la política ambiental mexicana 

 

Habla de la desigualdad como el resultado de actitudes, atributos, roles 

y responsabilidades aprendidos: construidos social, cultural e 

históricamente y, por lo tanto, modificables. 

 

El concepto de género inscrito en la reflexión feminista surge como un 

elemento organizador y racionalizador del debate sobre la desigualdad 

entre hombres y mujeres; se trata de un concepto con potencialidades 

teórico-explicativas y políticas (Gutiérrez, G., 2002: 7 y 53).  
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Año Documento Análisis del tratamiento epistemológico de cinco conceptos 

Habla de una epistemología feminista: una epistemología política 

feminista que se constituye no sólo como una posición desde la cual 

podemos conocer, sino como una postura desde donde debemos 

transformar.  

 

Las desigualdades de género se construyen social y culturalmente y se 

reproducen en estructuras sociales y por mecanismos culturales. 

 

Es un documento sumamente crítico y analítico que platea que la 

incorporación de la PG no sólo es cuestión de participación de mujeres 

en política pública, sino que requiere de garantizar que hombres y 

mujeres participen en el diseño, planeación y definición de objetivos de 

dicha política 

 

La perspectiva de género es una línea de análisis que se propone como 

necesaria e indispensable para la transformación de la sociedad hacia 

un estado de igualdad de condiciones y oportunidades para mujeres y 

hombres, así como para el establecimiento de relaciones equitativas 

 

Utiliza juicios de valor al afirmar que La perspectiva de género se ha 

insertado transversalmente en el diseño de políticas públicas con el 

objeto de hacer visible cómo las condiciones culturales, económicas y 

sociopolíticas favorecen la discriminación femenina y, a partir de este 

análisis definir las medidas que deben adoptarse para combatir la 

desigualdad y discriminación hacia las mujeres. 

 

2010 

 

Declaratoria 

mexicana sobre 

“Género y cambio 

climático” 

Propone en materia de ADAPTACIÓN, establecer estándares 

internacionales para incluir la perspectiva de género y la participación 

ciudadana en la gestión integral de riesgos de desastres desde el 

diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad. 

 

El tema se debe de abordar desde el análisis social de la población rural. 
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Año Documento Análisis del tratamiento epistemológico de cinco conceptos 

2011 

LE 

La 

transversalización 

de la perspectiva 

de género en las 

acciones y políticas 

de medio 

ambiente, un 

camino hacia el 

avance de la 

igualdad  

Aborda los conceptos desde un marco teórico socio cultural e histórico, 

combinado con propuestas prácticas propias de un manual. 

 

En general retoma varias ideas del PROGEMAS 

 

Aborda el análisis de sistemas socioculturales  mediante los cuales se 

conforma la identidad  de mujeres y hombres, y se justifica la 

desigualdad entre ambos.  

El género es el sistema que impone obligaciones, funciones, roles y 

estereotipos a las personas, de manera diferenciada según se tenga 

cuerpo de mujer o de hombre.  

 

Al igual que el otro manual analizado en este apartado, la perspectiva 

de género es conceptualizada como una mirada o categoría analística y 

política, que permite identificar como se definen, representan y 

simbolizan las diferencias entre hombres y mujeres, y cómo estas se 

convierten en relaciones de poder mediante valoraciones, mandatos, 

prohibiciones y normas. 

 

Habla de desigualdad de género como una construcción social y 

cultural, por lo que puede transformarse hacia relaciones de igualdad, 

mediante acciones que permiten a mujeres y a hombres las mismas 

oportunidades de desarrollo humano. 

2012 

LE 

Indicadores del 

Anexo 10 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación (PEF) 

No se identificó ninguno de los conceptos elegidos 

2013 Propuesta para el 

Programa Nacional 

para la igualdad de 

oportunidades y 

no discriminación 

El abordaje es congruente con el título del documento al proponer la 

promoción de mecanismos que garanticen la participación igualitaria 

de mujeres y hombres en todos los niveles de toma de decisiones 

sobre los recursos estratégicos incluyendo los energéticos‐ y los 

problemas ambientales 
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Año Documento Análisis del tratamiento epistemológico de cinco conceptos 

contra las mujeres 

2013-2018 

(PROIGUALDAD) 

2013 

 

Hacia la 

institucionalización 

y transversalidad 

de la perspectiva 

de género en la 

CONANP 

Se trata de un documento práctico que aporta elementos concretos 

para generar una estrategia de institucionalización y transversalización 

de la PG en ANP 

 

Su marco conceptual se basa en una visión que incluye lo social y 

cultural como factores determinantes en la construcción de los géneros 

 

Habla de marco de análisis teórico conceptual al referirse a la 

perspectiva de género y señala sus cualidades en la institucionalización 

y transversalización de la PG en ANP 

 

Al ser un documento oficial aporta elementos específicos para la 

construcción de una estrategia de institucionalización, como son la 

planeación con PG 

 

EJE 2. Institucional 

En este eje se eligieron conceptos que están relacionados con los procesos propios 

de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género. Para poder 

abordar estos dos temas, se consideró primero analizar el concepto de desarrollo 

sustentable, como la base epistemológica, pero también metodológica, de la política 

ambiental mexicana. 

Al respecto encontramos que sólo el 50% de los documentos revisados abordan el 

tema de desarrollo sustentable, es decir, cinco de 10 documentos. La Agenda Azul 

de las Mujeres de 2006 es el primer documento que incluye este tema de forma 

crítica al afirmar que “México no se encuentra en una posición privilegiada en cuanto 

a la disposición y manejo de sus recursos hídricos. De hecho los procesos de 

gestión del agua en nuestro país sugieren que sus desafíos en la búsqueda por 
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lograr procesos de desarrollo sustentable estarán crecientemente relacionados con 

el uso y manejo de este recurso” (Agenda Azul de las Mujeres, 2006, p. 3).  

Fue hasta el 2008 que el Programa hacia la igualdad de género y sustentabilidad 

ambiental 2007-2012, habla del el desarrollo sustentable como un modelo que “no 

será posible mientras una parte de la sociedad siga siendo excluida de sus recursos 

y de sus beneficios. En ese sentido, es imperativo vincular los aspectos de 

preservación del ambiente y justicia social con igualdad de oportunidades, 

garantizando la participación de las mujeres en la construcción del desarrollo 

sustentable, y para ello es indispensable establecer mecanismos que generen 

información desagregada por sexo y diagnósticos ambientales con perspectiva de 

género, que sirvan de plataforma para incluir a las mujeres en el diseño de 

programas y proyectos de desarrollo (Programa hacia la igualdad de género y 

sustentabilidad ambiental 2007-2012 p. 7-15) 

De esta forma, en el documento se define al desarrollo sustentable como “el proceso 

evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 

social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, 

que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que 

no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.” 

Definición tomada de la  LGEEPA (Programa hacia la igualdad de género y 

sustentabilidad ambiental 2007-2012 p. 41) 

Por su parte, Saucedo en el “Documentación y análisis del proceso de 

institucionalización de la perspectiva de género en la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, 2002-2008” también del 2008 habla de sustentabilidad y 

medio ambiente como un cuestionamiento de la racionalidad y los paradigmas 

teóricos que han impulsado el crecimiento económico negando la naturaleza (2008: 

p. 11) 

Nuevamente se presenta un vacío de tiempo hasta que se publica la Declaratoria 

mexicana sobre “Género y cambio climático” en 2010 cuando se vuelve a definir el 

concepto de desarrollo sustentable en torno al tema de género. Al respecto, la 
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declaratoria dice que “el modelo actual de desarrollo, con base en la afirmación de 

que el desarrollo sustentable carece de un marco ético. Aunado a esto, en el 

documento propone en materia de ADAPTACIÓN, crear una cultura para la 

sustentabilidad ambiental desde el enfoque de género. (2010: p. 5) 

Finalmente en el año 2013 se publica el documento “Hacia la institucionalización y 

transversalidad de la perspectiva de género en la CONANP” (2013: p. 5), en donde 

esta institución asume la el compromiso de la igualdad de género en sus programas 

y proyectos  como eje transversal bajo los siguientes principios: 

- Equidad en el acceso, uso, manejo y conservación y beneficios de los recursos 

naturales entre hombres y mujeres. 

- Generación de oportunidades hacia el manejo sustentable delos recursos 

naturales en términos de igualdad de género. 

- Promoción de la participación de hombres y mujeres en los procesos de 

desarrollo encaminados hacia la autogestión.  

 

Caso similar es el que ocupa el concepto de “empoderamiento” que si bien, fue 

incluido en más documentos que el término desarrollo sustentable, sólo siete de 

diez escritos contemplaron su abordaje: 
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1. Serie para la equidad, UICN (1999).-  

Es un proceso de cambio en el que las mujeres van aumentando su acceso al poder y su consecuencia 

es la transformación de las relaciones desiguales de poder entre los géneros. 

Es el desafío de las relaciones de poder existentes, así como al proceso para obtener mayor control 

sobre las fuentes de poder. Se manifiesta como una redistribución del poder entre los géneros. 

Su meta es transformar la la ideología patriarcal y las estructuras e instituciones que refuerzan y 

perpetúan las discriminación de género usando mecanismos como la capacitación para lograr el 

acceso y control de la información y de los recursos materiales entre otros. 

El proceso de empoderamiento extiende su campo de acción a todas las instituciones, estructuras y 

fuentes de poder relevantes, dentro de las cuales se ubican los proyectos de desarrollo. 

El empoderamiento de las mujeres es un proceso por la equidad que también libera a los hombres.  

Contribuye a reducir el obstáculo del machismo. Los hombres pueden liberarse de los roles de 

opresión y de explotación, así como de los estereotipos de género que limitan el desarrollo personal 

de hombres y de mujeres. 

La Unión Hace el Poder. Pag. 12 

 

 

2. La Agenda Azul de las Mujeres (2006).-  

Fue justamente la escasa discusión de estos temas, así como la baja relevancia que le tiene el tema 

del agua en la agenda de género, lo que impulsó a las integrantes de la Red de Género y Medio 

Ambiente (RGEMA) a promover la construcción de “La Agenda Azul de las Mujeres” en el marco de la 

realización del IV Foro Mundial del Agua en México en marzo de 2006. 

Para ello, se tomó como base la experiencia desarrollada por la RGEMA en 1995 cuando se llevaron a 

cabo talleres con mujeres de base, principalmente en zonas rurales, para la formulación de la Agenda 

Verde de las Mujeres que fue presentada en diversos eventos durante la IV Conferencia Mundial de 

las Mujeres en Beijing. 

Esa publicación documenta la problemática expuesta por las mujeres con relación a un conjunto de 

temas ambientales. La “Agenda Azul de las Mujeres” tiene 

como propósito colocar en el debate público el tema género y agua, identificar la percepción de las 

mujeres en su relación con este recurso y documentar sus necesidades e intereses. La Agenda Azul 

presenta un conjunto de problemas que 

interesan a las mujeres, recogidos en siete talleres regionales 
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pag. 20 

El propósito fundamental de los talleres organizados por la Red de Género y Medio 

Ambiente en el marco del IV Foro Mundial del Agua fue abrir espacios de reflexión y 

debate para dar voz a las mujeres de comunidades de base, visibilizar sus demandas, conocer sus 

visiones y consolidar agendas locales. 

Con base en estas agendas, se busca contribuir a la formulación de propuestas para la incidencia en 

políticas públicas, leyes y regulaciones así como mecanismos de participación que propicien un mayor 

protagonismo de las mujeres y fomenten la equidad de género en la gestión integrada del agua. 

pag. 36 
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3. El enfoque de género en las ANP. Manual (2006).- 

Capacidad de las personas para controlar sus propias vidas mediante el desarrollo de habilidades 

para negociar frente a otras y otros. P. 48 

 

4. Programa hacia la igualdad de género y sustentabilidad ambiental 2007-2012 

(2008).-  

Empoderamiento: Consiste en dotar a las mujeres de mayor poder y control sobre sus propias vidas. 

Implica aspectos como la concientización, el desarrollo de confianza en sí mismas, ampliación de 

oportunidades y un mayor acceso a los recursos y control de los mismos (Aguilar,1999). P. 40 

 

5. Documentación y análisis del proceso de institucionalización de la perspectiva de 

género en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2002-2008 (2008).- 

Cada una de las estrategias del PROGEMAS ha implicado la implementación de acciones que buscan 

incidir a diferentes niveles en la estructura y funcionamiento de la institución y sus órganos 

sectorizados. Así, en el nivel más macro, se han diseñado políticas públicas y se han reestructurado 

procedimientos y e instrumentos normativos; en el nivel micro o local, se ha llevado a cabo la 

socialización de nuevos valores y el desarrollo de competencias en el contexto de una nueva cultura 

institucional capaz de promover la transformación de prácticas y relaciones equitativas entre los 

géneros. La implementación de acciones en cada uno de estos niveles estructurales, normativos y 

operativos hace posible una serie de cambios que se fortalecen y consolidan entre sí, en tanto que 

confluyen en un mismo fin: el quehacer institucional. 

pag. 6 

 

6. Declaratoria mexicana sobre “Género y cambio climático” (2010).- 

Se concluye que se debe aplicar un enfoque de derechos humanos, que contribuya a empoderar a 

mujeres y ancianos, para que con igualdad y sin discriminación, gocen de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que 

México es parte. P 2 

A través del reconocimiento del rol de las mujeres en el mantenimiento de los ecosistemas, se debe 

garantizar la participación de éstas en la toma de decisiones. P. 3 

Propone en materia de MITIGACIÓN, generar una estrategia de intervención con perspectiva de 

género, que sea incluyente, participativa y justa, donde las mujeres tengan voz y voto en los 

mecanismos de evaluación y monitoreo de emisiones a la atmósfera. P. 3 

Propone en materia de MITIGACIÓN, crear acuerdos internacionales vinculantes para la conservación, 

la restauración y rehabilitación de los sumideros de carbono y regulación de los monocultivos, donde 
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se reconozca y promueva la participación de las mujeres en la silvicultura, en la toma de decisiones y 

el reparto de beneficios. P. 4 
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7. La transversalización de la perspectiva de género en las acciones y políticas de 

medio ambiente, un camino hacia el avance de la igualdad 

El empoderamiento de las mujeres es un término que hace referencia a dos dimensiones:  

La toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. En este sentido, 

el empoderamiento tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de cada mujer como 

persona. 

Pretende que las mujeres estén presentes  en los lugares donde se toman las decisiones, que ejerzan 

poder. P. 58 

 

Lograr mayor participación de las mujeres en asuntos para hombres, o elevar su influencia en puestos 

de toma de decisión, son cambios de comportamiento favorables a la igualdad que las políticas 

públicas siempre deben procurar estimular. P. 60 

 

Finalmente y antes de entrar en materia de los dos conceptos principales de este 

eje temático de análisis, cabe señalar que en ningún documento se hace referencia 

al concepto de conservación de la biodiversidad o la naturaleza.  

Si bien en la mayoría de los documentos se señala las diferencias entre 

transversalización e institucionalización, para efectos prácticos del análisis fue difícil 

separar ambos conceptos, ya que guardan una estrecha relación tanto conceptual 

como metodológicamente, pues son complementarios. Como se verá en la tabla 

siguiente, el término de transversalización se puede encontrar en los 10 escritos 

revisados, mientras que, a pesar del enorme espacio que ocupa en los documentos 

el concepto de institucionalización, sólo fu incluido en 9 documentos. 

Uno de los resultados de la revisión epistemológica de estos dos conceptos, fue la 

reconstrucción histórica de la incorporación de la PG no sólo en la CONANP, sino 

en la política pública nacional, específicamente la ambiental, pero a través de la 

identificación de los mecanismos, herramientas, programas, proyectos, acuerdos, 

etc. que se fueron construyendo a lo largo del tiempo desde 1999 hasta 2013. 
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Año Documento Transversalización/ 

transversalidad 

Institucionalización 

1999 Serie para la 

equidad, UICN 

Significa que se debe prestar atención 

constante en la igualdad entre mujeres y 

hombres en las políticas, las estrategias 

y las intervenciones de desarrollo. No 

significa únicamente el asegurar que las 

mujeres participen en un programa de 

desarrollo previamente establecido, 

pretende también asegurar que tanto las 

mujeres como los hombres participen en 

la definición de objetivos y en la 

planificación de manera que el 

desarrollo cumpla con las prioridades y 

necesidades tanto de las mujeres como 

de los hombres.   Libro 9, Develando el 

Género. Pag. 36 

 

2002 En búsqueda del 

género perdido 

Actualmente la UICN cuenta con una 

Asesora de Género para la Dirección 

General a nivel global, y desde hace diez 

años en las 

regiones se elaboran propuestas 

metodológicas que permiten abordar 

el tema de la transversalidad de género 

de forma más práctica en 

Proyectos de conservación y desarrollo 

sostenible. 

pag. 2 

Se busca que este documento sea 

útil para todas las personas 

interesadas en promover la equidad 

de género en las iniciativas de 

conservación en una AP, sean ellas 

de instituciones gubernamentales, 

no gubernamentales, académicas o 

del sector social. pag. 4 

2006 La agenda azul de 

las mujeres  

La transversalidad del enfoque de 

género 

implica que se contemple 

explícitamente la articulación género y 

agua con el fin de arribar a propuestas y 

demandas concretas que se traduzcan 

en compromisos 

gubernamentales y no gubernamentales 

hacia una gestión democrática y 

equitativa del agua. 

Autoras como Nieves Rico 

proponen “realizar un diagnóstico 

del estado de la situación de las 

mujeres en los procesos sociales, 

económicos y políticos asociados al 

agua e identificar los sesgos de 

género tanto en la gestación como 

en el impacto de las políticas 

públicas de los recursos hídricos.” 

Es imprescindible también el 

desarrollo de herramientas de 

género para la formulación de 
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Año Documento Transversalización/ 

transversalidad 

Institucionalización 

pag .17 políticas sobre los recursos hídricos, 

entre las cuales es necesario 

destacar la generación de 

información desagregada por sexo, 

la construcción de indicadores de 

género, la generación de estudios, 

la asignación  presupuestaria para la 

equidad de género, la capacitación 

técnica de las mujeres en hidrología 

y las acciones positivas en las 

instancias de decisión sobre los 

recursos hídricos. pag, 13  

En materia ambiental la iniciativa 

para la incorporación del enfoque 

de género en las políticas 

ambientales estuvo a cargo de la 

sociedad civil que logró un esquema 

de gestión exitoso con resultados 

significativos. En 1998 la Secretaría 

del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca firmó una 

declaración en la que estableció el 

compromiso institucional para 

incorporar el enfoque de género en 

las políticas ambientales; a partir de 

entonces la incorporación del 

enfoque de género se ha venido 

instrumentando con distintos 

ritmos y resultados heterogéneos 

en las diferentes esferas de 

actuación de esa dependencia. El 

sector ambiental es sin duda uno de 

los que muestra mayores avances 

en la institucionalización del 

enfoque de género.  

El sector ambiental es sin duda uno 

de los que muestra mayores 

avances en la institucionalización 

del enfoque de género. pag. 19 
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Año Documento Transversalización/ 

transversalidad 

Institucionalización 

Para garantizar que la formulación y 

la implementación de la Visión 

Mundial del Agua se hicieran desde 

una perspectiva de género, se 

formó un grupo de trabajo 

constituido por seis organizaciones 

internacionales cuyo resultado final 

fue el documento “World Water 

Vision. Results of the Gender 

Mainstreaming Project: A Way 

Forward” pag. 17 

2006 El enfoque de 

género en las 

ANP. Manual 

Significa la inclusión de la equidad de 

género en todas las políticas, 

estrategias e intervenciones de 

desarrollo tanto de manera vertical 

(todos los niveles de una institución), 

como horizontal (cada una de las áreas 

de trabajo). P. 49 

Es la adopción de medidas para 

que la perspectiva de género forme 

parte de la vida cotidiana y de la 

cultura de una institución. P. 48 

2008 Programa hacia la 

igualdad de 

género y 

sustentabilidad 

ambiental 2007-

2012 

En la Semarnat hacemos nuestros los 

principios transversales de la 

sustentabilidad ambiental y de la 

perspectiva de género que enarbola el 

Plan Nacional de Desarrollo. P. 7 

 

El Programa “Hacia la igualdad de 

género y la sustentabilidad ambiental” 

es nuestra aportación al proceso 

nacional de transversalidad e 

institucionalización de la perspectiva de 

género en las políticas públicas con el 

fin de garantizar el adelanto de las 

mujeres y la igualdad de género. P. 7 

 

El Addendum define como lineamiento 

general 

“promover la equidad entre hombres y 

mujeres a través de una política pública 

En la Semarnat atendemos a los 

objetivos y ejes de política 

plasmados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 (PND) y en el 

Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD), asimismo, 

cumplimos con los lineamientos de 

la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, y con las 

recomendaciones de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés), en beneficio de las mujeres 

de nuestro país. P. 6 

 

Es una prioridad contar con 

información diferenciada por sexo 

y con herramientas metodológicas 

para que diseñadores y operadores 
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Año Documento Transversalización/ 

transversalidad 

Institucionalización 

que abarque todos los programas 

gubernamentales y que reconozca, 

valore y se comprometa a incorporar y 

fomentar el respeto de los derechos de 

las mujeres en el acceso, conservación, 

aprovechamiento y beneficios de los 

recursos naturales y del medio 

ambiente”. P. 12 

 

El PRGEMAS tuvo entre sus objetivos 

coordinar que la perspectiva de género 

se incorpore en el quehacer regular de 

las distintas instancias del sector 

ambiental. P. 12 

 

El Progemas impulsó cuatro estrategias 

vinculadas a las prioridades 

identificadas en este proceso:  

Transversalidad e institucionalización de 

la perspectiva de género. 

Coordinación interinstitucional y 

cooperación internacional. 

Corresponsabilidad y participación 

social. 

Procesos de gestión ambiental y 

desarrollo sustentable con equidad de 

género. P. 12 

 

El Progemas impulsó el involucramiento 

de la perspectiva de género en otros 

programas sustantivos de la Secretaría, 

así como en las acciones institucionales 

de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp), de la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor) y 

de los programas y proyectos del 

sector ambiental cuenten con los 

elementos necesarios para 

modificar políticas de intervención, 

enfoques, normas, procedimientos, 

estrategias, métodos de análisis e 

interpretación de la realidad, 

diseño de planes y programas, 

criterios en la formulación de 

presupuestos, mecanismos de 

atención e instrumentos de 

seguimiento y evaluación, que en 

conjunto garanticen y den cuenta 

de la igualdad de oportunidades 

para mujeres y hombres. P. 7 

 

Semarnat tiene el interés de forjar 

condiciones que contribuyan a 

liberar la presión ambiental y 

garantizar mecanismos que 

vinculen los retos de la 

preservación del ambiente y de la 

igualdad de género, para 

comprometernos explícitamente 

con el mejoramiento de la calidad 

de vida de las mujeres, de sus 

familias y de sus comunidades. P. 7 

 

Servidoras y servidores públicos del 

sector ambiental tenemos que 

profundizar en el conocimiento de 

las relaciones que se establecen 

entre hombres y mujeres frente a 

los recursos naturales, para ubicar 

y comprender las desigualdades y 

proponer políticas que las 

remonten. P. 7 
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transversalidad 
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de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua). P. 12 

 

Además la estrategia contempló el 

involucramiento de servidoras y 

servidores públicos de la Secretaría, 

representantes de gobiernos estatales, 

de los Institutos Estatales de la Mujer y 

de organizaciones civiles, se amplió el 

abanico de influencia y de creación de 

sinergias para el diseño de acciones 

conjuntas entre delegaciones federales, 

órganos sectorizados de la Semarnat y 

otras instancias para integrar criterios 

de equidad en proyectos ambientales 

de desarrollo local. P. 12 

 

De manera paralela a este trabajo, se 

fortaleció el Comité Técnico de Enlaces 

de Género de las delegaciones federales 

y de los órganos sectorizados de la 

Semarnat. Esta instancia se constituyó 

en una efectiva y fuerte herramienta 

para sentar las bases y multiplicar la 

estrategia de transversalidad de la 

perspectiva de género y su 

institucionalización en los diversos 

ámbitos de gobierno. P. 13 

 

En el documento de Lecciones 

aprendidas y recomendaciones 

derivadas de la implementación del 

Progemas,6 producto generado por el 

proceso de evaluación del Programa 

“Equidad de Género, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad” 2002-2006, se indica 

que el diseño del Progemas permitió a 

la Semarnat contar con herramientas de 

El Programa “Hacia la igualdad de 

género y la sustentabilidad 

ambiental” 2007-2012, sea el 

programa operativo del sector, que 

marque los lineamientos para que 

la política ambiental y la cultura 

institucional empujen hacia la 

igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. P. 7 

 

La incorporación del enfoque de 

género en las políticas ambientales 

ha sido un compromiso asumido 

por el Gobierno Federal y la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales desde hace una 

década, cuando en 1998 se firmó la 

Declaración de Equidad de Género, 

en la cual se expresa la voluntad 

política y el compromiso para 

orientar de manera transversal la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el sector 

ambiental. P. 7 

 

En 1998 se formó un grupo de 

trabajo sobre Género y Medio 

Ambiente con la participación, en 

ese entonces, de la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (Semarnap), la 

Comisión Nacional de la Mujer 

(Conmujer) y la Red Mujer y Medio 

Ambiente, “con el objetivo de 

iniciar un proceso para impulsar la 

perspectiva de género en las 

políticas públicas orientadas a 
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transversalidad 

Institucionalización 

género, con un grupo de enlaces y con 

una estructura organizativa central, 

para avanzar en la incorporación 

transversal del enfoque de género en 

las políticas públicas del sector 

ambiental de México. 

Su aplicación ha generado alcances 

estratégicos, normativos y operativos al 

involucrar la participación social, 

gestionar modificaciones a las reglas de 

operación de algunos programas 

sectoriales y propiciar el incremento de 

los proyectos dirigidos a mujeres, del 

monto de la inversión canalizada y de la 

cantidad de beneficiarias, además de 

haber logrado la ratificación de la 

Declaración para la Equidad de Género 

en el 2004 y la integración de objetivos, 

estrategias e indicadores de la 

incorporación de la perspectiva de 

género en el Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2007–2012. P. 13 

 

La transversalidad de la perspectiva de 

género y su institucionalización, tienen 

como objetivo la promoción de la 

igualdad y justicia de género como un 

fin del Estado y del Derecho. En suma, 

reorientar los paradigmas de las 

políticas existentes, revisar los fines 

tradicionales de las políticas públicas, y 

transformar los procesos de toma de 

decisiones. P. 19 

 

Transversalización: Es la estrategia para 

incluir la perspectiva de género en 

todos los ámbitos de desarrollo, 

construir la sustentabilidad en el 

país”. P. 12 

 

Uno de sus resultados fue la 

presentación del Plan de Acción, 

para incorporar el enfoque de 

género en el quehacer interno de 

la Secretaría y en las políticas 

ambientales y de participación 

pública. En el mismo año, la Titular 

de la Semarnap firmó la 

Declaración para la Equidad de 

Género, en la que se establece el 

compromiso institucional de 

promover la equidad de género. P. 

12 

 

Como resultado de las voluntades 

concertadas con Conmujer y otras 

instituciones del gobierno federal, 

la sociedad civil y la academia, en 

el año 2000 se integró al Programa 

Nacional de la Mujer un Addendum 

sobre el tema de Mujer y Medio 

Ambiente, para establecer “el 

marco de referencia que permitirá 

el diseño de una política pública, 

para impulsar la equidad de género 

en materia ambiental y de recursos 

naturales… (y) alentar y recrear 

una cultura orientada al cuidado 

del medio ambiente…”.p. 12 

 

Los avances se extendieron hasta la 

conformación de la Dirección de 

Equidad de Género y la 

formulación del Programa: 

“Equidad de Género, Medio 
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incorporándola en los tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial; en los 

tres órdenes de gobierno: federal, 

estatal y municipal; y en las tres áreas 

institucionales: normativa, 

administrativa y operativa. Se define 

como la (re)organización, la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los 

procesos políticos, de modo que la 

perspectiva de igualdad de género se 

incorpore en todas las políticas, a todos 

los niveles y en todas las etapas, por las 

personas involucradas en la adopción 

de medidas políticas. P. 43 

Ambiente y Sustentabilidad” 2002-

2006 (Progemas), que fue la 

plataforma de acción. P 12 

 

Para el impulso y fortalecimiento 

de la participación social de las 

mujeres se promovió, además, la 

realización de diversos foros y 

encuentros de intercambio de 

experiencias, y para la definición 

de metodologías, modelos de 

intervención y estrategias con 

miras a reforzar la articulación de 

las visiones de género y medio 

ambiente, se trabajó en diferentes 

campos como agua, suelo, 

biodiversidad y cambio climático. 

Se dieron los primeros pasos para 

avanzar en la conformación de un 

sistema de información e 

indicadores de género, relativos a 

la gestión ambiental, que sirvan 

como referencia e insumos para 

diagnosticar, planear, ejecutar y 

evaluar las acciones y estrategias 

de manera integral. P. 12 

 

Es imprescindible como base 

metodológica, identificar los 

conocimientos, los derechos 

ambientales y las 

responsabilidades de hombres y 

mujeres, que impulsen la 

participación de las mujeres y 

diseñar una estrategia clave para 

que incidan en la política ambiental 

y también sean sus beneficiarias. 

Esto implica reconocer, valorar y 
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transversalidad 
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potenciar los papeles que 

desempeñan las mujeres en cada 

contexto específico y sus aportes al 

desarrollo y, por otra parte, 

superar las limitaciones de la 

división de los roles y la exclusión y 

subordinación que las afecta para 

poder alcanzar la equidad y la 

sustentabilidad. P. 19 

 

La institucionalización de la 

perspectiva de género implica 

permear toda la estructura de las 

organizaciones públicas: modificar 

normas, políticas y presupuestos; 

transformar los métodos de 

interpretación y análisis de los 

problemas sociales, la cultura y 

prácticas institucionales; las 

estructuras organizativas y los 

procedimientos operativos; y en 

particular mantener un 

compromiso político que desde la 

pluralidad impulse la justicia social. 

P. 19 

 

Institucionalización: Es el proceso 

mediante el cual una nueva 

práctica se incorpora a las 

instrucciones del Estado, se hace 

estable, se reitera en el tiempo y 

por lo tanto permite su 

seguimiento y evaluación, 

(Astelarra, 2005) y se sanciona su 

incumplimiento. 

Por lo regular debe existir un área 

con presupuesto, estructura y un 

programa que norme y de 
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seguimiento a la 

institucionalización de la 

perspectiva de equidad de género. 

P. 42 
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2008 Documentación y 

análisis del 

proceso de 

institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

Comisión 

Nacional de Áreas 

Naturales 

Protegidas, 2002-

2008 

Refiera a la Transversalidad de la 

perspectiva de género como las 

estrategias de capacitación, 

sensibilización y difusión para que la idea 

de género se incluya en todos los 

aspectos y áreas institucionales de la 

política ambiental, y que la equidad se 

refleje de manera precisa en todos los 

programas y proyectos ambientales. 

El impulso a la incorporación transversal 

del enfoque de género en las política 

pública sobre medio ambiente y 

desarrollo sustentable, tiene sus 

antecedentes en 1998 con la Reunión de 

Trabajo sobre Género y Medio Ambiente 

entre la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), la Comisión Nacional de la 

Mujer (CONMUJER) y la Red de Mujer y 

Medio Ambiente , reunión de la que 

resulta la Declaración para la Equidad de 

Género y el Plan de Acción 2000-2001 de 

la SEMARNAP. El objetivo de estos 

documentos fue instrumentar las 

acciones que permitieran reconocer y 

aplicar, de manera explícita, una política 

pública de género en el quehacer de la 

secretaría, y en los programas 

ambientales y de participación social 

(Friné López M., 1999). 

pag. 5 

"Transversalizar la perspectiva de 

género es el proceso de valorar las 

implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier 

acción que se planifique, ya se trate de 

legislación, políticas o programas, en 

todas las áreas y en todos los niveles. Es 

una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, al igual que las de los hombres, 

sean parte integrante en la elaboración, 

puesta en marcha, control y evaluación 

de las políticas y de los programas en 

todas las esferas políticas, económicas y 

Con este programa se impulsó la 

transversalidad del enfoque de 

género (EG) como una estrategia 

para promover la equidad entre 

hombres y mujeres en el acceso, 

uso, conservación y 

aprovechamiento  ustentable de los 

recursos naturales. Para lograr esto 

se plantearon cuatro líneas 

estratégicas: (i) transversalidad e 

institucionalización de la 

perspectiva de género, (ii) 

coordinación interinstitucional y 

cooperación internacional, (iii) 

corresponsabilidad y participación 

social, y (iv) procesos de gestión 

ambiental y desarrollo sustentable 

con equidad de género. 

Cabe mencionar que este programa 

se actualiza hoy con el Programa 

“Hacia a igualdad de género y 

sustentabilidad ambiental” 2007-

2012, cuyo objetivo es continuar 

con la instrumentación de acciones 

para consolidar la transversalidad 

de la perspectiva de género en las 

políticas públicas de la SEMARNAT y 

sus órganos sectorizados y asegurar 

la institucionalización de la misma 

en el marco de sus atribuciones. 

pag. 6  

El presente informe se estructura 

en cuatro partados. El primer 

apartado es un esfuerzo por 

reconstruir en grandes líneas el 

marco conceptual en el que se 

articulan las agendas de género y 

medio  ambiente, dando lugar a 

una serie de categorías de análisis 

que hoy en día son indispensable 

en el quehacer del sector 

ambiental y del desarrollo 

sustentable. En el segundo 

apartado se plantea de entrada el 

contexto particular de la CONANP y 
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2010 Declaratoria 

mexicana sobre 

“Género y cambio 

climático” 

Se exige la transversalización el enfoque 

de género en todos los acuerdos 

internacionales vinculados al cambio 

climático, con el fin de garantizar 

procesos justos, diferenciados, 

democráticos e incluyentes p. 2 

 

Propone en materia de 

FINANCIAMIENTO, crear un acuerdo 

vinculante para que el Tribunal 

Internacional de Justicia Climática 

establezca sanciones y multas a aquellos 

países responsables de daño ambiental y 

destine los recursos a proyectos 

productivos sustentables con 

perspectiva de género. P. 5 

Propone en materia de 

FINANCIAMIENTO, incorporar la 

perspectiva de género, en cada uno de 

los presupuestos definidos en los 

instrumentos internacionales de Cambio 

Climático y que se acompañen de una 

normatividad que los haga accesibles y 

ejecutables. P. 5 

Propone en materia de 

FINANCIAMIENTO, fortalecer los 

esquemas de financiamiento para 

proyectos productivos en que se 

garantice la participación equitativa de 

hombres y mujeres. P. 5 

Propone: 

Constituir la Coordinadora Continental 

formada por mujeres y hombres que 

trabajen desde la perspectiva de 

género, para defender el Derecho 

Humano a un ambiente sano; fortalecer 

nuestras organizaciones, impulsar 

propuestas de formación política, 

Propone en materia de 

ADAPTACIÓN 

Programas y campañas con 

perspectiva de género para:  

- Prevención de enfermedades 

producidas por el cambio climático 

en áreas rurales y suburbanas, 

orientados a la atención de las 

mujeres.  

- campañas globales dirigidas a 

mujeres y hombres consumidores 

de perfil urbano, para la 

transformación de patrones de 

consumo. p. 5 

Propone en materia de 

ADAPTACIÓN una reforma política 

con perspectiva de género para 

promover, resguardar y fomentar 

los derechos de la ciudadanía.p.5 

 

Propone en materia de 

ADAPTACIÓN, homogeneizar y 

aplicar los estándares 

internacionales en materia de 

planeación urbana, tomando en 

cuenta las necesidades específicas 

de mujeres y hombres. P. 5 

Propone en materia de 

FINANCIAMIENTO, propiciar 

mecanismos de financiamiento 

internacional para la instauración 

del Tribunal Internacional de 

Justicia Climática integrado 

equitativamente por hombres y 

mujeres, con representación 

proporcional de las regiones. P. 5 
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articular agendas internacionales y 

vincularlas con procesos locales, y 

generar espacios de intercambio de 

experiencias en distintos ámbitos. 

Construir una agenda continental en la 

que se refleje la defensa de los derechos 

colectivos y derechos humanos de las 

mujeres.  

Crear una organización internacional de 

observación, justicia y rendición de 

cuentas en materia de sustentabilidad 

ambiental, desde la perspectiva de 

género. P. 6 

Propone en materia de 

FINANCIAMIENTO: 

1. Crear fondos 
internacionales y etiquetar el 
recurso hasta en un 50% para: 

a. programas de subsidio a 
grupos de mujeres y población 
indígena en zonas de vulnerabilidad 
y riesgo urbanos y/o rurales, para 
proyectos de agroecología y un 
manejo integral de recursos 
naturales, 
b. la prevención y atención de 
desastres desde la perspectiva de 
género a grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
c. promover acciones de 
prevención y de adaptación, desde 
la perspectiva de género, 
equiparándolos con los fondos para 
mitigación, con lineamientos 
simplificados para facilitar el acceso 
a los recursos, 
d. la investigación 
especializada en género y cambio 
climático, conservación  y uso 
adecuado de la biodiversidad, y el 
uso adecuado, tratamiento, 
conservación y gestión de los 
recursos naturales. 
e. el desarrollo de 
capacidades que garanticen el 
acceso equitativo de las mujeres a 
las negociaciones, desarrollo, 
gestión e implementación del 
financiamiento de estrategias de 
adaptación y mitigación. 
f. el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil 

de medio ambiente y género, a fin 

de impulsar programas de 

comunicación, educación desde la 

niñez, desarrollo de capacidades de 
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gestión de procesos de adaptación 

y de acciones de mitigación frente al 

cambio climático.  

g. la generación y fomento de redes 

internacionales regionales de 

mujeres, para intercambio de 

saberes locales y comunitarios 

sobre adaptación. 

2. Impulsar la creación de un 
sistema de monitoreo con 
indicadores ambientales sensibles 
al género para elaboración de 
informes y proyectos, planificación 
de estrategias y evaluaciones de 
impacto. 

3. Implementar un sistema de 
transparencia y rendición de 
cuentas con perspectiva de género, 
para los proyectos y programas 
financiados por nuevos 
instrumentos, la creación de un 
observatorio ciudadano de cambio 
climático, con dicha perspectiva 
p. 5-6 

2011 La 

transversalización 

de la perspectiva 

de género en las 

acciones y 

políticas de medio 

ambiente, un 

camino hacia el 

avance de la 

igualdad 

La transversalización de la perspectiva 

de género se refiere a permear esta 

mirada en  la estructura y 

funcionamiento de las instituciones, en 

todas las áreas de la vida pública, en las 

escuelas, lugares de trabajo,  

organizaciones sociales, empresas, etc. 

Es una herramienta que contribuye a 

eliminar la exclusión y la opresión 

basadas en  el género y a transformar las 

relaciones de desigualdad entre 

hombres y mujeres. Es un proceso de 

fondo que contribuye al logro de la 

institucionalización; a las acciones y 

mecanismos que se llevan a cabo para 

permear la perspectiva de género en 

todas las acciones de gobierno. P. 32 

El libro indica que fue en la Cuarta 

Conferencia de las Naciones Unidad 

sobre Mujer celebrada en Beijing en 

1995 donde se estipuló la 

institucionalización de la 

perspectiva de género p. 19 

 

La institucionalización se refiere a 

que una práctica nueva –en este 

caso la perspectiva de género- se 

incorpora a las normas y estructura 

del Estado consolidándose como 

una práctica habitual permanente 

que puede ser modificada y 

evaluada, y que de no ser cumplida 

puede sancionarse. P. 25 
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Transversalizar la perspectiva de género 

en las políticas públicas no es una meta, 

es una estrategia para el logro de la 

igualdad. Busca hacer de las experiencias 

e intereses de hombres y mujeres “una 

dimensión integral en el diseño, 

implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, 

sociales y económicas a fin de que los 

hombres y mujeres tengan las mismas 

oportunidades, beneficios y desaparezca 

la desigualdad. El desarrollo de esta 

estrategia es gradual, requiere cambios 

profundos a nivel organizativo y en la 

toma de decisones. Es variable porque 

para su  diseño no existe una receta 

universal que aplique a todas las 

instituciones públicas, ya que cada una 

de estas tiene diferentes funciones y 

estructura. Lo recomendable es que se 

parta de un diagnóstico interno de sus 

funciones que evalúe varios aspectos P. 

48 El libro ya propone una estrategia 

para lograr la transversalizacion. 

 

La transeversalización de la perspectiva 

de género cpnlleva a tres cambios 

estructurales en el ciclo de función de las 

políticas públicas. El primero de ellos es 

la horizontalida, el segunda, una mayor 

participación y el tercero, mayor 

transparencia. P. 51 

 

La institucionalización de la 

perspectiva de género implica 

permear toda la estructura de las 

organizaciones públicas: modificar 

normas, políticas y presupuestos; 

transformar los métodos de 

interpretación y análisis de los 

problemas sociales, la cultura y 

prácticas institucionales; las 

estructuras organizativas y los 

procedimientos operativos; y en 

particular mantener un comprmiso 

político que desde la pluralidad 

impulse la justicia social. El 

desarrollo de una estrategia de esta 

índole requiere de cuatro cambios 

estructurales. 1. Modificaciones en 

las leyes y normas generale de las 

instituciones públicas, en su 

estructura organizacional y en los 

mecanismos de toma de decisiones, 

2. Transformación de los 

procedimientos de diseño, 

ejecución y evaluación de las 

políticas públicas, 3. Una masa 

crítica de funcionarias/os con 

capacidad para innovar los 

procedimientos institucionales, 

recursos presupuestarios y técnicos 

suficientes, y 4. Creación de 

instituciones de la mujer que 

contribuyan al empoderamiento de 

las mujeres. P. 27 

 

Loa avances que el libro registra en 

materia de institucionalizaicón de la 

PEG son: 
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- Declaración para la Equidad de 

Género en 1999 

- Creación de la Dirección de 

Equidad de Género y Medio 

Ambiente adscrita a la Dirección 

General de Planeación con la 

función específica de elaborar el 

Plan de Acción para institucionalizar 

la perspectiva de género en las 

acciones y políticas de la 

SEMARNAT (1999) 

- SEMARNAT y CONMUJER 

proponen agregar un Adendum 

sobre mujer y medio ambiente al 

Programa Nacional de la Mujer 

(2000) 

- En 2001 la Dirección de Equidad de 

Género queda integrada a la Unidad 

Coordinadora de Participación 

Social y Transparencia (UCPAST) y 

diseña el PROGEMAS cuyo 

propósito fue hacer que la gestión 

ambiental se vinculara a los 

esfuerzos por lograr la igualdad de 

género en el acceso, uso y manejo y 

conservación de los recursos 

naturales 

- En 2001 se conformó el Comité 

Técnico de Enlaces de Género de la 

SEMARNAT 

- En 2006 se creó el PROIGESAM p. 

29-31 

 

Los autores dedican un apartado 

titulado “De políticas neutras al 

género a políticas e igualdad” para 

esbozar la trayectoria de la 
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inclusión de la perspectiva de 

género en las políticas públicas 

como un proceso gradual 

evolucionando en distintos 

momentos como resultado de 

debates sobre los modelos de 

desarrollo adoptados por los 

Estados. Distinguen 3 etapas. P41-

45 

2012 Indicadores del 

Anexo 10 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación (PEF) 

No se identificó ningún concepto de los 

elegidos. 

 

2013 Propuesta para el 

Programa 

Nacional para la 

igualdad de 

oportunidades y 

no discriminación 

contra las mujeres 

2013-2018 

(PROIGUALDAD) 

1.- Ratificación del compromiso púbico 

de todas/os los titulares de la APF con la 

igualdad de género en las políticas 

transversales ambientales y 

fortalecimiento de las instancias 

institucionales, el presupuesto y los 

programas al respecto  

2.-Re‐ubicación de la Dirección de 

Género de la SEMARNAT a la 

Subsecretaría de Planeación 

para favorecer su capacidad en la 

transversalidad del enfoque de género  p 

1 

3.-Formación de servidores/as 

públicos/as de todos los niveles 

para la comprensión e 

instrumentación de la perspectiva 

de género …  

4.-Creación y fortalecimiento de 

unidades de género en todas las 

dependencias federales y estatales 

del sector ambiental, con 

presupuesto propio y toma de 

decisiones, así como de 

mecanismos que garanticen que las 

personas al frente de estas 

responsabilidades cuenten con los 

conocimientos y experiencia 

suficientes… 

5.-Incorporación de la perspectiva 

de género en todas las políticas 

ambientales y de manejo de 

recursos naturales (agricultura, 

ganadería, pesca, agua, energía). 

6.-Incorporar de forma transversal 

la perspectiva de género en la 

Estrategia Nacional de Cambio 
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Año Documento Transversalización/ 

transversalidad 

Institucionalización 

Climático, en lo referente a las 

medidas de adaptación, mitigación 

y transferencia de tecnologías, 

considerando la política de 

vivienda, energética y de 

transporte 

11.-La institucionalización del 

enfoque de género en las políticas 

climáticas mediante su 

inclusión explícita en las leyes 

generales, estatales y municipales, 

y en las normas y reglas de 

operación, e implementación de las 

políticas. 

12.-La Inclusión de los institutos de 

las mujeres en la institucionalidad 

a nivel federal, estatal y municipal 

sobre cambio climático. El Instituto 

Nacional de las Mujeres debe 

formar parte de la Comisión 

Intersecretarial de Cambio 

Climático e instituir un programa 

de “Género y Cambio Climático” 

cuyo objetivo principal será la 

transversalización del enfoque de 

género 

en todos los sectores y temas 

relacionados con las políticas y 

programas climáticos en 

coordinación con el INECC. p.2 

 

2013 Hacia la 

institucionalizació

n y 

transversalidad 

de la perspectiva 

Transversalidad se define como “el 

proceso de evaluación de las 

implicaciones para hombres y mujeres 

de cualquier acción planificada, 

incluyendo la legislación, políticas o 

“se expresa en reglas, normas, 

procedimientos operativos, rutinas 

y estructuras estándar, que definen 

y dan sentido a valores, intereses, 

identidades y creencias”.  
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Año Documento Transversalización/ 

transversalidad 

Institucionalización 

de género en la 

CONANP 

programas, en cualquier área y en todos 

los niveles.  

Significa incorporar género a todos los 

procesos.   

Pag. 3 

“Implica desplegar un nuevo 

paradigma de política con el 

correspondiente desarrollo del 

instrumental teórico-conceptual, 

metodológico y operativo 

(indicadores, instrumentos y 

mecanismos de gestión, incluyendo 

los de gestión financiera). 

- Incorporar la equidad de género 
en la visión, misión, objetivos, 
lineamientos, programas y 
proyectos. 

- Una nueva cultura institucional. 
- Presupuestos sensibles al género. 
- Elaborar y/o adecuar normativas 

y procedimientos de la 
administración pública federal, 
estatal y municipal. 

- Diseñar y aplicar metodologías e 
instrumentos específicos. 

Institucionalización implica 

desarrollar mecanismos para hacer 

efectiva la transversalización 

(legitimarla, aplicarla y 

normalizarla). Pag.3  

 

 

EJE 3. Contexto socioeconómico y cultural 

El objetivo de identificar y analizar conceptos que pertenecen al contexto 

socioeconómico y cultural de los y las mexicanas, particularmente de la población 

situada dentro de las ANP, es identificar aquellos términos relacionados con el uso, 

control, aprovechamiento, propiedad y beneficios de los recursos naturales, tema 

crucial al analizar cuestiones de género en la política ambiental. No son pocos los 

documentos que establecen la relación entre la temática de género y los recursos 

naturales, consideramos que se debe a las investigaciones que se han realizado 



43 

 

sobre todo en torno a acceso y la propiedad de los recursos, cuestión íntimamente 

ligada con el acceso a los programas y proyectos gubernamentales. 

Datos como que las mujeres en México representan el 22.7% del total de titulares 

con derechos ejidales en todo México; que las mujeres constituyen el 2% de todas 

las personas que formalmente son reconocidas y tienen representación en las 

organizaciones de riego; que el 76% de la personas que laboran en la Comision 

Nacional del Agua son hombres, en contraste con el 245 que es representado por 

mujeres; que la mujer es la responsable de la mitad de la producción de alimentos 

del mundo, produce entre un 60 y un 80 por ciento de los alimentos en la mayoría 

de los países en vía de desarrollo y reciben menos del 10% de los créditos 

concedidos a agricultores; que el 70% de las personas que carecen de acceso a 

suficientes alimentos con mujeres y niñas; son datos que obligan a repensar la 

relación sociedad-naturaleza bajo la cual se han diseñado e instrumentado los 

programas de las policitas ambientales en México. 

En este contexto, se revisaron los conceptos: 

 Conocimiento, uso y aprovechamiento de los recursos naturales  

 Propiedad de los recursos  

 Acceso y control de los recursos naturales y financieros  

 Beneficio del uso de los recursos 

 

En los libros En búsqueda del género perdido y Equidad de género en las ANP. 

Manual, no se identificaron dichos términos. 

En la Serie para la equidad, UICN (1999) se identificaron los siguientes conceptos: 

Acceso y control de los recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los recursos 

Se indica que la posición de subordinación de las 

mujeres en relación con los hombres, define un tipo 

de acceso y control limitado (y a veces inexistente) a 

los recursos y a las oportunidades. Libro. 9, 

Develando el Género, pag. 25 

Se define como beneficios a las retribuciones 

económicas, sociales, políticas y psicológicas que se 

derivan de la utilización de los recursos, se incluyen 

satisfacción de necesidades básicas y estratégicas: 

alimentación, vivienda, educación, capacitación, poder 

político, estatus, etc. Libro. 9, Develando el Género, pag. 

25 
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Por su parte, La agenda azul de las mujeres (2006) incorpora los cuatro conceptos 

Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los recursos 

naturales y financieros 

Las mujeres hacen mayor uso del 

agua en el ámbito doméstico, en 

tanto que los hombres la utilizan 

más en las actividades productivas, 

lo que a su vez se expresa en la 

importancia que se atribuye a un 

uso u otro según el sexo. 

Los usos domésticos del agua 

identificados fueron: cocinar, lavar 

ropa y trastes, bañar, riego de 

plantas, limpieza del hogar, higiene 

personal, cuidado y alimentación de 

animales. En el caso de las que viven 

en zonas rurales, comentaron que 

también 

utilizan el agua para la construcción 

de fogones, lavar el nixtamal, el 

riego de huertos familiares. Tanto 

en zonas urbanas como rurales las 

mujeres son las responsables de 

abastecer sus hogares del líquido 

que, dependiendo de la 

disponibilidad, implica un uso del 

tiempo que alarga sus jornadas de 

trabajo considerablemente. 

pag 42 

La participación de las mujeres 

con una perspectiva de género 

será posible si las políticas de 

gestión hídrica abren espacios 

para su empoderamiento, a través 

de acciones afirmativas como las 

siguientes: 

• Co-titularidad de la tierra, 

acceso a infraestructura agrícola, 

créditos y capacitación. 

• Reconocer que hay diferencias 

entre una “usuaria” y una 

“consumidora” ante la Ley.  

Democratizar el proceso de 

elección de representantes en los 

espacios de toma de decisión a 

nivel de cuencas, comunidades y 

zonas urbanas, en donde las 

mujeres sean tomadas en cuenta 

y se promueva su participación 

efectiva. 

• Visibilizar el aporte de las 

mujeres en el manejo del agua y 

generar datos y estadísticas 

desagregadas por sexo. 

• Asignar recursos y proyectos 

para promover la participación de 

las mujeres en el manejo del agua 

a nivel local, regional y nacional. 

• Promover mecanismos de 

vigilancia y transparencia, de la 

sociedad civil y de las mujeres 

para combatir la corrupción y el 

manejo clientelar en los 

programas de agua. 

• Revisar el sistema de 

administración y gestión del agua, 

A pesar de la trascendencia ecológica, 

social, económica y cultural del agua 

y del reconocimiento de la 

importancia que tienen las mujeres 

en el uso y gestión de este recurso, 

son magros los avances en el diseño e 

instrumentación de políticas públicas 

con un enfoque de género 

pag. 19 

El agua potable, además de ser un 

servicio básico esencial, es un 

indicador de la calidad de vida de las 

poblaciones. El acceso al agua 

potable a escala doméstica, aunado a 

prácticas de higiene relacionadas con 

el manejo del recurso hídrico, es un 

elemento clave para combatir las 

enfermedades transmitidas por el 

agua. La ausencia de este servicio 

puede ser causa de muerte y 

enfermedad y convertirse en un 

factor de agravamiento del círculo de 

la pobreza, de surgimiento y 

proliferación 

de enfermedades hídricas y de 

profundización de las inequidades de 

género 

pag. 20 

Aunque es reconocida públicamente 

la creciente participación femenina 

en el 

sector agrícola, esto no se refleja en la 

información estadística ya que ésta 

aún 

adolece de sesgos de género Mucha 

información todavía no se desagrega 

por sexo y la incorporación de 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los recursos 

naturales y financieros 

en donde impere la visión del 

agua como derecho humano, no 

como un bien comercial, en el cual 

la intervención del Estado 

garantice su distribución, y 

establezca diferentes estrategias 

para garantizar el subsidio al agua 

potable, principalmente a los 

hogares pobres. 

pag. 32 

Con relación al uso del agua para 

actividades agrícolas y otras 

actividades productivas es 

interesante hacer notar que las 

mujeres –y algunos hombres 

destacan a la privatización tanto 

de las tierras como del agua como 

un problema importante para el 

acceso a las fuentes de 

abastecimiento en zonas rurales. 

Se estableció una vinculación 

entre esta situación y el proceso 

de parcelamiento originado por el 

PROCEDE y se consideró que este 

programa ha propiciado una 

pérdida de las nociones colectivas 

del territorio y los recursos 

naturales. Se señaló la escasa 

coordinación entre las 

instituciones involucradas y la 

insuficiente reglamentación al 

respecto a nivel de los ejidos y las 

comunidades. Otro tema 

abordado en este bloque fue el 

uso ineficiente del agua en la 

agricultura de riego y la falta de 

conocimientos sobre nuevas 

tecnologías, así como la carencia 

de alternativas para la provisión 

de agua durante periodos de 

estiaje en zonas donde la 

agricultura es básicamente de 

temporal. En el análisis y discusión 

de esta temática es notable la 

variables de género a las estadísticas 

oficiales es incipiente 

pag. 24 

Las mujeres se encuentran sub 

representadas o ausentes en todos 

los niveles del manejo, la gestión y la 

toma de decisiones relativos al agua. 

Las asimetrías de género en el control 

de los recursos hídricos reproduce 

roles estereotipados que mantienen 

a las mujeres en desventaja y en 

situaciones de subordinación. Esta 

falta de participación limita la 

adquisición de capacidades técnicas 

de las mujeres para el manejo de los 

recursos hídricos en todos los 

campos. 

pag. 30 

Es preciso demandar el cumplimiento 

de los compromisos internacionales 

asumidos por el gobierno de México 

para ampliar la cobertura de los 

servicios de agua potable y 

saneamiento ambiental. La 

información sobre las partidas 

presupuestales y los programas 

existentes al respecto deben 

divulgarse con amplitud, así como los 

criterios establecidos para la 

determinación de las prioridades 

regionales, entre los que deben 

incluirse indicadores sensibles a 

género orientados a disminuir las 

cargas de trabajo de las mujeres y las 

niñas en el abastecimiento del agua 

para consumo doméstico, tanto en 

zonas urbanas como rurales. 

pag. 64 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los recursos 

naturales y financieros 

ausencia de reconocimiento de las 

mujeres como productoras y 

sujetas sociales. No hubo 

referencias explícitas al bajo 

porcentaje de mujeres que 

ostentan la propiedad de la tierra 

y en la formulación de propuestas 

y demandas la perspectiva de 

género estuvo prácticamente 

ausente. También hubo poca 

referencia al uso, acceso y control 

del agua en otras actividades 

productivas y reproductivas 

emprendidas por las mujeres, con 

excepción del taller regional de 

Jalapa, Veracruz, en el que la 

presencia de dos grupos de 

mujeres pescadoras subrayó la 

problemática de esta rama 

productiva. 

pag. 63 

 

 

El manual “Enfoque de género en las ANP 82006) sólo aborda la temática 

relacionada con el acceso y control de los recursos naturales y financieros 

Acceso y control de los recursos naturales y financieros 

Cuando se habla de los recursos que son importantes para nosotros es necesario analizar quién usa los recursos, a 

esto se le llama uso y acceso. Por ejemplo, tenemos acceso a los animales silvestres porque podemos cazarlos y 

usarlos en para la alimentación. 

También es importante reflexionar sobre quién o quiénes deciden cómo y cuándo se usa un recurso. Esta 

capacidad de decisión se llama control. En algunas comunidades las mujeres cultivan la tierra, es decir, la usan o 

tienen acceso a ella, pero no pueden decidir un cambio en el uso de esa tierra; por ejemplo, usarla para pastoreo 

en lugar de cultivar la milpa. A veces ellas se quedan en la milpa cuando emigra el esposo, pero éste no les 

permite decidir porque se supone que la tierra es de él, aunque en realidad debería pertenecer a toda la familia. 

En este caso, ellas no tienen el control, pueden usar la tierra y decidir sobre su uso, pero no pueden venderla o 

rentarla porque no son las dueñas, es decir no tiene la propiedad. Generalmente, la propiedad de un recurso es la 

forma segura de tener el control. 

Sin embargo, aún sin tener la propiedad, es posible que se pueda usar un recurso, por ejemplo, la comunidad le 

presta una parcela a un grupo de mujeres para su proyecto. En este caso, las mujeres obtendrán un beneficio sin 

ser las propietarias. P. 98 
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De igual forma en el Programa hacia la igualdad de género y sustentabilidad 

ambiental 2007-2012 (2008) se consideran importantes los cuatro conceptos 

Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los 

recursos 

Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de 

los recursos 

“la igualdad de derechos, 

oportunidades y 

obligaciones para hombres y 

mujeres en el acceso, uso, 

manejo, aprovechamiento y 

conservación de los recursos 

naturales, son elementos 

fundamentales para 

alcanzar el desarrollo 

sustentable” p. 12 

El programa Equidad de 

Género, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad” 2002-2006 

(Progemas), tiene como 

objetivo “incorporar la 

perspectiva de género en la 

política ambiental, a través 

de la ampliación y 

consolidación de 

mecanismos de 

participación social que 

promuevan la equidad entre 

las mujeres y los hombres, 

en relación al acceso, uso, 

manejo, conservación y 

aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales”. p. 11 

Además el programa se 

planteó entre los objetivos 

específicos, identificar la 

participación diferenciada 

de mujeres y hombres en el 

manejo y conservación de 

los recursos naturales y 

orientarla hacia la 

construcción de un 

desarrollo económico, social 

y ambientalmente 

Las mujeres han 

incrementado sus tareas 

y jornadas de trabajo –

doméstico, productivo y 

comunitario- en 

circunstancias que 

obstaculizan la eficiencia 

económica y 

sostenibilidad ambiental, 

al quedar al margen del 

reconocimiento social y 

la toma de decisiones. P. 

6-7 

En la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales hemos asumido el 

reto de fortalecer el 

adelanto de las mujeres en 

el acceso a los recursos 

naturales y en los procesos 

de gestión ambiental, para 

contribuir así, a lograr la 

igualdad entre mujeres y 

hombres. Por ello, estamos 

dando pasos firmes en la 

incorporación de la 

perspectiva de género en las 

políticas, programas, 

proyectos y acciones que 

ejecuta el sector. p. 6 

Es importante decir que las 

múltiples y valiosas 

aportaciones de las mujeres 

al conocimiento, 

aprovechamiento y 

conservación de los recursos 

naturales, contrastan con 

las escasas y débiles 

oportunidades que tienen 

para acceder y tomar 

decisiones sobre recursos 

como la tierra, el agua, el 

financiamiento, la 

información y la tecnología, 

entre otros, para afrontar 

dignamente la 

responsabilidad social de 

sostener a sus familias y 

comunidades, y de avanzar 

en los retos del desarrollo 

sustentable. P. 6 

Es necesario contar 

con diagnósticos 

acerca del uso que 

hacen de los recursos 

naturales, cómo se 

manejan, administran 

y toman decisiones al 

respecto, qué 

beneficios producen y 

cómo se distribuyen 

estos beneficios. P. 7 

El desarrollo 

sustentable no será 

posible mientras una 

parte de la sociedad 

siga siendo excluida de 

sus recursos y de sus 

beneficios. P. 7 

Las mujeres han 

desarrollado saberes y 

habilidades asociadas a 

su rol de género que se 

vinculan con la 

creación, 

mantenimiento y 

protección de 

ambientes sanos. Sin 

embargo, las 

expectativas sociales 

sobre los roles de 

género ubican a las 

mujeres como amas de 

casa y, por lo tanto, 

invisibilizan su papel 

como productoras y su 

relación activa con el 

medio ambiente. 

Como consecuencia, 

no son consideradas en 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los 

recursos 

Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de 

los recursos 

sustentable; así como 

coordinar acciones para que 

las políticas ambientales 

coadyuven a alcanzar la 

igualdad entre hombres y 

mujeres; promover que los 

beneficios económicos 

derivados del uso 

sustentable de los sistemas 

naturales sean equitativos; 

p. 11 

Fortalecer la participación 

de las mujeres como 

promotoras imprescindibles 

del desarrollo sustentable, 

mediante el acceso, uso, 

manejo, aprovechamiento y 

conservación de la flora y 

fauna, recursos hídricos, 

suelos y recursos forestales, 

y en el manejo de áreas 

naturales protegidas y zonas 

de restauración, fue uno de 

los pilares en la operación 

del Progemas en dos 

modalidades: 1) la 

aplicación de subsidios a 

proyectos de inversión y 

capacitación a grupos de 

mujeres, y 2) el 

involucramiento de la 

perspectiva de género en 

otros programas sustantivos 

de la Secretaría como el 

Programa de Empleo 

Temporal (PET) y el 

Programa para los Pueblos 

Indígenas 2002-2006, entre 

otros. P. 12 

Las mujeres en las zonas 

rurales e indígenas 

tradicionalmente, han 

desempeñado un papel 

fundamental en la 

Las mujeres son las 

responsables de proveer 

agua, combustible, 

alimentos y medicina para el 

bienestar de los integrantes 

de la familia. Y por su 

cercanía con los recursos 

naturales y su 

aprovechamiento, han 

demostrado su 

preocupación por la 

conservación de los 

ecosistemas. P. 6 

Situaciones como la 

deforestación, la pérdida  de 

biodiversidad, la 

contaminación del agua, la 

persistencia de patrones de 

producción y consumo no 

sustentables, la 

acumulación de residuos 

sólidos, la migración y la 

feminización de la 

agricultura y de las jefaturas 

de hogar, han aumentado y 

diversificado las 

responsabilidades 

ambientales, sociales y 

económicas de las mujeres; 

sin que hayan obtenido, en 

la misma proporción, el 

respaldo social, político, 

económico y legal para 

garantizar su justo acceso a 

los recursos naturales. P. 6 

Servidoras y servidores 

públicos del sector 

ambiental tenemos que 

profundizar en el 

conocimiento de las 

relaciones que se establecen 

entre hombres y mujeres 

frente a los recursos 

naturales, para ubicar y 

las acciones ni apoyos 

del Estado para este 

fin, incluso a pesar de 

que su trabajo 

reproductivo y 

productivo no 

reconocidos, propician 

un subsidio al 

desarrollo. P. 18 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los 

recursos 

Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de 

los recursos 

formación de saberes, 

valores y prácticas 

relacionados con los 

ecosistemas, con la 

conservación y el 

aprovechamiento de 

recursos naturales, la 

recolección, la 

administración, la 

transformación, el consumo 

y la venta de productos, 

vinculados principalmente a 

la alimentación y a la salud. 

La mujer rural es la 

responsable de la mitad de 

la producción de alimentos 

del mundo, produce entre 

un 60 y un 80 por ciento de 

los alimentos en la mayoría 

de los países en vías de 

desarrollo. P. 14 

Se observan también 

“responsabilidades 

ambientales dependientes 

del género”, que 

determinan el uso que se da 

a los recursos, respondiendo 

a los roles de género y a la 

división del trabajo que 

predomina. Los hombres se 

concentran en el uso 

productivo. Las mujeres 

actúan en el uso productivo, 

reproductivo y comunitario. 

Desde esta óptica es fácil 

observar que las mujeres 

tienen una carga 

desproporcionada de las 

responsabilidades 

relacionadas con la 

procuración de recursos y 

mantenimiento ambiental, 

sin embargo, poseen 

derechos formales muy 

limitados en la toma de 

comprender las 

desigualdades y proponer 

políticas que las remonten. 

Es necesario contar con 

diagnósticos acerca del uso 

que hacen de los recursos 

naturales, cómo se 

manejan, administran y 

toman decisiones al 

respecto, qué beneficios 

producen y cómo se 

distribuyen estos beneficios. 

P. 7 

El Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres) señala 

que la pobreza de las 

mujeres se agudiza por su 

ubicación en los procesos 

productivos, su posición 

desventajosa frente a 

ciertos ordenamientos 

jurídicos, y a ciertos usos y 

costumbres. En nuestro 

país, el 60 por ciento de las 

personas que viven en 

pobreza extrema son 

mujeres. P. 14 

Como resultado de los 

procesos de feminización de 

la pobreza, de la 

agricultura10 y de las 

jefaturas de familia, 

aunados a los crecientes 

índices de migración, las 

responsabilidades 

ambientales, sociales y 

económicas de las mujeres 

se han ampliado sin haber 

obtenido el respaldo social, 

político, económico y legal 

para garantizar su acceso, 

uso, control y beneficios de 

los recursos naturales. 

Aunque las mujeres realizan 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los 

recursos 

Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de 

los recursos 

decisiones sobre los 

recursos. P. 19 

Uso: Utilización que las 

personas hacen de algún 

recurso natural. En este 

sentido el uso que hacen las 

mujeres de los recursos 

naturales está vinculado al 

cumplimiento de su rol 

productivo, que es asegurar 

la alimentación y el cuidado 

de la familia y a las 

condiciones en la que 

desempeñan su rol 

productivo, que por lo 

regular es de baja escala. P. 

43 

 

 

dos tercios del trabajo del 

mundo, apenas poseen el 

uno por ciento de sus 

bienes. P. 15 

Las mujeres productoras 

agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y de 

servicios turísticos, tienen 

menos oportunidades para 

acceder a propiedades y 

activos materiales, a fuentes 

de financiamiento, a medios 

tecnológicos, a la asesoría 

técnica, a la capacitación, 

incluso a la información 

sobre procedimientos 

organizativos y de 

acercamiento a los 

programas 

gubernamentales que les 

permitan aprovechar y 

preservar sus recursos 

naturales en condiciones 

favorables y de igualdad de 

oportunidades. En México 

las mujeres que pueden 

acceder a la toma de 

decisiones sólo son el 23 por 

ciento de los sujetos 

agrarios,12 que han tenido 

acceso a la tierra a través de 

cesión de derechos o 

herencia familiar. 

La parcela es de 2.8 has. en 

promedio, mientras que los 

hombres poseen de 5 a 10 

has., donde la calidad de la 

tierra no es la mejor para la 

producción. En promedio las 

mujeres dueñas de la 

tenencia de la tierra 

cuentan con 58 años de 

edad, el 30.4 por ciento 

tiene más de 65 años y en 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los 

recursos 

Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de 

los recursos 

muchas ocasiones son los 

hijos varones quienes toman 

las decisiones 

correspondientes.  P 15 

 

En cuanto a los “derechos 

ambientales dependientes 

del género”, que estipulan 

el acceso y control de los 

recursos naturales y 

políticos éstos configuran 

relaciones de poder y 

estatus definidas por el 

género. Los derechos de 

jure, es decir, legales, 

reconocen generalmente a 

los hombres los derechos de 

tenencia y propiedad de los 

recursos naturales y 

productivos. Los derechos 

de facto, dados por usos y 

costumbres, son los 

derechos a los que acceden 

las mujeres para el consumo 

de recursos como leña o 

plantas alimenticias o 

medicinales para cumplir 

con su rol de género. Los 

hombres también ejercen 

derechos por esta vía (de 

facto); entonces, el género 

condiciona el acceso a los 

recursos pero también al 

derecho. Situación que ha 

impedido que las mujeres 

accedan a créditos, 

tecnología, capacitación y 

participen en la toma de 

decisiones. P. 18-19 

Acceso: Posibilidad de hacer 

uso de un recurso, servicio o 

beneficio (Karremans, 1993) 

y posibilidad de participar 
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Conocimiento, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los 

recursos 

Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de 

los recursos 

en torno de una necesidad 

personal o colectiva. 

(Zaldaña, 1999; Tobón, 

1994) p. 40 

Control: Posibilidad de 

hacer uso de los recursos 

cuando se requiera y de 

tomar decisiones sobre 

ellos. (Tobón, 1994) se 

refiere al dominio, la 

propiedad y el poder de 

decisión (Aguilar, 1999) p. 

41 

 

Para los autores de la “Documentación y análisis del proceso de institucionalización de la perspectiva 

de género en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2002-2008” (2008) fueron fundamentales 

los temas de la propiedad de los recursos, así como el acceso y control de los mismos. 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los recursos naturales y financieros 

Además de asegurar la integración de las mujeres en 

los mecanismos de toma de decisiones hay una serie 

de categorías de análisis que deben tomarse en 

cuenta para una plena y correcta incorporación de la 

PG en la agenda ambiental. Algunas de estas son:  

•el empoderamiento,  

•los roles estereotipados de género, 

•la división sexual del trabajo (trabajo productivo, 

trabajo reproductivo y trabajo comunitario),  

•la doble y triple jornada de trabajo y el uso del 

tiempo,  

•el impacto diferencial de la devastación del medio 

ambiente,  

•la posición de la mujeres en la familia y en la 

comunidad,  

•el  acceso a los recursos naturales y la tenencia de la 

tierra y, 

En ese sentido, la devastación del medio ambiente 

repercute de manera diferencial en hombres y mujeres, 

pues son estas últimas quienes por las actividades 

vinculadas al cuidado de la familia, se enfrentan con los 

mayores problemas cuando los recursos naturales como el 

agua, la madera o las plantas medicinales son escasos o se 

encuentran a grandes distancias. Tanto la escasez como la 

lejanía repercuten de manera negativa en el uso del 

tiempo, en las condiciones de trabajo cotidiano y en la 

salud de mujeres y niñas. 

pag.  15 
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Propiedad de los recursos Acceso y control de los recursos naturales y financieros 

•la  migración y la feminización del campo. 

El empoderamiento es una de las categorías centrales 

para lograr el diseño y operación de políticas y 

programas que verdaderamente conduzcan hacia 

una transformación de las condiciones de las 

mujeres. El objetivo es transformar la ideología de las 

mujeres, así como las estructuras e instituciones que 

refuerzan y perpetúan la discriminación hacia ellas y 

limitan el ejercicio de su libertad. Entre los principales 

mecanismos para lograr esta transformación están la 

capacitación, la participación, la organización y el 

ejercicio de la ciudadanía. Es preciso mencionar que 

el empoderamiento de la mujeres en un proceso por 

la igualdad que trae consigo la trasformación de los 

roles para ambos géneros, con lo cual no sólo las 

mujeres se benefician, también la situación de los 

hombres cambia al liberarse de roles estereotipados 

que igualmente limitan su desarrollo personal 

(Aguilar, Castañeda y Salazar; 2002:41). 

pag. 16 

 

El tema de indicadores es fundamental para evaluar los proyectos y programas que 

conforman la política pública. Para el caso del desarrollo humano y género, en 2009 

se elaboraron parámetros de medición en los cuales se incluyó el tema de acceso 

y control de los recursos naturales y financieros 

Acceso y control de los recursos naturales y financieros 

Establece indicadores para medir el acceso a los recursos otorgados por los programas de la CONANP: 

Número de mujeres que participan en proyectos comunitarios en ANP y RPC 

Porcentaje de participación de mujeres en los cursos de capacitación 

Porcentaje de participación de mujeres en proyectos 

Proporción de inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable en acciones con 

participación de mujeres 

 

Fueron tres temas los que se incluyeron en la Declaratoria mexicana sobre “Género 

y cambio climático” (2010) 
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Propiedad de los recursos Acceso y control de los 

recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los recursos 

Propone en materia de ADAPTACIÓN 

se impulsen mecanismos acordes a 

las condiciones de las mujeres 

rurales, para que sean dotadas de 

tierra o puedan acceder a ella, así 

como asignarles recursos financieros 

para la generación de empleos y 

capacitación integral. P. 4 

Propone en materia de 

ADAPTACIÓN se garanticen el 

uso responsable del agua, así 

como un reparto equitativo de 

los beneficios, considerando 

las diferencias de género. P. 4 

Propone en materia de MITIGACIÓN, 

usar las multas a los países emisores de 

GEI para crear un fondo internacional 

para proyectos productivos 

sustentables con perspectiva de 

género. P. 3 

 

En el manual para la  transversalización de la perspectiva de género en las acciones 

y políticas de medio ambiente, un camino hacia el avance de la igualdad (2011) 

Conocimiento, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Acceso y control de los recursos naturales y 

financieros 

El aspecto y vinculado al tema ambiental, existen  

diversos estudios e investigaciones que señalan que las 

mujeres y los hombres utilizan, manejan y conservan 

los recursos naturales de forma distinta y su control 

sobre los mismos también difiere. La voz y experiencia 

de las mujeres no influye en la toma de decisiones 

sobre los recursos y sus derechos d propiedad son o 

suelen ser menores. Bajo esta mirada las 

intervenciones a favor del desarrollo tienen que 

afrontar adecuadamente las diferencias de situaciones, 

papeles, responsabilidades, necesidades, 

oportunidades, prioridades existentes entre mujeres y 

hombres, tanto en el acceso a servicios básicos, como 

en la toma de decisiones o en el control de los recursos. 

P 50 

 

Los diagnósticos que propone este libro deberán 

analizar aspectos de acceso y gestión de la tierra, 

acceso y gestión de la vida silvestre, acceso y gestión 

del agua y acceso y gestión de los bosques. P. 55 

La relación diferenciada que mujeres y hombres tienen 

con los recursos naturales según su condición de 

género también resulta en una situación de 

desigualdad. A pesar de que las  mujeres tienen un 

papel importante como gestoras de estos recursos, 

“poseen derechos formales muy limitados en la toma 

de decisiones sobre los recursos”. En México 

generalmente se reconoce a los hombres como 

titulares de la tenencia y propiedad de la tierra, pero no 

sucede lo mismo con las mujeres. P. 7 

 

El uso que generalmente le dan los hombres a los 

recursos naturales es para cumplir con funciones 

productivas. Mientras que el uso de las mujeres, 

responde a obligaciones de tipo productivo, 

reproductivo y comunitario (Igual que en el Programa 

hacia la igualdad) p. 8 

 

Incluye porcentajes de mujeres con acceso a recursos 

agrarios y naturales. P. 9 

 

Finalmente en la Propuesta para el Programa Nacional para la igualdad de 

oportunidades y no discriminación contra las mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) 

(2013), se incorporó el tema de beneficio del uso de los recursos  
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Beneficio del uso de los recursos 

Instauración de mecanismos de inclusión de las mujeres en los pagos por servicios ambientales y otras políticas 

ambientales y climáticas, como la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+), 

garantizando su participación a pesar de la falta de p3 

Es necesario especificar ante la Ley que las mujeres son usuarias y consumidoras del agua otorgándole derechos 

de representación y uso del agua productivo y doméstico. P3 

…derechos de propiedad de la tierra y los bosques.  Promoción de las actividades de pesca y acuacultura con 

participación plena de mujeres en la tomar de decisiones, así como en el diseño, implementación, evaluación y 

reparto de utilidades. p.4 
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V. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE 
A PEG EN LA CONANP 

 

Las y los informantes se integraron en 3 categorías pues desde el diseño de la 
evaluación se tuvo presente que las personas que estarían incluidas en cada una de 
estas categorías tuvieron contacto con el proceso de incorporación de la PEG con 
diferente intensidad dependiendo de su responsabilidad en el proceso y lo pudieron 
contemplar desde diferentes perspectivas. 

Por esa razón se diseñaron instrumentos distintos para cada categoría con la 
intención de que respondieran a las particularidades de la o el informante respecto 
a su participación y/o percepción del proceso de incorporación de la PEG en las ANP. 
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CATEGORIA 1 

Personas que viven dentro de una ANP 

El universo de personas entrevistadas fue de once personas de ellas fueron 9 
mujeres y 2 hombres. 

Esta categoría es la más importante en términos de producto final de los procesos 
de incorporación de la PEG en ANP pues son ellas y ellos los receptores de las 
políticas para incorporar la PEG y su conocimiento o no de lo relativo a género dará 
cuenta de la eficacia de los procesos realizados o del punto en que se daban 
desarrollar los procesos. 

 

 

Las primeras cifras dan cuenta de 
situaciones de género, pues el tema 
es identificado como de las mujeres 
y por tanto los hombres no 
participan. 

Otra razón puede ser que cuando se 
levanto la información los hombres 
estaban en el campo trabajando. 

Sin embargo los datos duros es que 
de cada 10 personas que se 
involucran en asuntos de género 
solo 2 son hombres. 

 

 

En lo que se refiere al nivel 
educativo de las y los informantes, 
este va de personas solo con 
primaria hasta maestría. 

El nivel educativo por sexo es que el 
más alto nivel que alcanzan los 
hombres es de licenciatura y a ese 
respecto las mujeres tiene maestría 

Por el contrario la mujer con menos 
estudios tiene la primaria y en los 
hombres es el de bachillerato. 
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Las cifras finalmente revelan la esencia del sujeto o sujetas en estudio, la grafica anterior 
muestran similitudes con lo cotidiano, pues ya no es extraño ver en espacios públicos 
disputando puestos, a más mujeres con altos niveles de estudios como en este caso.  

 

Respecto a la situación de nupcialidad, solo el 46% de las y los informantes esta en 
vida de pareja. 

 

Las demás personas se distribuyen entre solteras y solteros 27% y pequeños 
porcentajes de 9% se distribuyen entre divorciadas, viudas o separadas. 

Respecto al 100% de las mujeres solo el 44% tiene el apoyo de una pareja y el 56% 
tiene que realizar sus procesos de generación de recursos y gestiones por sus propios 
medios. 

La siguiente pregunta tenía como objeto hacer visible que las mujeres tienen  

  

jornadas de trabajo continuas, sin descanso donde no hay tiempo para la recreación, 
el deporte y la cultura. 
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Como se puede apreciar las mujeres al terminar su primera jornada realizan una 
segunda jornada en donde solo 3 de las nueve mujeres informantes se reconoce 
como ama de casa. 

 

Para conocer el nivel de autonomía de las mujeres se les pregunto ¿De quién es la 
casa en donde vive? 

 

El 46% de las mujeres son propietarias de su casa, vemos también que otras 3 de las 
9 rentan lo cual les da cierta independencia a diferencia que cuando viven con los 
suegros o con algún pariente. 

La siguiente pregunta se refería a la propiedad de la casa y la grafica se repite pues 
las mujeres son las propietarias y esto habla de empoderamiento y de posibilidades 
de ampliarlo. 

Otro grupo son las mujeres que rentan, que son más vulnerables pues están sujetas 
a las decisiones del casero y sin embargo están con mayores niveles de autonomía, 
y con posibilidades en avanzar en cuanto a posición de género pues están en proceso 
de apropiación de elementos estratégicos como el tener el dominio del lugar donde 
viven. 

Aun esta el segmento de las mujeres que viven con sus padres, las cuales tendrán 
que enfrentar el ejercicio del poder patriarcal para poder tomar sus propias 
decisiones y ejercer plenamente sus derechos. 

Y en el caso de los hombres, nuestros informantes siguen viviendo con sus padres, y 
vemos que en las ANP se presentan muchas similitudes con la realidad de las grandes 
urbes donde muchos hombres construyen su imagen masculina en base a la figura 
(hombres musculosos o serios como rocas) pero no en cuanto a las funciones 
tradicionales de ser proveedores pues son incapaces de conseguir un trabajo para 
sostener una familia. 
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Las actividades productivas en el terreno donde habitan son permanentes vemos 
que el 63% de las personas buscan hacer producir a su terreno  

 

 

 

Y en las siguiente grafica se puede apreciar que los productos de los traspatios se 
canalizan al autoconsumo y para la venta y en esto último las mujeres tienen la 
mayor presencia, y si sumamos que las mujeres además de ser dueñas de su casa 
son dueñas de su producto el cual pueden vender. 
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A partir de ser dueñas de su casa y de tener control sobre sus ingreso podemos decir 
que hay avances en cuanto a los procesos de empoderamiento y de presencia de la 
PEG en las ANP. 

La venta del producto no se ve como un proceso de capitalización pues según la 
siguiente grafica más de la mitad de los que se vende se utiliza para cubrir 
necesidades y solo una pequeño parte se utiliza para comprar materia prima. 

 

 

Los hombres que están 
presentes en este proceso, 
concentran todo el dinero 
en comprar materia prima, 
y no miran si hay otras 
necesidades y estos son 
asuntos de género, a partir 
de esta información 
podemos decir que las 
mujeres han avanzado 
insertándose en la vida 
económica y por tanto en 
los espacios públicos. 

Por el contrario los hombres no han logrado hacerlo mismo en los espacios privados. 

Cuando se les pregunta si han recibido información sobre género solo la mitad de las 
personas entrevistadas manifiesta haber escuchado sobre género. 
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En este caso menos de la mitad y de esa mitad que escucho hablar de género hay un 
hombre y 4 mujeres. 

 

Se les pregunta que recuerdan sobre el tema y las respuestas se presentan así. 

 

La respuesta con mayor frecuencia es que mujeres y hombres tienen las mismas 
oportunidades, lo cual indica que hubo trabajo y que se les quedo poco. 

 

De acuerdo a la siguiente pregunta que busca evidenciar la presencia de las 
instituciones podemos decir que la CONANP tiene presencia. 
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Cuando se les pregunto-¿Conoce algún programa o proyecto que ofrezca la reserva? 
8 de las y los 11 informantes dijeron que si y se refirieron al PET  

 

 

 
 

Las 11 personas manifestaron recibir beneficios del programa PET y PROCODES 
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Es entendible que las personas tengan presente los programas y las acciones de 
CONANP a partir de la presencia de su personal en las ANP pues de acuerdo a esta 
grafica los perciben como permanentes en la comunidad. 

 

 

 

La siguiente pregunta fue sobre los contenidos de los talleres y contestan que 
recuerdas 

 Que hombres y mujeres somos iguales. 

 Que se deben respetar las diferencias 

 Que los programas son para mujeres y para hombres 

 

y de los temas vistos comentaron que fueron  

 Equidad de género 

 Violencia   

 E intercambio de experiencias de mujeres indígenas productoras 

 

El total de las y los informantes coinciden en que los programas de género apoyan la 
conservación de la naturaleza y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Se pregunto también si de  acuerdo a su opinión ¿las mujeres podrían gobernar 

mejor que los hombres el (municipio/ejido/comunidad) 
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En una relación similar esta la presencia de los hombres en el hogar pues no se les 
concede la posibilidad de aprendizaje y una de las participantes comenta “no lo 
hacen por machos. 

 

 

Estas dos últimas preguntas ayudan a precisar que tanto se avanzo en la 

incorporación de la PEG en las ANP y se ve información contradictoria pues todos 

dicen que asistieron a  talleres sobre género esto no se traduce en una práctica 

cotidiana. 
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CATEGORIA 2 

Personas de oficinas centrales 

Para conocer la percepción sobre la incorporación de la PEG de las personas que 
desde oficinas centrales la impulsaron se diseño un instrumento que se aplicaría por 
medio de una entrevista y como una guía de preguntas  

Cabe señalar que este fue un proceso largo pues las agendas de estas personas son 
apretadas y muy movibles de tal suerte que cada entrevista se logro después de 3 
intentos, lo cual retraso los resultados y los hizo más costosos. 

Las y los informantes son personas que están o estuvieron vinculadas a los procesos 
de incorporación de la PEG en la CONANP: 

Por una parte están las personas que desempeñan su trabajo en oficinas 
centrales y que han estado vinculadas a los procesos de incorporación de la 
perspectiva de género en las acciones institucionales de la CONANP y  

Por otra parte están aquellas otras personas que participaron en estos 
mismos procesos desde otros espacios del sector estén o no vinculados 
laboralmente a la CONANP o al Sector. 

La guía de entrevista consideraba 19 reactivos que aceptaban respuestas abiertas y 
permitiría repreguntar o formular nuevas preguntas para profundizar en la respuesta 
o bien para aclarar las interrogantes abiertas por la misma respuesta. 

Vale la pena comentar que se les dijo sobre el anonimato de las y los informantes 
esto con apega al artículo 5° de la ley sobre estadística, se les dijo que sus nombres 
serian manejados como i001, i002 informante 001  informante 002 etc 

El universo de personas de esta categoría se integro por 5 personas que presentaron 
las siguientes particularidades. 
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La mayoría son mujeres, La edad promedio de las y los informantes es de 46 años y 
con una antigüedad en los puestos de 12.2 años lo cual habla de conocimiento y 
ecuanimidad en cuanto opiniones y decisiones. 

 

 

INFORMACION GENERAL 

CARGOS O NIVEL JERARQUICO 
Las y los informantes tienen o tuvieron cargos que van del nivel de Subdirección al de 
Directora General. 
 
ANTIGÜEDAD EN LOS CARGOS  
Las personas han cambiado de cargo incluso de institución dentro del sector. Lo que 
se considera como sustantivo es el tiempo que  han permanecido en la agenda de 
género y en promedio las y los informantes tienen 10 años en el proceso 
 
Qué antigüedad tiene en la CONANP? 
La pregunta genero confusiones pues hay personas que venían del antecedente de la 
CONANP, hay personas que estuvieron trabajando en SEMARNAT y luego ingresaron 
a CONANP y otras que participaron en impulsar la  incorporación de la perspectiva 
de género en la CONANP pero que trabajaban en SEMARNAT 
 
EDAD DE LAS Y LOS INFORMANTES 
El promedio de edad es de 45 años 
 
ESCOLARIDAD 

 
 

Todas las personas entrevistadas cuentan con estudios de Licenciatura y una de las 
mujeres tiene estudios de maestría. 
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CAPACITACION 
Es importante comentar que son personas que mantienen procesos de capacitación 
Una tercera parte de ellas y ellos están en procesos de capacitación. 
 
PROFESIONES 
Economía, sociología y pedagogía son las profesiones que presentaron las y los 
entrevistados. 

 
 
ESTADO CIVIL 
Entre las personas entrevistadas predominan las que viven en pareja, en condición 
de casadas o de unión libre. 

 
Aparece una categoría de separado porque asi lo definió la persona informante. 
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GUIA DE PREGUNTAS 
1.-CONSIDERANDO SU EXPERIENCIA, QUÉ DOCUMENTO O EVENTO MARCA EL INICIO DE 
LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLÍTICA AMBIENTAL MEXICANA? 
 

 
 
Las respuestas son muy abiertas y algunos informantes mencionaron más de dos 
eventos y entre los 5 señalaron 6 opciones diferentes y en algunas coinciden más de 
2 personas, y bajo la tabla de frecuencias que tenemos podemos decir que los 
eventos significativos para impulsar la incorporación de la perspectiva de género en 
el sector ambiental fue la agenda verde de las mujeres, el Adendum al PRONAM y el 
PROGEMA 2000-2006  
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2.- SEGÚN SU OPINIÓN ¿CUÁLES  SON LOS ANTECEDENTES DE INCORPORAR LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SECTOR AMBIENTAL? 
 

 
 
La mayoría de las respuestas coinciden en que es el apoyo de UICN fue el elemento 
principal junto con otros cinco elementos que aportaron y tal vez facilitaron los 
avances que ahora estamos registrando. 
 
 
3.-EN QUE CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL SE PRESENTA ESTA 
INCORPORACION? 

 
Las opiniones de las y el informante indican que la tensión sociopolítica en Chiapas 
y el reconocimiento del papel de la mujer son los elementos más sobresalientes del 
nicho donde se da el proceso de incorporación de la PEG. 
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4.-CONSIDERA QUE EL SECTOR PÚBLICO ESTÁ PREPARADO PARA INCORPORAR EL 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLÍTICA PÚBLICA? 
 

 
 
Solamente un infórmate considera que el SP sector publico está preparado para 
incorporar PEG. 
 

 
 
Las razones por las que no puede suceder son las que aquí se enuncian y que indican 
que se tienen 17 años en el diseño y aplicación de políticas públicas y son pocos los 
avances pues otra informante dice que se debe sensibilizar otra vez y esto implica 
costos, lo mismo que avanzar con resistencia implica costos que nadie está dispuesto 
a aportar pues en la mayoría de las instituciones quieren que la mayoría del gasto se 
vaya a inversión y reducen los gastos de operación que son necesarios para insertar 
PEG en la población,  otra informante dice que “los presupuestos de género son 
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bajos” y esto implica que la posibilidad de avanzar en la inserción del la PEG es 
reducida y difícil. 
 
 
5.-DE ACUERDO A SU OPINION CUAL ES LA PERTIENCIA DE INCORPORAR EL 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLITICA  AMBIENTAL MEXICANA? 
Todas las respuestas fueron SI  
Y abundan en su necesidad y urgencia y en la gestión de los medios para realizarlo 
 
 
6.-¿CUÁLES DIRIA USTED QUE SON LOS DOCUMENTOS O PROGRAMAS DE 
GOBIERNO FEDERAL QUE MÁS HAN IMPULSADO EL QUE SE INCORPORE GÉNERO 
EN LA POLÍTICA PÚBLICA EN GENERAL COMO AL AMBITO AMBIENTAL, EN 
PARTICULAR. 
La opinión más común fue señalar el PROEQUIDAD y antes y ahora el  PROIGUALDAD. 
 

 

7.-EN ESTOS DOCUMENTOS O PROGRAMAS SEGÚN SU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES 

SON LOS PLANTEAMIENTOS MÁS IMPORTANTES EN TORNO A LA RELACIÓN DEL 

USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE 

GÉNERO. 

Las opiniones son distintas y algunos de los informantes comentan que no son 

planteamientos claros respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

con enfoque de género. 

 

 

8.- EN 1998 SE CELEBRÓ LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE GÉNERO Y MEDIO 

AMBIENTE ENTRE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

PESCA (SEMARNAP), LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MUJER (CONMUJER) Y LA RED 

DE MUJER Y MEDIO AMBIENTE, DE LA CUAL SE DERIVÓ LA DECLARACIÓN PARA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO Y EL PLAN DE ACCIÓN 2000-2001 DE LA SEMARNAP. EN SU 

OPINIÓN ¿CUÁL FUE EL IMPACTO QUE TUVO ESTA DECLARATORIA EN LA 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SECTOR AMBIENTAL?  

La mayoría considera que no tuvo impacto     y que el mayor impacto para esta 
incorporación lo ha tenido la pobreza  
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9.- EN EL 2000 SE INCLUYO UN ADDENDUM SOBRE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE AL 

PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER (PRONAM) DONDE SE ESTABLECIÓ COMO UN 

RETO PRIORITARIO “TRANSFORMAR LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

EN LAS FORMAS SOCIALES DE ACCESO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE, PARA LOGRAR LA EQUIDAD Y 

LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO PARA TODOS”. A PARTIR DE ESTO SE 

ESTABLECIÓ COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA INCLUSIÓN 

DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE IMPULSARAN LA PLENA PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES EN PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

¿SEGÚN SU EXPERIENCIA O PERCEPCIÓN ¿CUÁL ES EL ESTADO QUE GUARDA ESTE 

PROCESO DE INCLUSIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE IMPULSEN LA PLENA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES? 

La mayoría consideran que es un proceso estancado o sin  avances  y algún 

informante habla de retrocesos. 

 

10.- CONSIDERA QUE EL MARCO TEÓRICO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 

(PROEQUIDAD) Y EL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

2001-2006, SON LOS ADECUADOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE 

GÉNERO EN EL SECTOR AMBIENTAL, PRINCIPALMENTE PARA LAS ANP? 

La mayoría considera que es adecuado 

 

 

11.- ¿QUÉ FACTORES INTERNOS AL SECTOR PÚBLICO CONSIDERA HAN 

FACILITADO LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO A LA POLÍTICA 

AMBIENTAL? 

La mayoría coincide que los procesos de capacitación, los resultados de la 

incorporación  
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12.- ¿QUÉ FACTORES EXTERNOS AL SECTOR PÚBLICO CONSIDERA HAN 

FACILITADO LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO A LA POLÍTICA 

AMBIENTAL? 

Que se obligue al cumplimiento de acuerdos internacionales 

 

 

13.- ¿CUÁLES HAN SIDO LOS FACTORES INTERNOS AL SECTOR PÚBLICO QUE HAN 

DIFICULTADO ESTA INCORPORACIÓN? 

Machismo, misoginia, ignorancia y falta de presupuesto 

 

14.- ¿CUÁLES HAN SIDO LOS FACTORES EXTERNOS AL SECTOR PÚBLICO QUE HAN 

DIFICULTADO ESTA INCORPORACIÓN? 

Falta de conocimiento y de aplicación del marco jurídico incluidos acuerdos 

internacionales 

 

 

15.- ¿CONSIDERA QUE EN EL SECTOR PÚBLICO AMBIENTAL, PARTICULARMENTE 

EN ANP, SE IMPULSA LA PEG COMO UNA ESTRATEGIA PRIORITARIA O SÓLO 

COMO UN COMPROMISO ADQUIRIDO? 

La mayoría considera que se cumple con presentar listas donde aparecen las mujeres  

 

 

16.- EN LA LISTA DE PROGRAMAS Y PRIORIDADES DE ATENCIÓN EN LAS ANP ¿QUÉ 
LUGAR DIRÍA USTED QUE OCUPA LA INCORPORACIÓN DE LA PEG Y POR QUÉ? 

La mayoría coincide en que hay  20 asuntos antes que la incorporación de la PEG  

 

 

17.- DE ACUERDO CON SU CRITERIO Y EXPERIENCIA ¿QUÉ HARÍA FALTA PARA 

LOGRAR INCORPORAR LA PEG EN EL QUEHACER DE LAS ANP? 
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Las y los informantes coinciden en que faltan recursos, humanos, programáticos, 

financieros y metodológicos. 

 

 

18.- DE ACUERDO CON SU CRITERIO ¿CONSIDERA QUE LA PEG EN ANP DEBE DE 

IMPULSARSE DESDE LA UCPAST O DEBERÍA TENER UN TRATO DIFERENCIADO DE 

ACUERDO CON LOS OBJETIVOS PARTICULARES DE LA POLÍTICA DE 

CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO QUE SE PLANTEA PARA LAS ANP?    SI   NO   

¿POR QUÉ? 

Las opiniones se dividen en las 2 posibilidades: que la PEG en ANP debe impulsarse 
desde la UCPAST y otras personas opinan que debe hacerse una oficina o unidad que 
diseñe y opere la política pública en función de los objetivos particulares  de la 
política de de conservación para el desarrollo 

 

 

19.- ¿QUÉ HARÍA FALTA PARA UNA ADECUADA INCORPORACIÓN DE LA PEG EN UN 
ÁMBITO TAN ESPECÍFICO COMO LAS ANP? 

La mayoría considera que los recursos financieros, seguido de los recursos humanos  
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CATEGORIA 3 

Personas con responsabilidad a nivel de dirección regional 

 

Para conocer la percepción sobre el proceso de incorporación de la perspectiva para 

la equidad de género se busco conocer las certezas y percepciones de personas que 

vivieron este proceso de cerca ya que debido a su posición en la estructura de 

puestos a estas personas les correspondía articular con la realidad lo que solamente 

era un mandato de ley o una meta o estrategia. 

En este caso fueron solamente hombres los informantes y comparten varios espacios 

respecto a sus coincidencias pues: 

 

El 100%   son hombres  

El 100% tiene como máximo grado de estudios Licenciatura 

El 100% ha escuchado hablar de género 

El 100% Ha escuchado el término equidad de género (Mismas oportunidades para 

mujeres y hombres en salud, educación, trabajo, etc.) 

El 100% Han escuchado transversalidad de la perspectiva de género 

El 100% Han escuchado institucionalización de la perspectiva de género 

El 100% Han recibido invitaciones a talleres, cursos, conferencias, encuentros u 

otros eventos sobre PEG 

El 100% Considera que incorporar la PEG facilita el trabajo en el ANP 

La diferencia principal en cuanto a datos generales es que 67% son casados 

y 33% son solteros  

Otra diferencia es la edad pues estas van de los 35 a los 52 años y en 

promedio los informantes tienen 42 años 

 

 

 

 



77 

 

¿QUÉ ES IGUALDAD DE GÉNERO Y QUE ES EQUIDAD DE GÉNERO? 

 

Los informantes solo responden la primera parte de la pregunta y la segunda 

ninguno la respondió lo cual nos deja con la incertidumbre si conocen o no la 

diferencia pues las acciones para alcanzar la equidad de género son diferentes a las 

acciones que se emprenden para la igualad de género y tienen diferentes costos, 

tiempos y componentes. 

 

¿QUÉ ES TRANVERSALIDAD DE LA PERSPSECTIVA DE GÉNERO 

 

Los conceptos que aportan nuestros informantes indica que saben donde se puede 

dar la transversalidad y lo que debe lograr, pero ninguno dice que es y tampoco como 

se pone en la práctica, cómo se aterriza en términos de políticas publicas. 
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DOCUMENTO O PROGRAMA SOBRE LA PEG EN POLITICA AMBIENTAL QUE CONOCE 

 

Se les pidió que comentaran sobre los documentos o programas sobre la PEG que 

conoce. 

Solamente la tercera parte de los informantes señalo uno de los documentos 

posibles, a ser considerado como documento sobre perspectiva para la equidad de 

género, pues el protocolo que señalan tiene que ver más con asuntos de acoso y 

hostigamiento, violencia y discriminación y sin duda se toca el género como 

fundamento teórico. 

Es importante comentar que respecto a PEG hay varias publicaciones disponibles sin 

costo ya sea impresas o en versiones digitales que se refieren al tema, es un punto 

crítico que solamente la tercera parte del personal directivo tenga claro donde poder 

hacer una consulta cuando se deba planear, presupuestar u operar una política con 

perspectiva de género. 
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PERTINENCIA DE INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA POLTICA AMBIENTAL 

MEXICANA 

 

 

El total de nuestros informantes están de acuerdo en la pertinencia de realizar 

estas acciones, vale la pena comentar que en dos de las columnas se señala a las 

mujeres, y no aparecen los hombres lo cual deja la sensación que los asuntos de 

género son vistos como asuntos de mujeres. 

Lo anterior no está mal si entendemos que la incorporación de la perspectiva para 

la equidad de género es un proceso que lo han iniciado las mujeres que buscan 

hacer visibles a las mujeres y sin duda incorporara a los hombres a los procesos 

para alcanzar la equidad. 

Asi queda la tarea entonces de desarrollar propuestas y metodologías para 

incorporar a los hombres en los procesos asociados a las mujeres: limieza, ternura, 

cuidados incluido el cuidado al medio ambiente. 
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ANTECEDENTES DE LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA PARA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 

 

Los informantes tienen presente que los procesos de incorporación de la perspectiva 

para la equidad de género ha estado asociada a procesos de sensibilización y 

capacitación a través de talleres. 

También tienen presente que el proceso de incorporación ha sido a través de los 

programas de PROCODES y PET. 

De nueva cuenta aparece como un motivo de preocupación que la tercera parte no 

tenga idea de donde nace este proceso de incorporación de la perspectiva para la 

equidad de género. 
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HA ASISTIDO A REUNIONES CON LOS HABITANTES DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS EN DONDE SE ABORDEN TEMAS SOBRE LA PERSPECTIVA PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

 

Solo una tercera parte del personal directivo no logra vincularse a los procesos de 

incorporación de PEG con las y los habitantes de ANP, y en otros instrumentos se 

documenta que las y los habitantes de las ANP ven al personal de la CONANP como 

permanente en la comunidad 
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LUGAR QUE OCUPA LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA PARA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 

Los informantes están de acuerdo en que incorporar PEG es de prioridad alta, 

aunque hay algunas contradicciones en las respuestas pues en una dice que “…pocas 

veces se toma en cuenta a las mujeres en la toma de decisiones…” y entonces lo que 

quiso decir nuestro informante es que la prioridad debe ser alta por los problemas 

que enuncia  y por tanto se le debe dar prioridad alta a la incorporación de la PEG 

por lo que puede resolver. 
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA INCORPORAR LA PEG DE FORMA TRANSVERSAL EN LA 

COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 

De las respuestas se puede deducir que nuestros informantes tienen claro lo que es 

perspectiva de género y faltan algunos elementos para la transversalidad  pues no 

aluden a los marcos jurídicos para la transversalización y a otros componentes como 

estrategias operativas, generación de recursos humanos para atender los procesos 

asociados a la transversalización. 
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ANEXOS 
 

a) Listado de documentos revisados y que proponen acciones sobre 

incorporación de a PEG 

b) Guión de encuestas para población de ANP 

c) Guía para aplicar encuesta 

d) Guión de entrevistas para personal directivo 

e) Guion de entrevista para personal de oficinas centrales 

f) Base de datos temática con los resultados de la revisión documental 

g) bases de datos de entrevistas y encuestas en el  programa SPSS 

 



a) Listado de documentos revisados y que proponen acciones sobre 

incorporación de a PEG 

I. Documentos institucionales 

Año Documento 

1999 Serie para la equidad, UICN 

 

2002 En búsqueda del género perdido 

 

2006 La agenda azul de las mujeres 

 

2006 El enfoque de género en las ANP. Manual 

 

2008 Programa hacia la igualdad de género y sustentabilidad ambiental 2007-2012 

 

2008 Documentación y análisis del proceso de institucionalización de la 

perspectiva de género en la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, 2002-2008 

 

2010 Declaratoria mexicana sobre “Género y cambio climático” 

 

2011 La transversalización de la perspectiva de género en las acciones y políticas 

de medio ambiente, un camino hacia el avance de la igualdad 

 

2012 Indicadores del Anexo 10 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

 

2013 Propuesta para el Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no 

discriminación contra las mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) 

 

2013 Hacia la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en 



Año Documento 

la CONANP 

 

 

II. Documentos de referencia teórico conceptual 

Año Documento 

2003 Equidad de género, medio ambiente y políticas: el caso de México y la 

SEMARNAT 

 

2006 Mujeres y sustentabilidad. Modelo de intervención 
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ENCUESTA PARA HABITANTES DE ANP 

 

Objetivos: 

a) Conocer el grado de conocimiento sobre el tema y la política pública en torno a la PEG 

b) Identificar las acciones con PEG en los que ha participado la población 

c) Conocer la percepción de la población muestra en algunas ANP  del país sobre la 

incorporación de la PEG por parte de la CONANP 

 

  



 
PROYECTO 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

 COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) 

 

 

ENCUESTAS PARA HABITANTES EN ANP 

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de entrevistada // entrevistado:  Ocupación 1 

Sexo:                    Mujer            Hombre Ocupación 2 

Edad: Nombre de la ANP 

Escolaridad: Lugar de la entrevista 

Estado Civil Nombre de quien aplico la entrevista 

Número de hijos Fecha de entrevista 

 

 

1.-¿Dónde vive? 
 

 
 
 
 

 

2.-¿De quién es donde vive? 
 

 
 
 
 

 

3.-¿Qué actividades productivas realiza en 

el terreno donde vive? 
 

 
 
 
 
 

 

4.-¿El producto que obtiene es de 

autoconsumo o lo vende?  
 

 
 
 
 
 

 

5.-¿Quien lo vende y donde lo vende? 
 

 
 
 
 
 

 

6.-¿Para que utiliza el producto de la 

venta? 
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7.- Para las actividades que desarrolla en el 
hogar ¿qué recursos naturales usa? 

 

  

8.-El lugar donde obtiene los recursos 

naturales ¿a quien le pertenece? 

 

  

9.-¿Ha escuchado hablar sobre las ANP o 

las reservas 

 

  

10.-Qué ha escuchado? 

 

 

  

11.-¿Conoce algún programa o proyecto 

que ofrezca la reserva? 

 

  

12.-¿Cuáles? 

 

 

  

13.-Usted ha sido beneficiario de alguno e 

estos programas? 

 

 

  

14.-De cuáles? 

 

 

  

15.-Cada cuando viene el personal de la 

reserva a su comunidad? 

 

 

  

16.-Sabe el nombre de alguno de ellos? 

 

 

  

17.-¿Desde hace cuanto tiempo no 

vienen? 

 

  

18.-¿Alguna persona de la reserva ha 

venido a su casa o a la comunidad a 
hablar sobre género 

 

  

19.-¿Qué es lo que usted recuerda que 

han dicho sobre el tema? 
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20.-Usted ha asistido a algún taller o curso sobre género 

 

 

TEMA VISTO CÚANDO DÓNDE QUIÉN LO IMPARTIÓ  

     

     

21.-Esta usted de acuerdo en que exista 

equidad entre mujeres y hombres 
SI     NO      ¿Por qué 

 

  

22.-Considera que los programas de 

género apoyan a la conservación de la 
naturaleza y al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
SI     NO      ¿Por qué 

 

 

  

23.-De acuerdo con su opinión ¿las 

mujeres podrían gobernar mejor que los 
hombres el (municipio/ejido/comunidad) 
SI     NO      ¿Por qué 

 

  

24.-¿Usted cree que los hombres podrían 

hacerse responsables de las tareas del 
hogar y de la familia? 
SI     NO      ¿Por qué 

 

  

 

  



 

GUIA PARA LA  PARA APLICAR EL CUESTIONARIO DE LA  

ENCUESTA PARA HABITANTES DE ANP 

 

Objetivo: 

Facilitar la correcta aplicación del cuestionario para la realización de la encuesta para 

habitantes de ANP del proyecto “…Evaluación del proceso de incorporación de la 

perspectiva de género en la CONANP…” 

 

Introducción.  

Antes de iniciar la aplicación del presente instrumento es necesario considerar que su 

diseño esa vinculado al paquete de computo SPSS, por tanto la forma de las preguntas y 

sus posibles respuestas siguen la lógica del paquete mencionado. 

El instrumento tiene dos secciones las cuales tienen preguntas directas con espacio 

suficiente para anotar las respuestas. 

En la primera sección esta la INFORMACION GENERAL ahí se anotan los datos como se 

piden 

En la segunda sección están las preguntas propias de la encuesta anotadas en los 

recuadros de la izquierda, las respuestas se anotaran en el recuadro grande que esta 

inmediatamente a la derecha. Podrá ver un recuadro mas a la derecha el cual es para 

anotar la codificación vinculada al SPSS, dicha tarea la realizaran las personas que 

sistematicen los resultados. 

 

El llenado del instrumento.  

INFORMACION GENERAL 

PREGUNTAS 
ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR 

RESPUESTAS 

Nombre de entrevistada // 
entrevistado:  

Escribir empezando por el o los nombres de la persona y en 
seguida los apellidos. En caso de duda preguntar la forma 
correcta de escribir el nombre. 
 

Sexo:                    Mujer            
Hombre 

Marcar el sexo de la persona con una línea firme sobre la 
palabra que corresponda. 
 

  



 

PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

Edad: Anotar el número de años cumplidos. 
 

Escolaridad: Anotar el último año de estudios concluido 
EJEMPLO la persona puede decir que su escolaridad es 
bachillerato y será necesario preguntar si lo termino o hasta que 
año estudio puede que diga que estudio hasta el  sexto trimestre 
de COBACH  
Y esa será la respuesta que se anote 
6° trimestre de COBACH 
Pueden decir también Licenciatura trunca y será necesario 
preguntar hasta que año terminaron. 
Las respuesta  de nuestra o nuestro  informante o puede ser 
segundo de Agronomía y esa será la respuesta que se anote. 
 

Estado Civil Anotar la información que indique la persona, se le puede ayudar 
a precisar su situación con algunas preguntas ya que algunos 
señores pueden decir que son solteros porque no están casados, 
pero tienen 10 años en una relación de pareja viviendo en unión 
libre. 
En ese caso anotamos unión libre. 
 

Número de hijos Anotamos el número de hijos e hijas de la o el  informante. 
Toda vez que la pregunta tiene como objetivo conocer el nivel de 
dependencia no es importante conocer la calidad de las y los hijos 
pues las personas pueden referir que son entenados, hijastras, o 
adoptados. 
En esos casos se anota toda la información como nos lo diga la o el 
informante 
. 

Ocupación 1 Se pregunta ¿cuál es la ocupación principal? en el caso de las 
mujeres pueden decir el hogar y será una respuesta válida. 
Los hombres pueden decir, peón, albañil, herrero. 
Sera necesario preguntar para mujeres y hombres si en el 
momento de la entrevista tienen o no trabajo. 

Ocupación 2 Con esta pregunta se busca conocer que otras actividades tienen 
las y los informantes. 
En el caso de los hombres es posible que digan que realizan otro 
trabajo por la tarde o que van a jugar futbol o que platican con los 
amigos. 
En ese caso se anotara la actividad con la mayor precisión posible.  
Las mujeres podrán decir que no hacen nada pues ellas mismas 
consideran que los segundos trabajos son de poca importancia por 
tanto es necesario repreguntar si aparte de su casa, hacen quesos 



o trabaja en el traspatio, la respuesta se anota tal cual nos la 
indiquen. 

 

PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

Nombre de la ANP Anotar con claridad el nombre del lugar donde se realiza la 
entrevista. 
 

Lugar de la entrevista Se anota si fue en la casa del o la informante, en la presidencia 
municipal o en la escuela primaria. 
 

Nombre de quien aplico la 

entrevista 

Se anota el nombre completo de la persona que aplico el 
instrumento 

Fecha de entrevista Se anota  día, mes y año de la entrevista. 

 

PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

1.- ¿Dónde vive? 

 

Con esta pregunta se busca saber la posesión o no del espacio 

donde la o el informante habita. 

Si la persona dice el nombre de la comunidad será necesario 

repreguntas si el lugar donde vive es casa propia, prestada, o 

rentada u otra modalidad mediante la cual accede al lugar donde 

habita 

 

2.- ¿De quién es donde 

vive? 

 

Con esta pregunta se busca saber quien tiene control del recurso 

casa-habitación. 

 

3.- ¿Qué actividades 

productivas realiza en el 

terreno donde vive? 

 

Con esta pregunta se busca saber sobre las otras actividades 

productivas y que puedan significar ingresos. En caso de que no se 

realicen actividades productivas se anota SIN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

 

4.- ¿El producto que 

obtiene es de 

autoconsumo o lo 

Con esta pregunta se busca saber sobre las otras actividades 

productivas y que puedan significar ingresos. En caso de que no se 

realicen actividades productivas se anota SIN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS y se pasa a la pregunta 7 



PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

vende?  

 

 

5.- ¿Quién lo vende y 

donde lo vende? 

 

En caso de que en la pregunta 4 la respuesta sea SIN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS En el espacio de respuesta se anota NO APLICA 

 

En caso de que se tengan actividades productivas anotar las 

respuestas que nos den las y los informantes 

 

 

6.- ¿Para qué utiliza el 

producto de la venta? 

 

 

 

En caso de que en la pregunta 4 la respuesta sea SIN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS En el espacio de respuesta se anota NO APLICA 

En caso de que se tengan actividades productivas anotar las 

respuestas que nos den las y los informantes 

 

7.- Para las actividades 

que desarrolla en el 

hogar ¿qué recursos 

naturales usa? 

 

Los recursos naturales se refieren a: Agua, leña, hierbas para 

alimento, hierbas como medicina, u otro que las personas 

consideren recursos naturales pues la información que se capture 

será la que den los informantes desde su construcción de 

conceptos. 

 

8.- El lugar donde 

obtiene los recursos 

naturales ¿a quién le 

pertenece? 

 

Anotar nombre de persona, organización o institución que la o el 

informante considere propietaria de esos recursos naturales. 

 

9.- ¿Ha escuchado 

hablar sobre las ANP o 

las reservas? 

 

Esta pregunta tiene como objetivo saber si las personas tienen 

claridad sobre el espacio que ocupan en cuanto a su condición de 

ANP  



PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

10.- ¿Qué ha 

escuchado? 

 

 

Anotar la respuesta tal y como la mencione la o el informante 

11.- ¿Conoce algún 

programa o proyecto 

que ofrezca la reserva? 

 

Se anota lo que mencionen la o el informante si fuera necesario se 

puede formular la pregunta utilizando un sinónimo de programa o 

proyecto. 

Si no conoce ninguno se anota NO CONOCE y se pasa a la pregunta 

15 

12.- ¿Cuáles? 

 

 

En caso de que se conozcan anotan los  proyectos realizados que 

mencione la o el informante  

13.- ¿Usted ha sido 

beneficiario de alguno 

de estos programas? 

 

Anotar las respuestas de la o el informante 

14.- ¿De cuáles? 

 

 

Anotar las respuestas de la o el informante 

15.- ¿Cada cuándo viene 

el personal de la reserva 

a su comunidad? 

 

Anotar las respuestas de la o el informante 

 

En caso de que no sepan cuando viene el personal anotar NO SABE 

CUENDO VIENEN  y pasar a la pregunta  

En caso de que dicho personal no acuda a la comunidad anotar NO 

VIENEN. 

Y pasar a la pregunta 20 

 

16.- ¿Sabe el nombre de En caso de que en la pregunta 15 se anoto NO SABE CUANDO 



PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

alguno de ellos? 

 

VIENEN o NO VIENEN se anota en esta respuesta 

   NO APLICA 

En caso de que el personal de la reserva este acudiendo a la 

comunidad se anotan las respuestas que estén dando 

 

17.- ¿Desde hace 

cuánto tiempo no 

vienen? 

 

En caso de que en la pregunta 15 se anoto NO SABE CUANDO 

VIENEN o NO VIENEN se anota en esta respuesta 

   NO APLICA 

En caso de que el personal de la reserva este acudiendo a la 

comunidad se anotan las respuestas que estén dando 

 

18.- ¿Alguna persona de 

la reserva ha venido a su 

casa o a la comunidad a 

hablar sobre género? 

 

En caso de que en la pregunta 15 se anoto NO SABE CUANDO 

VIENEN o NO VIENEN se anota en esta respuesta 

   NO APLICA 

En caso de que el personal de la reserva este acudiendo a la 

comunidad se anotan las respuestas que estén dando 

19.- ¿Qué es lo que 

usted recuerda que han 

dicho sobre el tema? 

 

En caso de que en la pregunta 15 se anoto NO SABE CUANDO 

VIENEN o NO VIENEN se anota en esta respuesta 

   NO APLICA 

En caso de que el personal de la reserva este acudiendo a la 

comunidad se anotan las respuestas que estén dando 

 

20.- ¿Usted ha asistido a algún taller o curso sobre género 

 

Anotar las respuestas que den donde cada una de las columnas es una pregunta 

 

TEMA VISTO CÚANDO DÓNDE QUIÉN LO IMPARTIÓ 

    

    



PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

21.- ¿Está usted de 

acuerdo en que exista 

equidad entre mujeres y 

hombres? 

SI     NO      ¿Por qué 

 

 

Se señala la respuesta SI o NO con una X y se anota tal cual lo que 

diga la personas que informa 

 

22.- ¿Considera que los 

programas de género 

apoyan a la 

conservación de la 

naturaleza y al 

aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos naturales? 

SI     NO      ¿Por qué 

 

 

 

 

Se señala la respuesta SI o NO con una X y se anota tal cual lo que 

diga la personas que informa 

 

23.-De acuerdo con su 

opinión ¿las mujeres 

podrían gobernar mejor 

que los hombres el 

(municipio/ejido/comun

idad)? 

SI     NO      ¿Por qué 

 

 

Se señala la respuesta SI o NO con una X y se anota tal cual lo que 

diga la personas que informa 

 

24.- ¿Usted cree que los 

hombres podrían 

hacerse responsables de 

las tareas del hogar y de 

la familia? 

 

Se señala la respuesta SI o NO con una X y se anota tal cual lo que 

diga la personas que informa 

 



PREGUNTAS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ANOTAR RESPUESTAS 

SI     NO      ¿Por qué 
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ENTREVISTA A DIRECTORAS Y DIRECTORES REGIONALES  

Objetivo: 

Conocer como han recibido la PEG diseñada desde el centro y que han hecho para 

hacerla llegar a su personal para que la instrumenten 

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de entrevistada // entrevistado:  
 

Cargo 
 

Sexo:                    Mujer            Hombre X Antigüedad 

Edad: 
51 

Lugar de la entrevista: 
 

Escolaridad: 
licenciatura 
 

Nombre de la ANP  
 

Profesión  
 

Nombre de quien aplicó la entrevista 

Estado Civil 
 

Fecha de entrevista 
 

 

 

1.- ¿Qué es igualdad de género y que es equidad de género? 

 

 

 

2.- ¿Ha oído el término transversalidad de la perspectiva de género? 

Sí     ¿qué ha oído?  
 

No 

 

 

3.- ¿Ha oído el término institucionalización de la perspectiva de género? 

Sí     ¿qué ha oído?  
 

No 

 

 

4.- ¿Conoce algún documento o programa sobre la PEG en política pública ambiental? 

 
No 
 
Sí     ¿qué ha oído?  
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5.- ¿Ha participado en la elaboración de algún documento o programa sobre el enfoque 

de género en política pública ambiental? 

NO  
 

SI      ¿En cuál?   

 

 

 

6.- ¿Cuándo fue la primera vez que recibió un documento o programa sobre la PEG? 

 

 

7.- De acuerdo con su opinión ¿Cuál es la pertinencia de incorporar el enfoque de 

género en la política ambiental nacional? 
 
 

 

8.- ¿Sabe cuáles son las instancias en oficinas centrales tanto de SEMARNAT como de 

CONANP que atienden el tema de PEG? 
 

 

9.- ¿Conoce los antecedentes de la incorporación de la PEG en ANP? 

NO 
 

SI ¿Cuáles son?  

 
 

 

10.- ¿Ha recibido invitaciones a talleres, curso, conferencias, encuentros u otros eventos 

sobre PEG? 
 

NO             SI X ¿Cuántos y a cuáles? 

  

 

11.- ¿Tiene bajo su dirección personal que se encargue de la instrumentación de los 

programas de PEG en el ANP? 

NO X ¿Por qué? 

SI ¿Cuántos? ¿Desde cuándo? ¿Qué otros programas atienden? 

 
 

 

12.- ¿Qué mecanismo utiliza para la transmisión, seguimiento y evaluación de la 

información o instrucción desde oficinas centrales hacia el personal encargado del tema? 

 
 

 

13.- ¿Ha asistido a reuniones con los habitantes del ANP en donde se aborden temas 

sobre PEG? 
 

NO ¿Por qué? 
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SI  ¿Cuántas veces? 

 
 

14.- En la lista de programas y prioridades de atención en su ANP ¿Qué lugar diría usted 

que ocupa la incorporación de la PEG y por qué? 

 
 

 

15.- En su opinión, ¿considera que incorporar la PEG facilita o dificulta el trabajo en el 

ANP? 

 

 

16.- ¿Considera que existen factores internos y externos al sector público que han 

facilitado la incorporación del enfoque de género a la política ambiental? 
 

NO ¿Por qué?  

 

SI ¿Cuáles? 

 
 

 

17.- ¿Considera que hay factores internos y externos al sector público que han 

dificultado la incorporación del enfoque de género a la política ambiental? 

NO ¿Por qué?  

 

SI ¿Cuáles? 

 
 

 

18.- De acuerdo con su criterio ¿qué se requiere para incorporar la PEG de forma 

transversal en la CONANP? 
 

 

 

19.- ¿Considera que la incorporación de la PEG puede ayudar al cumplimiento de los 

objetivos del ANP? 
SI      NO   ¿Por qué? 

 

 

20.- De acuerdo con su criterio y experiencia ¿qué haría falta para lograr incorporar la 

PEG en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales que hace la 
población de las ANP? 
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 ENTREVISTA A PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES 

Objetivo: 

Identificar el marco teórico que se ha utilizado para la construcción de la PEG a nivel 

institucional. 

 

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de entrevistada // entrevistado:  Cargo 

Sexo:                    Mujer            Hombre Antigüedad 

Edad: Lugar de la entrevista 

Escolaridad: Nombre de la ANP 

Profesión  Nombre de quien aplico la entrevista 

Estado Civil Fecha de entrevista 

 

 

1.- De acuerdo a su experiencia ¿Qué documento o evento marca el inicio de la 

incorporación del enfoque de género en la política ambiental mexicana? 

 
 
 
 
 

 

2.- Según su opinión ¿Cuáles son los antecedentes de esta incorporación en el sector 

ambiental? 

 
 
 
 
 

 

3.- En qué contexto nacional e internacional se presenta esta incorporación? 
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4.- Considera que el sector publico está preparado para incorporar el enfoque de género 

en la política pública?        SI         NO. 

¿Por qué? 
 
 
 
 

 

5.- De acuerdo a su opinión cual es la pertinencia de incorporar el enfoque de género en 

la política ambiental mexicana. 

 
 
 
 

 

6.- ¿Cuáles diría usted que son documentos o programas de gobierno qué mas han 

impulsado la incorporación del enfoque de género tanto a la política pública en general 
como al ámbito ambiental, en particular, y por qué?  

 
 
 
 
 

 

7.-En estos documentos o programas según su punto de vista ¿Cuáles son los 

planteamientos más importantes en torno a la relación del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales con enfoque de género. 

 
 
 
 
 

 

8.- En 1998 se celebró la Reunión de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente entre la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), la Comisión 
Nacional de la Mujer (CONMUJER) y la Red de Mujer y Medio Ambiente, de la cual se 
derivó la Declaración para la Equidad de Género y el Plan de Acción 2000-2001 de la 
SEMARNAP. 
En su opinión ¿cuál fue el impacto que tuvo esta declaratoria en la incorporación del 
enfoque de género en el sector ambiental?  
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9.- En el 2000 se incluyo un Addendum sobre Género y Medio Ambiente al Programa 

Nacional de la Mujer (PRONAM) donde se estableció como un reto prioritario 
“transformar las relaciones entre hombres y mujeres en las formas sociales de 
acceso, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio 
ambiente, para lograr la equidad y la sustentabilidad del desarrollo para todos”. A 
partir de esto se estableció como condición para el desarrollo sostenible, la inclusión de 
acciones prioritarias que impulsaran la plena participación de las mujeres en proyectos de 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
¿Según su experiencia o percepción ¿Cuál es el estado que guarda este proceso de 
inclusión de acciones prioritarias que impulsen la plena participación de las mujeres en 
proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales? 
 
 
¿Por qué? 

 
 
 

 

10.- Considera que el marco teórico utilizado para la elaboración de los programas 

señalados, así como en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD) y el Programa de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2001-2006, son los adecuados para la incorporación del enfoque de 
género en el sector ambiental, principalmente para las ANP? 

Si     No   ¿Por qué? 

 
 
 
 

 

11.- ¿Qué factores internos al sector público considera han facilitado la incorporación 

del enfoque de género a la política ambiental? 

 
 
 
 

 

12.- ¿Qué factores externos al sector público considera han facilitado la incorporación 

del enfoque de género a la política ambiental? 

 
 
 
 

 

13.- ¿Cuáles han sido los factores internos al sector público que han dificultado esta 

incorporación? 
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14.- ¿Cuáles han sido los factores externos al sector público que han dificultado esta 

incorporación? 

 
 
 
 

 

15.- ¿Considera que en el sector público ambiental, particularmente en ANP, se impulsa 

la PEG como una estrategia prioritaria o sólo como un compromiso adquirido? 

 
 
 
 

 

16.- En la lista de programas y prioridades de atención en las ANP ¿Qué lugar diría 

usted que ocupa la incorporación de la PEG y por qué? 

 
 
 
 

 

17.- De acuerdo con su criterio y experiencia ¿qué haría falta para lograr incorporar la 

PEG en el quehacer de las ANP? 

 
 
 
 

 

18.- De acuerdo con su criterio ¿Considera que la PEG en ANP debe de impulsarse 

desde la UCPAST o debería tener un trato diferenciado de acuerdo con los objetivos 
particulares de la política de conservación para el desarrollo que se plantea para las 

ANP?    SI   NO   ¿Por qué? 

 
 

 
 

 

19.- ¿Qué haría falta para una adecuada incorporación de la PEG en un ámbito tan 

específico como las ANP? 
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Actividad 1. Investigación documental del proceso de incorporación de la perspectiva 
de género, ubicando materiales que se han producido sobre dicho proceso en la 
CONANP, revisando y analizando retrospectivamente diversos documentos  

Presentación 

En 1995, derivado de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidad sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing, se establece la institucionalización de la perspectiva de género de 

manera transversal en las leyes, políticas públicas, programas y proyectos estatales y en 

la toma de decisiones, como el fundamento legal que da paso a las acciones de 

transversalidad de la perspectiva de género. 

A partir de esta fecha se inicia un proceso de incorporación de la perspectiva de género 

en la política nacional de México, para lo cual se generan variados documentos que 

sustentan teórica y metodológicamente este proceso de incorporación con el objetivo de 

institucionalizar dicho enfoque. En este sentido, para dar cumplimiento a los objetivos de 

evaluación de este proceso en la política pública ambiental que se plantean en la 

presenta consultoría, es fundamental la revisión, sino de todos, si de los documentos 

más representativos, con el propósito de identificar el marco conceptual que se ha 

utilizado para lograr la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones 

gubernamentales del sector ambiental mexicano. Con lo cual se dará cumplimiento a la 

actividad 1 de los términos de referencia, la cual señala la realización de: “Investigación 

documental del proceso de incorporación de la perspectiva de género, ubicando 

materiales que se han producido sobre dicho proceso en la CONANP, revisando y 

analizando retrospectivamente diversos documentos” 

Introducción 

La metodología elegida para la revisión, evaluación y análisis de documentos oficiales y 
de corte académico que sustentan el marco teórico metodológico de la incorporación de 
la perspectiva de género en la política ambiental mexicana fue la elaboración de la “Matriz 
de evaluación conceptual sobre documentos para la incorporación de la perspectiva de 
género en la política pública ambiental de México 2009-2013”, mediante la cual se trabajó 
la información documental de forma cronológica, con el objetivo de poder conocer la 
evolución de cada concepto elegido, a través del periodo comprendido entre 2009 y 
2013, y así tener bases para evaluar de qué forma el marco conceptual ha fomentado o 
no, la incorporación de la perspectiva de género en el sector ambiental del gobierno 
mexicano. 

Cabe señalar que para cumplir con este objetivo, fue necesaria la incorporación de 

documentos que por un lado rebasan el periodo señalado, y por el otro constituyen un 

corpus documental de referencia teórica y conceptual, pero fueron elaborados por 

instancias académicas o no gubernamentales. Lo anterior con el fin de contar con una 

visión mucha más amplia y completa de esta evolución epistemológica y su papel en la 

institucionalización de la perspectiva de género.  

Derivado de lo anterior, el análisis de la información se trabajó de forma separada, es 

decir, los documentos institucionales en el primer apartado (I) y los académicos o de 
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referencia teórico conceptual en el segundo (II). Para ambos casos los conceptos que 

fueron identificados se pueden clasificar en los siguientes tres grandes ejes analíticos: 

1. Epistemológicos 2. Institucionales 3. Contexto 
socioeconómico y 

cultural 

Género 
Enfoque de género 
Perspectiva de género 
Igualdad de género 
Condición de género 

Transversalización/transve
rsalidad 
Institucionalización  
Empoderamiento 
Conservación de la 
biodiversidad o naturaleza 
Desarrollo sustentable 

Uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales 
Propiedad de los recursos  
Acceso a los recursos 
naturales 
Beneficio del uso de los 
recursos 

 

El total de la información trabajada se puede consular en el Anexo I, a continuación 

sólo se presentarán los resultados del análisis de dicha información. 
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I. Documentos institucionales 

 

EJE 1. Epistemología 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

1999 
 

Serie para la 
equidad, UICN 

Los géneros son grupos 
biosocioculturales, 
construidos 
históricamente a partir 
de la identificación de 
características sexuales 
que clasifican a los seres 
humanos corporalmente. 
Clasificados se les asigna 
de manera diferencial un 
conjunto de funciones, 
actividades, relaciones 
sociales, formas de 
comportamiento y 
normas. Se trata de un 
complejo de 
determinaciones y 
características, 
económicas, sociales, 
jurídicas, políticas y 
psicológicas; es decir 
culturales, que crean lo 
que en cada época 
sociedad y cultura son los 
contenidos específicos 
de ser hombre y ser 
mujer.  Libro 9, 

 Cada mujer y cada hombre 
tienen una responsabilidad 
para lograr el desarrollo 
humano sostenible. Niñas 
y niños, jóvenes, adultos y 
adultas, mujeres y 
hombres adultos mayores, 
cada quien debe realizar 
aportes desde su 
experiencia para la 
promoción y el desarrollo 
de la comunidad. Libro 9, 
Develando el Género, pag. 
23 

 Entre hombres y mujeres, en 
términos de la posición y 
condición que ambos 
ocupan en las actividades 
que desarrollan en los 
proyectos, los grupos 
domésticos y en la 
comunidad en general.  
Se definen como las 
condiciones desiguales que 
hay entre hombres y 
mujeres en el acceso a los 
recursos y servicios de 
desarrollo , como salud, 
educación, tierra, crédito, 
vivienda, asistencia  técnica, 
información entre otros. 
pag. 11 
Son la evidencia de 
discriminación de las 
mujeres, establecida por las 
relaciones de subordinación 
y marginación en la 
sociedad, la cual “impide 
disfrutar”, en igualdad de 
oportunidades con los 
hombres, de los recursos y 
servicios del desarrollo. 



4 
 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

Develando el Género 
pag. 32 

Libro, 5, La Unión Hace el 
Poder, pag. 11-12 

2002 En búsqueda 
del género 
perdido 

En la década de los 
ochenta, varias oficinas 
regionales de la Unión 
Mundial para la 
Naturaleza (UICN) inician 
un proceso para que se 
reconozca la importancia 
del tema de equidad de 
género en el quehacer de 
la institución. Durante los 
años siguientes se 
generan propuestas 
metodológicas y se 
desarrolla un proceso de 
sensibilización y 
capacitación que 
permitió acercar el tema 
de la equidad de género y 
la distribución equitativa 
de costos y beneficios a la 
conservación y uso 
sostenible de los 
recursos. pag. 1 

La perspectiva de 
género, por tanto, 
permite construir 
procesos de gestión y 
manejo ambiental 
equitativo y justo, que 
no excluyan ni a 
mujeres ni a hombres 
de los beneficios que el 
manejo ambiental 
sustentable puede 
brindar. Nos referimos 
aquí no solo a la 
posibilidad de incluir a 
las mujeres en acciones 
y programas de gestión 
ambiental, sino 
también a la posibilidad 
de construir procesos 
que, directa e 
indirectamente, 
permitan una mayor 
equidad en términos de 
la distribuciónde los 
beneficios económicos 
y sociales que puede 
generar una adecuada 
capacidad de gestión 
ambiental”. pag. 6 

Sin embargo, el trabajo en 
AP desde un enfoque de 
equidad de género aún es 
incipiente, la temática que 
abarca es amplia y puede 
ser abordada desde 
ópticas diversas. Es 
importante recordar que, 
independientemente del 
tipo de AP, la participación 
social con equidad de 
género es un pre-requisito 
para lograr la conservación 
y el desarrollo sostenible. 
pag.2 
Para lograr la conservación 
y el desarrollo sostenible 
con equidad de género, se 
requiere mayor 
participación de personas 
con distinta formación, 
conocimientos, 
experiencia y saberes. Por 
ello, un paso importante 
en el proceso de 
construcción de la equidad 
entre los géneros es 
desmitificar la idea 
generalizada de que los 
hombres son quienes 
poseen el conocimiento 
“científico” y las mujeres el 
“práctico”. 

Garantizar los 
principios de igualdad y 
equidad y los 
mecanismos que 
contribuyen con su 
logro, son elementos 
que deben estar 
presentes de manera 
coherente, integral y 
transversal en todo el 
proceso participativo. 
La transversalidad (en 
inglés mainstreaming) 
implica la atención 
constante a la igualdad 
entre mujeres y 
hombres en las 
políticas, las estrategias 
y las intervenciones 
para el desarrollo en un 
área protegida. pag. 34 

Es común que los proyectos 
en áreas protegidas planteen 
que las actividades para las 
mujeres se ubican en lo que 
se denomina “el 
componente del hogar”. 
Este componente se 
restringe a actividades como 
son la instalación de las 
estufas ahorradoras de leña, 
la crianza de gallinas y 
huertas caseras, entre otras. 
Por lo general, estas 
actividades son vistas como 
secundarias, tienen una 
asignación presupuestaria 
muy reducida y no tienen un 
verdadero impacto en el 
desarrollo de los objetivos 
de las AP. Esto ocasiona que 
las mujeres queden al 
margen de las actividades 
centrales de las iniciativas de 
conservación, sean excluidas 
de los beneficios que éstas 
generan, y se refuercen y 
mantengan los roles 
tradicionales que propician y 
reproducen las 
desigualdades de género. 
pag.6 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

Ambos tipos de saberes los 
poseen unos y otras, y 
deben ser compartidos, 
dado que el proceso de 
participación de las 
comunidades que habitan 
en las áreas protegidas1 
(AP) requiere de la 
apropiación de varios 
instrumentos, y uno de los 
más importantes es la 
información pag. 11 
Para que la participación 
social contribuya a la 
equidad de género debe 
cumplir algunos 
lineamientos, entre los que 
destacan: 
Promover y diseñar los 
procesos de participación 
para involucrar tanto a las 
mujeres como a los 
hombres. 
Reconocer, desarrollar y 
reorientar la concepción 
que se tiene de “la 
comunidad” como grupo 
homogéneo. Es primordial 
reconocer que la 
comunidad es un grupo 
diverso. Este principio de la 
diversidad es fundamental 
pues permite tener una 
visión más integral de los 
elementos sociales que se 
dan en una eco región. Las 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

eco regiones están 
habitadas por personas y 
por grupos sociales 
diversos y por complejas 
redes sociales. pag. 33 
 

2006 
 

La agenda azul 
de las mujeres 

Reflexiones iniciales 
sobre la articulación 
género y agua. El 
derecho al agua segura, 
suficiente, limpia y 
accesible para el uso 
personal, doméstico y 
productivo es reconocido 
como uno de los 
derechos humanos 
básicos de todas las 
personas. Sin embargo, 
el ejercicio de este 
derecho se ve 
obstaculizado por las 
desigualdades sociales 
existentes derivadas de 
la clase social, el sexo, la 
etnia, y otras. Vale decir, 
el acceso al agua, 
entendido como el 
ejercicio de un derecho, 
así como la posibilidad de 
incidir en su manejo, 
están mediados por las 
diferencias sociales en las 
que se sustentan las 
relaciones de poder 
vigentes en la sociedad. 

Es esencial la 
intervención estatal 
mediante el diseño e 
implementación de 
políticas y programas 
relacionados con el 
agua con perspectiva 
de género, es decir, que 
tome en cuenta los 
diferentes roles y 
responsabilidades, 
necesidades e intereses 
de mujeres y hombres 
tanto en el ámbito 
productivo, y 
reproductivo como en 
el de la gestión social y 
la participación 
ciudadana. La 
modificación de la 
visión sobre las 
mujeres sólo como 
beneficiarias o 
consumidoras del agua 
y no como 
administradoras y 
tomadoras de 
decisiones, es esencial 
para la formulación de 
políticas y programas 

Desde la perspectiva de las 
políticas públicas el tema 
central es cómo priorizar 
áreas de acción para una 
mejor distribución del agua 
con miras a una mayor 
equidad entre mujeres y 
hombres; es claro que si se 
deja el acceso al agua a las 
fuerzas del mercado, las 
desigualdades se 
profundizarán. Desde la 
perspectiva de los 
derechos humanos, el agua 
es un derecho humano 
irrenunciable, lo que 
significa que el Estado 
debe asumir plenamente 
su rol de garante de los 
derechos así como su 
obligación de velar por su 
cumplimiento y por 
generar las condiciones 
para que la población, y en 
particular las mujeres, los 
puedan ejercer. 
pag. 13 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

En condiciones de 
escasez y crisis como las 
actuales, se profundizan 
las diferencias sociales y 
las desventajas de las 
personas que se 
encuentran en 
posiciones de menor 
poder. Por consiguiente, 
la diversidad de facetas 
del tema -ambientales, 
técnicas, económicas y 
socioculturales- 
adquieren una 
dimensión 
fundamentalmente 
política que no se puede 
soslayar. pag, 9 
El análisis de las 
relaciones diferenciadas 
que las mujeres y los 
hombres establecen con 
los recursos naturales, en 
particular con el agua, es 
el punto de partida para 
identificar los factores 
que reproducen tanto las 
asimetrías de género 
como el  
deterioro/conservación 
del agua en contextos 
específicos. pag, 10 
La relación entre género, 
pobreza y acceso al agua. 
El vínculo género-agua 
suele abordarse asociado 

con enfoque de 
equidad de género. 
pag. 13 
El papel de las mujeres 
en la gestión del agua 
para consumo 
doméstico y los 
servicios de 
saneamiento, ha sido 
uno de los temas 
centrales de atención, 
pues aún hoy una sexta 
parte de la población 
mundial (mil millones 
de personas) 
carece de agua potable, 
lo que significa que un 
gran número de 
mujeres de los países 
pobres de África, Asia y 
América Latina ocupan 
muchas horas de su 
vida en acarrear agua 
para hacerla llegar a la 
unidad doméstica. Sin 
embargo, desde una 
perspectiva de equidad 
de género, la sola 
demanda de acceso al 
agua potable y al 
saneamiento para 
aliviar las cargas de 
trabajo de las mujeres, 
es insuficiente, pues 
deja intocada una 
división sexual del 



8 
 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

a la pobreza y se ha 
centrado en las 
necesidades de los 
hogares. Es menor la 
atención que se ha dado 
a la forma en que las 
mujeres se relacionan 
con el agua en el ámbito 
productivo y en las 
actividades de 
participación política y de 
gestión colectiva del 
recurso 13, que son 
los ámbitos en los que se 
expresan de manera más 
nítida las diferencias de 
poder entre mujeres y 
hombres. pag, 12 
La equidad de género en 
las políticas públicas 
relacionadas con el agua 
desde la perspectiva de 
las políticas públicas el 
tema central es cómo 
priorizar áreas de acción 
para una mejor 
distribución del agua con 
miras a una mayor 
equidad entre mujeres y 
hombres; es claro que si 
se deja el acceso al agua 
a las fuerzas del 
mercado, 
las desigualdades se 
profundizarán. Desde la 
perspectiva de los 

trabajo y una 
organización social que 
causa y reproduce las 
desigualdades entre 
hombres y mujeres. No 
es deseable que las 
mujeres –junto con 
niñas y niños- sigan 
siendo las únicas o 
principales 
responsables del 
aprovisionamiento del 
agua en cantidad y 
calidad suficiente para 
las tareas domésticas, 
sino que las políticas 
para proporcionar 
acceso al agua deben 
acompañarse de 
medidas que fomenten 
un reparto equitativo 
entre hombres y 
mujeres, tanto del 
trabajo reproductivo 
como productivo, en 
igualdad de 
oportunidades y 
condiciones. Pag, 14 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

derechos humanos, el 
agua es un derecho 
humano irrenunciable, lo 
que significa que el 
Estado debe asumir 
plenamente su rol de 
garante de los derechos 
así como su obligación de 
velar por su 
cumplimiento y por 
generar las condiciones 
para que la población, y 
en particular las mujeres, 
los puedan ejercer. 
Es esencial la 
intervención estatal 
mediante el diseño e 
implementación de 
políticas y programas 
relacionados con el agua 
con perspectiva de 
género, es decir, que 
tome en cuenta los 
diferentes roles y 
responsabilidades, 
necesidades e intereses 
de mujeres y hombres 
tanto en el ámbito 
productivo, y 
reproductivo como en el 
de la gestión social y la 
participación ciudadana. 
La modificación de la 
visión sobre las mujeres 
sólo como beneficiarias o 
consumidoras del agua y 



10 
 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

no como 
administradoras y 
tomadoras de 
decisiones, es esencial 
para la formulación de 
políticas y programas con 
enfoque de equidad de 
género. Pag, 13 

2006 
 

El enfoque de 
género en las 
ANP. Manual 

El género es socialmente 
construido a partir de las 
diferencias sexuales: 
Hombre:  
Dinamismo, audacia, 
simpatía. Cobija azul. 
Los hombres son más 
aptos y hábiles para 
manejar un trailer 
Mujer:  
Dulzura, delicadeza, 
belleza. Cobija rosa 
Las mujeres son más 
aptas para cuidar a los 
niños que los hombres. 
Las mujeres que están 
menstruando no deben 
entrar a las minas 
porque es de mala 
suerte, o no deben 
abordar una lancha 
porque se malogra la 
pesca. 
Aprendemos a ser 
hombres o a ser 
mujeres. P. 35 
 

La perspectiva de 
género es una forma de 
ver la realidad. Por 
ejemplo: 
Las ideas y creencias 
de cada cultura 
alrededor de la 
diferencia sexual entre 
mujeres y hombres 
Las normas de 
conducta: lo permitido 
y no permitido para 
cada sexo. 
Los diferentes roles, 
derechos, 
responsabilidades y 
sanciones para 
hombres y mujeres. 
La distinta valoración 
social de mujeres y 
hombres que da lugar 
a jerarquías sociales 
diferenciadas. P.39 

Reconoce que hombres y 
mujeres no gozan de igual 
condición de partida. 
Plantea la aplicación de 
medidas de compensación 
para que las personas 
tengan un real acceso a la 
igualdad de 
oportunidades. P. 48 

Significa que mujeres y 
hombres tienen las 
mismas oportunidades 
y reciben el mismo 
trato, sin hacer 
diferencias. 
Se refiere al mismo 
disfrute que deben 
tener mujeres y 
hombres, de los bienes, 
las oportunidades, los 
recursos y el 
reconocimiento social. 
P. 48 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

Estereotipos de género o 
estereotipos sexuales: 
Reflejan las creencias 
populares sobre las 
actividades, roles y 
rasgos característicos 
atribuidos y que 
distinguen a las mujeres 
de los hombres. Por 
ejemplo: Se espera que 
los niños jueguen con 
carritos o pistolas y que 
las niñas lo hagan con 
muñecas o juegos de té. 
P. 36 
 
Mientras que el sexo se 
refiere a una condición 
natural con la que se 
nace. Es decir, se refiere 
al conjunto de 
características físicas y 
biológicas anatómicas y 
fisiológicas que 
organizan a los seres 
humanos en dos sexos. 
Las verdaderas 
diferencias biológicas -
científicas- entre 
hombres y mujeres son: 
la estatura, el peso, la 
musculatura y la 
fisiología reproductiva, 
los órganos genitales. 
Por su parte, el género 
se refiere al conjunto de 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

creencias sobre las 
diferencias sexuales. 
Con base en las 
creencias las sociedades 
asignan a mujeres y 
hombres características, 
comportamientos y 
actividades 
diferenciados. Las 
diferencias determinan 
un acceso distinto y 
desigual a los recursos y 
a la toma de decisiones. 
Se refiere a las 
relaciones de poder 
entre mujeres y 
hombres. P. 37 
 
El concepto de género 
explica nuestra identidad 
y comportamientos. 
En el momento de 
nacimiento, a partir de la 
apariencia externa de los 
genitales, se asigna el 
género a las personas. 
En la primera infancia, se 
define la identidad de 
género. Ésta estructura 
la experiencia vital: las 
niñas saben que son 
niñas y los niños saben 
que son niños. 
Los roles de género se 
modelan a través de 
normas sociales sobre el 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

comportamiento 
femenino y masculino en 
todos los ámbitos de la 
vida. P. 40 
 
Conjunto de roles, 
formas de 
comportamiento y 
normas que la sociedad 
asigna a las mujeres y a 
los hombres. Prácticas y 
representaciones 
sociales sobre lo que es 
ser mujer (feminidad) y 
ser hombre 
(masculinidad.) p. 48 

2008 
 

Programa hacia 
la igualdad de 
género y 
sustentabilidad 
ambiental 
2007-2012 

Condición de género: Se 
refiere a las condiciones 
en las que se vive, es 
decir la situación de vida 
de las personas y apunta 
específicamente a las 
llamadas necesidades 
prácticas (condiciones de 
pobreza, acceso a 
servicios, a recursos 
productivos, a 
oportunidades de 
atender su salud, 
educación, por ejemplo) 
(Aguilar,1999) p. 41 

Perspectiva de género: 
Es la metodología que 
visibiliza la relación de 
género en diversas 
situaciones y analiza la 
desigualdad de poder 
que hay entre hombres 
y mujeres, la división 
que se ha hecho entre 
lo público y lo privado, 
la división sexual del 
trabajo, la 
jerarquización de los 
valores 
femeninomasculino, a 
fin de proponer 
políticas públicas que 
garanticen una visión 
de justicia, libertad e 
igualdad hacia las 

La perspectiva de género 
es un marco conceptual 
para analizar, interpretar, 
explicar y transformar las 
diversas expresiones, 
causas y efectos de la 
subor-dinación, exclusión 
y discriminación hacia las 
mujeres, sustentadas en 
valoraciones sociales 
jerarquizadas de lo que 
supuestamente significa 
ser hombres o ser 
mujeres. P. 17 
 
Equidad de género: Se 
refiere al conjunto de 
acciones que tienen como 
objetivo favorecer a un 
grupo social que ha sido 

La noción política de la 
igualdad incluye el 
reconocimiento de las 
diferencias entre 
hombres y mujeres 
pero también de las 
desigualdades que se 
han generado con el 
pretexto de ser 
diferentes.19 Son los 
valores de la igualdad y 
la libertad, los que 
permiten construir un 
pensamiento crítico 
que reivindique todos 
los derechos de las 
mujeres como seres 
humanos y la misma 
capacidad de 
autonomía que la 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

personas a las que van 
dirigidas. P. 41 

históricamente relegado 
en el reconocimiento y 
ejercicio de sus derechos, 
como en el acceso a los 
recursos. Sus acciones 
parten de la necesidad de 
dar un trato diferenciado a 
los desiguales a fin de 
alcanzar la igualdad real 
(las estrategias de la 
equidad son las acciones 
afirmativas o la 
discriminación positiva). P. 
41 

aceptada para los 
hombres. Son las 
desigualdades las que 
no permiten la 
expresión y 
convivencia pacíficas 
de las diferencias. P. 18 
 
Igualdad de género: Se 
refiere a la igualdad 
entre hombres y 
mujeres ante la ley, la 
igualdad en la 
aplicación de la ley y 
del principio de no 
discriminación por 
razón de sexo y el 
establecimiento de 
todas aquellas 
condiciones sociales, 
económicas y políticas 
que lo hagan posible y 
real (Rubio, 2000). 
Cabe recalcar que la 
igualdad de género es 
un término jurídico, un 
estado todavía no 
alcanzado. Las políticas 
públicas con 
perspectiva de género 
la contemplan como 
un objetivo y las 
estrategias que 
implementan para 
alcanzarla. P. 41 
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2008 
 
 

Documentació
n y análisis del 
proceso de 
institucionaliza
ción de la 
perspectiva de 
género en la 
Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas, 
2002-2008 

Se refiere al género como 
a los valores, atributos, 
roles y representaciones 
que la sociedad asigna a 
hombres y mujeres por lo 
que la desigualdad es 
resultado de actitudes, 
atributos, roles y 
responsabilidades 
aprendidos: construidos 
social, cultural e 
históricamente y, por lo 
tanto, modificables. Pag. 
3 
La incorporación del 
enfoque de género en la 
política ambiental 
mexicana es un 
compromiso que se 
adoptó en lo general 
desde 2001 en el marco 
del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 
(PND), el Programa 
Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y No 
Discriminación contra las 
Mujeres (PROEQUIDAD), 
y el Programa de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 2001-2006. A 
través de estos 
instrumentos de política 
pública se introdujo en el 
ámbito nacional, el 
reconocimiento de la 
igualdad de derechos y 
oportunidades entre 

La perspectiva de 
género permite 
apreciar cómo las 
diferencias biológicas 
derivan en 
desigualdades que se 
van construyendo 
desde muy temprana 
edad, se mantienen y 
reproducen en 
estructuras sociales y 
mecanismos culturales 
establecidos, y colocan 
a las mujeres en 
desventaja frente a los 
hombres. Señala 
también cómo las 
necesidades, 
prioridades, 
soluciones, 
aspiraciones y visión 
de las cosas difieren 
entre ambos géneros.  
La incorporación de 
una perspectiva de 
género en las políticas 
públicas significa no 
nada más asegurar que 
las mujeres participen 
en los programas 
previamente decididos, 
sino garantizar que 
tanto hombres como 
mujeres participen en 
la planeación y 
definición de los 
objetivos. Supone una 
nueva mirada y nuevas 

El lograr la equidad será 
un proceso largo y 
profundo de 
transformación de 
actitudes, creencias, usos 
y costumbres en las 
personas, las familias y la 
sociedad en su conjunto. 
Por supuesto, este 
proceso de transformación 
incluye los ámbitos 
productivos, 
institucionales y políticos 
de todos los niveles y de 
cualquier país. Pag. 8 
 
La gestión ambiental con 
equidad de género 
significa poner en marcha 
políticas y programas de 
manejo adecuado de los 
recursos naturales que 
incluyan de manera 
explícita las necesidades, 
prioridades y opiniones de 
ambos sexos. 
La gestión ambiental con 
equidad de género 
propicia relaciones justas y 
complementarias entre 
hombres y mujeres, y deja 
establecido un enfoque 
global de los recursos 
naturales, un enfoque que 
toma en cuenta la 
diversidad biológica y 
cultural, y factores como la 
posición socioeconómica, 

Expresa que Lograr que 
la igualdad de género 
forme parte de la 
manera de pensar y de 
vivir de todos los 
mexicanos es un “gran 
desafío”. 
Se reconoce que los 
roles de género han 
cambiado, que es más 
común que las mujeres 
participen en forma 
más plena en la vida 
cultural, educativa, 
económica y política 
de sus países: hoy la 
mujer se desempeña 
en actividades que no 
hace mucho se 
consideraban 
netamente masculinas, 
sin embrago el cambio 
no ha sido parejo entre 
las mujeres de medios 
urbanos y las que 
habitan en zonas 
rurales, en el hogar las 
cargas de trabajo y 
responsabilidad sobre 
los hijos y el cuidado 
de la familia siguen 
recayendo más en las 
mujeres, y en la 
pobreza son ellas las 
primeras en sacrificar 
su desarrollo personal 
en aras de la 
supervivencia de la 
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mujeres y hombres en el 
acceso, uso, manejo, 
aprovechamiento y 
conservación de los 
recursos naturales, así 
como el disfrute de los 
servicios y beneficios que 
brinda el medio 
ambiente. 
pag. 5 
El concepto de género 
inscrito en la reflexión 
feminista surge como un 
elemento organizador y 
racionalizador del debate 
sobre la desigualdad 
entre hombres y 
mujeres; se trata de un 
concepto con 
potencialidades teórico-
explicativas y políticas 
(Gutiérrez, G., 2002: 7 y 
53). Este doble juego del 
concepto de género es lo 
que imprime un rasgo 
distintivo a lo que podría 
considerarse como una 
epistemología feminista: 
una epistemología 
política feminista que se 
constituye no sólo como 
una posición desde la 
cual podemos conocer, 
sino como una postura 
desde donde debemos 
transformar. Hablar en 
términos de género 
remite, en una de sus 

formas de pensar que 

se reflejen en los 
proyectos y programas, 
destino de los recursos, 
prácticas 
presupuestarias, 
mecanismos de 
contratación y 
capacitación de 
personal, pag. 8 
Cuando se habla de 
perspectiva de género 
se hace referencia a la 
incorporación de la 
categoría de género 
como un eje para 
estructurar 
construcciones teóricas 
dentro de diferentes 
ámbitos y disciplinas. 
“La perspectiva de 
género implica 
reconocer que una cosa 
es la diferencia sexual y 
otra cosa son las 
atribuciones, ideas, 
representaciones y 
prescripciones sociales 
que se construyen 
tomando como 
referencia a esa 
diferencia sexual.” 
(Lamas, M., 1996). 
La perspectiva de 
género es una línea de 
análisis que se propone 
como necesaria e 
indispensable para la 

el grupo étnico, la edad, 
etc. 

familia. Maternidad y 
atención del hogar no 
deben ser ajenas a una 
remuneración laboral 
digna. Es necesario 
distribuir 
equitativamente entre 
hombres y mujeres las 
responsabilidades, 
tanto económicas 
como de crianza 
(democratizar las 
estructuras familiares), 
lo que implica 
revalorar la función 
social de la maternidad 
y la paternidad. 
Pag. 21 
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vetas, a una lógica 
binaria de la relación 
entre los sexos: 
objetivo/subjetivo, 
razón/emoción, 
cultura/naturaleza, 
mente/cuerpo; donde la 
contraparte mujer se ha 
valorado 
tradicionalmente en 
términos negativos o en 
términos de 
complementariedad y 
subordinación en el 
ámbito de la cultura en 
general. Esta lógica 
binaria no es suficiente 
para explicar la 
desigualdad 
prevaleciente entre los 
géneros y, en este 
sentido, el concepto 
género remite también a 
una lógica de juegos de 
poder inserta en una 
dimensión simbólica que 
estructura nuestra 
realidad interhumana y 
nuestros procesos de 
subjetivación (Gutiérrez, 
G., 2002:54).   
pag. 9 
 
 

transformación de la 
sociedad hacia un 
estado de igualdad de 
condiciones y 
oportunidades para 
mujeres y hombres, así 
como para el 
establecimiento de 
relaciones equitativas. 
La perspectiva de 
género constituye una 
línea de análisis que se 
inserta tanto en el 
ámbito de la política y 
su praxis, y que  
atraviesa la 
investigación social 
haciendo visibles 
problemáticas sociales 
que antes no se habían 
contemplado como 
objeto de 
investigación. Por 
ejemplo: la vida 
doméstica, la 
maternidad, el abuso 
sexual y otras formas 
de violencia contra las 
mujeres, así como la 
participación y 
contribución de las 
mujeres al desarrollo. 
pag.9 
Dentro del ámbito 
gubernamental, la 
perspectiva de género 
se ha convertido en una 
herramienta necesaria 



18 
 

para eliminar la 
discriminación hacia los 
diferentes grupos de 
mujeres. La perspectiva 
de género se ha 
insertado 
transversalmente en el 
diseño de políticas 
públicas con el objeto 
de hacer visible cómo 
las condiciones 
culturales, económicas 
y sociopolíticas 
favorecen la 
discriminación 
femenina y, a partir de 
este análisis definir las 
medidas que deben 
adoptarse para 
combatir la 
desigualdad y 
discriminación hacia las 
mujeres. . 
pag. 10 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

2010 
 

Declaratoria 
mexicana sobre 
“Género y 
cambio 
climático” 

 Propone en materia de 
ADAPTACIÓN, 
establecer estándares 
internacionales para 
incluir la perspectiva de 
género y la 
participación 
ciudadana en la gestión 
integral de riesgos de 
desastres desde el 
diagnóstico de riesgo y 
vulnerabilidad. P. 4 

  La crisis ambiental y 
económica ha abierto más la 
brecha de desigualdades de 
género, entre las que 
encontramos: la 
feminización y 
envejecimiento de la 
población rural, mayores 
cargas de trabajo y 
responsabilidades familiares 
ante el incremento de la 
migración masculina y 
mujeres migrantes 
expuestas a situaciones de 
violencia emocional,  física y 
de explotación sexual p. 2 

2011 
 

La 
transversalizaci
ón de la 
perspectiva de 
género en las 
acciones y 
políticas de 
medio 
ambiente, un 
camino hacia el 
avance de la 
igualdad  

Se refiere  al sistema 
sociocultural mediante el 
cual se conforma la 
identidad  de mujeres y 
hombres, y se justifica la 
desigualdad entre 
ambos. Género es el 
sistema que impone 
obligaciones, funciones, 
roles y estereotipos a las 
personas, de manera 
diferenciada según se 
tenga cuerpo de mujer o 
de hombre. P. 4 
 
Se llama condición de 
género a la situación en 
la que viven mujeres y 
hombres de manera 
diferenciada, a las 

Es una mirada que te 
permite identificar 
como se definen, 
representan y 
simbolizan las 
diferencias entre 
hombres y mujeres, y 
cómo estas se 
convierten en 
relaciones de poder 
mediante valoraciones, 
mandatos, 
prohibiciones y normas 
(…) La perspectiva de 
género es una 
herramienta teórica y 
metodológica útil para 
analizar las relaciones 
de la vida cotidiana. 
Evidencia las 

Por equidad se entiende el 
“conjunto de acciones que 
tienen como objetivo 
favorecer a un grupo social 
que ha sido históricamente 
relegado en el 
reconocimiento y ejercicio 
de sus derechos, como en 
el acceso a los recursos. 
Sus acciones parten de la 
necesidad de dar un trato 
diferenciado a los 
desiguales a fin de alcanzar 
la igualdad real. (…) La 
equidad es un elemento 
que tienen como fin último 
favorecer el logro de la 
igualdad, “implica trato 
justo o equivalente de 
acuerdo con las 

Es una posibilidad 
viable que se logra 
cuando mujeres y 
hombres comparten y 
disfrutan los mismos 
derechos. P. 15 

Desde que una persona nace 
se le va condicionando de 
acuerdo a lo que cada 
sociedad ha determinado 
que le corresponde… 
Dependiendo del sexo, es 
decir, de las características 
biológicas de las personas, 
existen ideas preconcebidas 
que se convierten en reglas 
generales para todas las 
mujeres y todos los 
hombres. (…) estas ideas 
preconcebidas han impuesto 
en mujeres y hombres 
comportamientos 
concretos, más allá de la 
biología  de los cuerpos y de 
la voluntad de las personas, 
determinando una condición 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

funciones esteriotipos y 
obligaciones que se les 
han asignado 
socioculturalmente. Esta 
condición determina la 
relación diferenciada que 
hombres y mujeres 
tienen con los recursos 
naturales y en 
prácticamente todos los 
ámbitos, social, 
económico, productivo y 
político. P. 6 

necesidades, intereses 
y potencialidades de 
mujeres y hombres; 
garantiza que los 
efectos o beneficios 
lleguen 
equitativamente. Es 
una categoría analítica 
pero también política, 
ya que sirve para 
reconocer que, al ser 
socialmente construída 
la desigualdad de 
género, puede 
transformarse hacia 
relaciones de igualdad, 
mediante acciones que 
permiten a mujeres y a 
hombres las mismas 
oportunidades de 
desarrollo humano. P. 
14 

respectivas necesidades” 
de mujeres y hombres, que 
son determinadas por su 
condición de género. P. 15 

histórica sobre el ser mujer y 
el ser hombre. P. 5-6 
Las brechas de género son 
desigualdades construidas a 
consecuencia de los 
diferentes roles y 
comportamientos impuestos 
por la cultura a mujeres y 
hombres, en términos de sus 
oportunidades, acceso y uso 
de los recursos. Son 
producto histórico de 
actitudes y prácticas 
discriminatorias tanto 
individuales como sociales e 
institucionales, que 
obstaculizan el disfrute y 
ejercicio igualitario de los 
derechos ciudadanos. P. 7 
 
Identificar las brechas de 
género sirve para medir la 
distancia que hay entre 
mujeres y hombres en el 
acceso a los recursos, la 
educación y la salud, 
participación económica y 
política. 

2012 
 

Indicadores del 
Anexo 10 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 
(PEF) 

No se identificó 
información 

    

2013 Propuesta para 
el Programa 

   Promoción de 
mecanismos que 

Generación de estudios e 
información desagregada 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

Nacional para la 
igualdad de 
oportunidades 
y no 
discriminación 
contra las 
mujeres 2013-
2018 
(PROIGUALDAD
) 

garanticen la 
participación igualitaria 
de mujeres y hombres 
en todos los niveles de 
toma de decisiones 
sobre los recursos 
estratégicos – 
incluyendo los 
energéticos‐ y los 
problemas ambientales 
p4; 

por sexo que informe sobre 
el acceso, uso, manejo y 
control de los recursos 
naturales, visibilizando las 
brechas por cuestiones de 
género p2. 

2013 
 

Hacia la 
institucionaliza
ción y 
transversalidad 
de la 
perspectiva de 
género en la 
CONANP 

Género “… se refiere a las 
relaciones entre 
hombres y mujeres, sean 
éstas objetivas o 
subjetivas… no está 
determinado 
biológicamente sino que 
se modela 
culturalmente”.  pag. 2  

Es un marco de análisis 
teórico conceptual que 
permite: Visualizar la 
condición y posición de 
las mujeres con 
respecto de los 
hombres. Detectar los 
factores de desigualdad 
que afectan a hombres 
y mujeres en los 
diferentes ámbitos de 
desarrollo y Planear 
acciones para modificar 
las estructuras que 
mantienen las 
desigualdades. Pag. 2 

Considera que para lograr 
la transversalidad e 
institucionalización debe 
iniciarse con una 
planeación con perspectiva 
de género para lo cual se 
deberá: 
visibilizar la condición y 
posición de las mujeres con 
respecto de los hombres, 
detectar los factores de 
desigualdad que afectan a 
los hombres y mujeres en 
los diferentes ámbitos de 
desarrollo, planear 
acciones para modificar las 
estructuras que mantienen 
las desigualdades, analizar 
las relaciones de género 
(no a la mujer como 
categoría separada),  
generar las mismas 
oportunidades para el 
acceso y control de sus 
derechos, recursos y 

  



22 
 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de género Brechas de género  

beneficios y satisfacer 
necesidades específicas 
tanto de mujeres como de 
hombres.  Primero realizar 
un análisis teórico 
conceptual; el diseño de 
políticas públicas para la 
alcanzar la equidad y la 
igualdad de género.  Pag 2 
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EJE 2. Institucional 

Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

1999 Serie para la 
equidad, UICN 

Significa que se debe 
prestar atención constante 
en la igualdad entre 
mujeres y hombres en las 
políticas, las estrategias y 
las intervenciones de 
desarrollo. No significa 
únicamente el asegurar 
que las mujeres participen 
en un programa de 
desarrollo previamente 
establecido, pretende 
también asegurar que 
tanto las mujeres como los 
hombres participen en la 
definición de objetivos y en 
la planificación de manera 
que el desarrollo cumpla 
con las prioridades y 
necesidades tanto de las 
mujeres como de los 
hombres.   Libro 9, 
Develando el Género. Pag. 
36 

 Es un proceso de cambio en el 
que las mujeres van 
aumentando su acceso al 
poder y su consecuencia es la 
transformación de las 
relaciones desiguales de poder 
entre los géneros. 
Es el desafío de las relaciones 
de poder existentes, así como 
al proceso para obtener mayor 
control sobre las fuentes de 
poder. Se manifiesta como 
una redistribución del poder 
entre los géneros. 
Su meta es transformar la la 
ideología patriarcal y las 
estructuras e instituciones que 
refuerzan y perpetúan las 
discriminación de género 
usando mecanismos como la 
capacitación para lograr el 
acceso y control de la 
información y de los recursos 
materiales entre otros. 
El proceso de 
empoderamiento extiende su 
campo de acción a todas las 
instituciones, estructuras y 
fuentes de poder relevantes, 
dentro de las cuales se ubican 
los proyectos de desarrollo. 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

El empoderamiento de las 
mujeres es un proceso por la 
equidad que también libera a 
los hombres.  Contribuye a 
reducir el obstáculo del 
machismo. Los hombres 
pueden liberarse de los roles 
de opresión y de explotación, 
así como de los estereotipos 
de género que limitan el 
desarrollo personal de 
hombres y de mujeres. 
La Unión Hace el Poder. Pag. 
12 

2002 En búsqueda 
del género 
perdido 

Actualmente la UICN 
cuenta con una Asesora de 
Género para la Dirección 
General a nivel global, y 
desde hace diez años en las 
regiones se elaboran 
propuestas metodológicas 
que permiten abordar 
el tema de la 
transversalidad de género 
de forma más práctica en 
Proyectos de conservación 
y desarrollo sostenible. 
pag. 2 

Se busca que este documento 
sea útil para todas las 
personas interesadas en 
promover la equidad de 
género en las iniciativas de 
conservación en una AP, sean 
ellas de instituciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales, académicas 
o del sector social. 
pag. 4 

 Fomentar que 
los trabajos de 
conservación de 
la biodiversidad 
reconozcan la 
diversidad de 
grupos de 
interés, los 
distintos tipos 
de comunidad y 
las formas en 
que éstas se 
conciben. 
También debe 
considerarse la 
ubicación de 
estas 
comunidades, 
es decir, las que 
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se encuentran 
dentro del área 
protegida o 
cerca de sus 
límites, los 
centros urbanos 
y los grupos 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 
que apoyan las 
AP. Las 
relaciones de 
género son 
centrales para 
este enfoque 
comunitario 
porque afectan 
la manera en 
que se 
organizan las 
comunidades, 
las unidades 
domésticas y las 
instituciones, así 
como la forma 
en que éstas se 
relacionan con 
el medio 
ambiente que 
las rodea. 
pag. 34 
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2006 La agenda azul 
de las mujeres  

La transversalidad del 
enfoque de género 
implica que se 
contemple 
explícitamente la 
articulación género y 
agua con el fin de arribar 
a propuestas y 
demandas concretas 
que se traduzcan en 
compromisos 
gubernamentales y no 
gubernamentales hacia 
una gestión democrática 
y equitativa del agua. 
pag .17 

Autoras como Nieves Rico 
proponen “realizar un 
diagnóstico del estado de la 
situación de las mujeres en 
los procesos sociales, 
económicos y políticos 
asociados al agua e 
identificar los sesgos de 
género tanto en la 
gestación como en el 
impacto de las políticas 
públicas de los recursos 
hídricos.” Es imprescindible 
también el desarrollo de 
herramientas de género 
para la formulación de 
políticas sobre los recursos 
hídricos, entre las cuales es 
necesario destacar la 
generación de información 
desagregada por sexo, la 
construcción de 
indicadores de género, la 
generación de estudios, la 
asignación  presupuestaria 
para la equidad de género, 
la capacitación técnica de 
las mujeres en hidrología y 
las acciones positivas en las 

Fue justamente la escasa 
discusión de estos temas, 
así como la baja relevancia 
que le tiene el tema del 
agua en la agenda de 
género, lo que impulsó a las 
integrantes de la Red de 
Género y Medio Ambiente 
(RGEMA) a promover la 
construcción de “La Agenda 
Azul de las Mujeres” en el 
marco de la realización del 
IV Foro Mundial del Agua en 
México en marzo de 2006. 
Para ello, se tomó como 
base la experiencia 
desarrollada por la RGEMA 
en 1995 cuando se llevaron 
a cabo talleres con mujeres 
de base, principalmente en 
zonas rurales, para la 
formulación de la Agenda 
Verde de las Mujeres que 
fue presentada en diversos 
eventos durante la IV 
Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing. 
Esa publicación documenta 
la problemática expuesta 
por las mujeres con relación 

 México no se encuentra 
en una posición 
privilegiada en cuanto a 
la disposición y manejo 
de sus recursos hídricos. 
De hecho los procesos 
de gestión del agua en 
nuestro país sugieren 
que sus desafíos en la 
búsqueda por lograr 
procesos de desarrollo 
sustentable estarán 
crecientemente 
relacionados con el uso y 
manejo de este recurso. 
pag.3 
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instancias de decisión sobre 
los recursos hídricos. 
pag, 13  
En materia ambiental la 
iniciativa para la 
incorporación del enfoque 
de género en las políticas 
ambientales estuvo a cargo 
de la sociedad civil que 
logró un esquema de 
gestión exitoso con 
resultados significativos18. 
En 1998 la Secretaría del 
Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca firmó una 
declaración en la que 
estableció el compromiso 
institucional para 
incorporar el enfoque de 
género en las políticas 
ambientales; a partir de 
entonces la incorporación 
del enfoque de género se 
ha venido instrumentando 
con distintos ritmos y 
resultados heterogéneos en 
las diferentes esferas de 
actuación de esa 
dependencia. El sector 

a un conjunto de temas 
ambientales. La “Agenda 
Azul de las Mujeres” tiene 
como propósito colocar en 
el debate público el tema 
género y agua, identificar la 
percepción de las mujeres 
en su relación con este 
recurso y documentar sus 
necesidades e intereses. La 
Agenda Azul presenta un 
conjunto de problemas que 
interesan a las mujeres, 
recogidos en siete talleres 
regionales 
pag. 20 
El propósito fundamental 
de los talleres organizados 
por la Red de Género y 
Medio 
Ambiente en el marco del IV 
Foro Mundial del Agua fue 
abrir espacios de reflexión y 
debate para dar voz a las 
mujeres de comunidades 
de base, visibilizar sus 
demandas, conocer sus 
visiones y consolidar 
agendas locales. 
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ambiental es sin duda uno 
de los que muestra 
mayores avances en la 
institucionalización del 
enfoque de género.  
El sector ambiental es sin 
duda uno de los que 
muestra mayores avances 
en la institucionalización 
del enfoque de género. 
pag. 19 
Para garantizar que la 
formulación y la 
implementación de la 
Visión Mundial del Agua se 
hicieran desde una 
perspectiva de género, se 
formó un grupo de trabajo 
constituido por seis 
organizaciones 
internacionales cuyo 
resultado final fue el 
documento “World Water 
Vision. Results of the 
Gender Mainstreaming 
Project: A 
Way Forward” 
pag. 17 

Con base en estas agendas, 
se busca contribuir a la 
formulación de propuestas 
para la incidencia en 
políticas públicas, leyes y 
regulaciones así como 
mecanismos de 
participación que propicien 
un mayor protagonismo de 
las mujeres y fomenten la 
equidad de género en la 
gestión integrada del agua. 
pag. 36 

2006 El enfoque de 
género en las 
ANP. Manual 

Significa la inclusión de la 
equidad de género en todas 
las políticas, estrategias e 

Es la adopción de medidas para 
que la perspectiva de género 
forme parte de la vida cotidiana y 

Capacidad de las personas para 
controlar sus propias vidas 
mediante el desarrollo de 
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intervenciones de desarrollo 
tanto de manera vertical 
(todos los niveles de una 
institución), como horizontal 
(cada una de las áreas de 
trabajo). P. 49 

de la cultura de una institución. 
P. 48 

habilidades para negociar frente 

a otras y otros. P. 48 

2008 Programa hacia 
la igualdad de 
género y 
sustentabilidad 
ambiental 2007-
2012 

En la Semarnat hacemos 
nuestros los principios 
transversales de la 
sustentabilidad ambiental y 
de la perspectiva de género 
que enarbola el Plan Nacional 
de Desarrollo. P. 7 
 
El Programa “Hacia la 
igualdad de género y la 
sustentabilidad ambiental” es 
nuestra aportación al proceso 
nacional de transversalidad e 
institucionalización de la 
perspectiva de género en las 
políticas públicas con el fin de 
garantizar el adelanto de las 
mujeres y la igualdad de 
género. P. 7 
 
El Addendum define como 
lineamiento general 
“promover la equidad entre 
hombres y mujeres a través 
de una política pública que 
abarque todos los programas 
gubernamentales y que 
reconozca, valore y se 
comprometa a incorporar y 
fomentar el respeto de los 
derechos de las mujeres en el 

En la Semarnat atendemos a los 
objetivos y ejes de política 
plasmados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 (PND) y en 
el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PROIGUALDAD), 
asimismo, cumplimos con los 
lineamientos de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y con las 
recomendaciones de la 
Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), 
en beneficio de las mujeres de 
nuestro país. P. 6 
 
Es una prioridad contar con 
información diferenciada por 
sexo y con herramientas 
metodológicas para que 
diseñadores y operadores de los 
programas y proyectos del sector 
ambiental cuenten con los 
elementos necesarios para 
modificar políticas de 
intervención, enfoques, normas, 
procedimientos, estrategias, 
métodos de análisis e 

Empoderamiento: Consiste en 
dotar a las mujeres de mayor 
poder y control sobre sus propias 
vidas. Implica aspectos como la 
concientización, el desarrollo de 
confianza en sí mismas, 
ampliación de oportunidades y 
un mayor acceso a los recursos y 
control de los mismos 
(Aguilar,1999). P. 40 

 el desarrollo sustentable no 
será posible mientras una 
parte de la sociedad siga 
siendo excluida de sus 
recursos y de sus beneficios. 
P. 7 
 
En ese sentido, es imperativo 
vincular los aspectos de 
preservación del ambiente y 
justicia social con igualdad de 
oportunidades, garantizando 
la participación de las 
mujeres en la construcción 
del desarrollo sustentable, y 
para ello es indispensable 
establecer mecanismos que 
generen información 
desagregada por sexo y 
diagnósticos ambientales con 
perspectiva de género, que 
sirvan de plataforma para 
incluir a las mujeres en el 
diseño de programas y 
proyectos de desarrollo. P. 15 
 
Desarrollo sustentable: El 
proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores de 
carácter ambiental, 
económico y social que 
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acceso, conservación, 
aprovechamiento y 
beneficios de los recursos 
naturales y del medio 
ambiente”. P. 12 
 
El PRGEMAS tuvo entre sus 
objetivos coordinar que la 
perspectiva de género se 
incorpore en el quehacer 
regular de las distintas 
instancias del sector 
ambiental. P. 12 
 
El Progemas impulsó cuatro 
estrategias vinculadas a las 
prioridades identificadas en 
este proceso:  
Transversalidad e 
institucionalización de la 
perspectiva de género. 
Coordinación 
interinstitucional y 
cooperación internacional. 
Corresponsabilidad y 
participación social. 
Procesos de gestión 
ambiental y desarrollo 
sustentable con equidad de 
género. P. 12 
 

El Progemas impulsó el 
involucramiento de la 
perspectiva de género en 
otros programas 
sustantivos de la 

interpretación de la realidad, 
diseño de planes y programas, 
criterios en la formulación de 
presupuestos, mecanismos de 
atención e instrumentos de 
seguimiento y evaluación, que en 
conjunto garanticen y den cuenta 
de la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres. P. 7 
 
Semarnat tiene el interés de 
forjar condiciones que 
contribuyan a liberar la presión 
ambiental y garantizar 
mecanismos que vinculen los 
retos de la preservación del 
ambiente y de la igualdad de 
género, para comprometernos 
explícitamente con el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las mujeres, de sus 
familias y de sus comunidades. P. 
7 
 
Servidoras y servidores públicos 
del sector ambiental tenemos 
que profundizar en el 
conocimiento de las relaciones 
que se establecen entre hombres 
y mujeres frente a los recursos 
naturales, para ubicar y 
comprender las desigualdades y 
proponer políticas que las 
remonten. P. 7 
 
El Programa “Hacia la igualdad de 
género y la sustentabilidad 

tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las 
personas, que se funda en 
medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio 
ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de 
manera que no se 
comprometa la satisfacción 
de las necesidades de las 
generaciones futuras. 
(LGEEPA) p. 41 
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Secretaría, así como en las 
acciones institucionales de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), de la 
Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y de la 
Comisión Nacional del 
Agua (Conagua). P. 12 
 
Además la estrategia 
contempló el 
involucramiento de 
servidoras y servidores 
públicos de la Secretaría, 
representantes de 
gobiernos estatales, de los 
Institutos Estatales de la 
Mujer y de organizaciones 
civiles, se amplió el 
abanico de influencia y de 
creación de sinergias para 
el diseño de acciones 
conjuntas entre 
delegaciones federales, 
órganos sectorizados de la 
Semarnat y otras 
instancias para integrar 
criterios de equidad en 
proyectos ambientales de 
desarrollo local. P. 12 
 
De manera paralela a este 
trabajo, se fortaleció el 

ambiental” 2007-2012, sea el 
programa operativo del sector, 
que marque los lineamientos 
para que la política ambiental y la 
cultura institucional empujen 
hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres. P. 7 
 

La incorporación del enfoque 
de género en las políticas 
ambientales ha sido un 
compromiso asumido por el 
Gobierno Federal y la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales desde hace una 
década, cuando en 1998 se 
firmó la Declaración de 
Equidad de Género, en la cual 
se expresa la voluntad política 
y el compromiso para orientar 
de manera transversal la 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en 
el sector ambiental. P. 7 
 
En 1998 se formó un grupo de 
trabajo sobre Género y Medio 
Ambiente con la participación, en 
ese entonces, de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap), la 
Comisión Nacional de la Mujer 
(Conmujer) y la Red Mujer y 
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Comité Técnico de Enlaces de 
Género de las delegaciones 
federales y de los órganos 
sectorizados de la Semarnat. 
Esta instancia se constituyó 
en una efectiva y fuerte 
herramienta para sentar las 
bases y multiplicar la 
estrategia de transversalidad 
de la perspectiva de género y 
su institucionalización en los 
diversos ámbitos de 
gobierno. P. 13 
 
En el documento de 
Lecciones aprendidas y 
recomendaciones derivadas 
de la implementación del 
Progemas,6 producto 
generado por el proceso de 
evaluación del Programa 
“Equidad de Género, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad” 
2002-2006, se indica que el 
diseño del Progemas permitió 
a la Semarnat contar con 
herramientas de género, con 
un grupo de enlaces y con 
una estructura organizativa 
central, para avanzar en la 
incorporación transversal del 
enfoque de género en las 
políticas públicas del sector 
ambiental de México. 
Su aplicación ha generado 
alcances estratégicos, 
normativos y operativos al 

Medio Ambiente, “con el objetivo 
de iniciar un proceso para 
impulsar la perspectiva de género 
en las políticas públicas 
orientadas a construir la 
sustentabilidad en el país”. P. 12 
 
Uno de sus resultados fue la 
presentación del Plan de Acción, 
para incorporar el enfoque de 
género en el quehacer interno de 
la Secretaría y en las políticas 
ambientales y de participación 
pública. En el mismo año, la 
Titular de la Semarnap firmó la 
Declaración para la Equidad de 
Género, en la que se establece el 
compromiso institucional de 
promover la equidad de género. 
P. 12 
 
Como resultado de las voluntades 
concertadas con Conmujer y 
otras instituciones del gobierno 
federal, la sociedad civil y la 
academia, en el año 2000 se 
integró al Programa Nacional de 
la Mujer un Addendum sobre el 
tema de Mujer y Medio 
Ambiente, para establecer “el 
marco de referencia que 
permitirá el diseño de una 
política pública, para impulsar la 
equidad de género en materia 
ambiental y de recursos 
naturales… (y) alentar y recrear 
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involucrar la participación 
social, gestionar 
modificaciones a las reglas de 
operación de algunos 
programas sectoriales y 
propiciar el incremento de los 
proyectos dirigidos a 
mujeres, del monto de la 
inversión canalizada y de la 
cantidad de beneficiarias, 
además de haber logrado la 
ratificación de la Declaración 
para la Equidad de Género en 
el 2004 y la integración de 
objetivos, estrategias e 
indicadores de la 
incorporación de la 
perspectiva de género en el 
Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 2007–2012. P. 13 
 
La transversalidad de la 
perspectiva de género y su 
institucionalización, tienen 
como objetivo la promoción 
de la igualdad y justicia de 
género como un fin del 
Estado y del Derecho. En 
suma, reorientar los 
paradigmas de las políticas 
existentes, revisar los fines 
tradicionales de las políticas 
públicas, y transformar los 
procesos de toma de 
decisiones. P. 19 
 

una cultura orientada al cuidado 
del medio ambiente…”.p. 12 
 
Los avances se extendieron hasta 
la conformación de la Dirección 
de Equidad de Género y la 
formulación del Programa: 
“Equidad de Género, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad” 
2002-2006 (Progemas), que fue la 
plataforma de acción. P 12 
 
Para el impulso y fortalecimiento 
de la participación social de las 
mujeres se promovió, además, la 
realización de diversos foros y 
encuentros de intercambio de 
experiencias, y para la definición 
de metodologías, modelos de 
intervención y estrategias con 
miras a reforzar la articulación de 
las visiones de género y medio 
ambiente, se trabajó en 
diferentes campos como agua, 
suelo, biodiversidad y cambio 
climático. 
Se dieron los primeros pasos para 
avanzar en la conformación de un 
sistema de información e 
indicadores de género, relativos a 
la gestión ambiental, que sirvan 
como referencia e insumos para 
diagnosticar, planear, ejecutar y 
evaluar las acciones y estrategias 
de manera integral. P. 12 
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Transversalización: Es la 
estrategia para incluir la 
perspectiva de género en 
todos los ámbitos de 
desarrollo, incorporándola en 
los tres poderes: ejecutivo, 
legislativo y judicial; en los 
tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal; y 
en las tres áreas 
institucionales: normativa, 
administrativa y operativa. Se 
define como la 
(re)organización, la mejora, el 
desarrollo y la evaluación de 
los procesos políticos, de 
modo que la perspectiva de 
igualdad de género se 
incorpore en todas las 
políticas, a todos los niveles y 
en todas las etapas, por las 
personas involucradas en la 
adopción de medidas 
políticas. P. 43 

Es imprescindible como base 
metodológica, identificar los 
conocimientos, los derechos 
ambientales y las 
responsabilidades de hombres y 
mujeres, que impulsen la 
participación de las mujeres y 
diseñar una estrategia clave para 
que incidan en la política 
ambiental y también sean sus 
beneficiarias. Esto implica 
reconocer, valorar y potenciar los 
papeles que desempeñan las 
mujeres en cada contexto 
específico y sus aportes al 
desarrollo y, por otra parte, 
superar las limitaciones de la 
división de los roles y la exclusión 
y subordinación que las afecta 
para poder alcanzar la equidad y 
la sustentabilidad. P. 19 
 
La institucionalización de la 
perspectiva de género implica 
permear toda la estructura de las 
organizaciones públicas: 
modificar normas, políticas y 
presupuestos; transformar los 
métodos de interpretación y 
análisis de los problemas 
sociales, la cultura y prácticas 
institucionales; las estructuras 
organizativas y los 
procedimientos operativos; y en 
particular mantener un 
compromiso político que desde la 
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pluralidad impulse la justicia 
social. P. 19 
 
Institucionalización: Es el proceso 
mediante el cual una nueva 
práctica se incorpora a las 
instrucciones del Estado, se hace 
estable, se reitera en el tiempo y 
por lo tanto permite su 
seguimiento y evaluación, 
(Astelarra, 2005) y se sanciona su 
incumplimiento. 
Por lo regular debe existir un 
área con presupuesto, estructura 
y un programa que norme y de 
seguimiento a la 
institucionalización de la 
perspectiva de equidad de 
género. P. 42 
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2008 Documentación 
y análisis del 
proceso de 
institucionalizac
ión de la 
perspectiva de 
género en la 
Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas, 
2002-2008 

Refiera a la Transversalidad de 
la perspectiva de género 
como las estrategias de 
capacitación, sensibilización y 
difusión para que la idea de 
género se incluya en todos los 
aspectos y áreas 
institucionales de la política 
ambiental, y que la equidad se 
refleje de manera precisa en 
todos los programas y 
proyectos ambientales. 
El impulso a la 
incorporación 
transversal del enfoque 
de género en las política 
pública sobre medio 
ambiente y desarrollo 
sustentable, tiene sus 
antecedentes en 1998 
con la Reunión de 
Trabajo sobre Género y 
Medio Ambiente entre 
la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), la 
Comisión Nacional de la 
Mujer (CONMUJER) y la 
Red de Mujer y Medio 
Ambiente , reunión de la 
que resulta la 
Declaración para la 
Equidad de Género y el 
Plan de Acción 2000-
2001 de la SEMARNAP. 
El objetivo de estos 
documentos fue 
instrumentar las 
acciones que 
permitieran reconocer y 
aplicar, de manera 
explícita, una política 

Con este programa se 
impulsó la transversalidad 
del enfoque de género (EG) 
como una estrategia para 
promover la equidad entre 
hombres y mujeres en el 
acceso, uso, conservación y 
aprovechamiento  
ustentable de los recursos 
naturales. Para lograr esto 
se plantearon cuatro líneas 
estratégicas: (i) 
transversalidad e 
institucionalización de la 
perspectiva de género, (ii) 
coordinación 
interinstitucional y 
cooperación internacional, 
(iii) corresponsabilidad y 
participación social, y (iv) 
procesos de gestión 
ambiental y desarrollo 
sustentable con equidad de 
género. 
Cabe mencionar que este 
programa se actualiza hoy 
con el Programa “Hacia a 
igualdad de género y 
sustentabilidad ambiental” 
2007-2012, cuyo objetivo 
es continuar con la 
instrumentación de 
acciones para consolidar la 
transversalidad de la 
perspectiva de género en 
las políticas públicas de la 
SEMARNAT y sus órganos 
sectorizados y asegurar la 
institucionalización de la 
misma en el marco de sus 
atribuciones. 

Cada una de las estrategias 
del PROGEMAS ha 
implicado la 
implementación de 
acciones que buscan incidir 
a diferentes niveles en la 
estructura y 
funcionamiento de la 
institución y sus órganos 
sectorizados. Así, en el nivel 
más macro, se han 
diseñado políticas públicas 
y se han reestructurado 
procedimientos y e 
instrumentos normativos; 
en el nivel micro o local, se 
ha llevado a cabo la 
socialización de nuevos 
valores y el desarrollo de 
competencias en el 
contexto de una nueva 
cultura institucional capaz 
de promover la 
transformación de prácticas 
y relaciones equitativas 
entre los géneros. La 
implementación de 
acciones en cada uno de 
estos niveles estructurales, 
normativos y operativos 
hace posible una serie de 
cambios que se fortalecen y 
consolidan entre sí, en 
tanto que confluyen en un 
mismo fin: el quehacer 
institucional. 
pag. 6 

 Sustentabilidad y medio 
ambiente apuntan 
entonces a un 
cuestionamiento de la 
racionalidad y los 
paradigmas teóricos que 
han impulsado el 
crecimiento económico 
negando la naturaleza. 
pag.11 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

2010 Declaratoria 
mexicana sobre 
“Género y 
cambio 
climático” 

Se exige la 
transversalización el 
enfoque de género en 
todos los acuerdos 
internacionales vinculados 
al cambio climático, con el 
fin de garantizar procesos 
justos, diferenciados, 
democráticos e 
incluyentes p. 2 
 
Propone en materia de 
FINANCIAMIENTO, crear 
un acuerdo vinculante para 
que el Tribunal 
Internacional de Justicia 
Climática establezca 
sanciones y multas a 
aquellos países 
responsables de daño 
ambiental y destine los 
recursos a proyectos 
productivos sustentables 
con perspectiva de género. 
P. 5 

Propone en materia de 
FINANCIAMIENTO, 
incorporar la perspectiva 
de género, en cada uno de 
los presupuestos definidos 
en los instrumentos 
internacionales de Cambio 
Climático y que se 

Propone en materia de 
ADAPTACIÓN 
Programas y campañas con 
perspectiva de género para:  
- Prevención de 
enfermedades producidas por 
el cambio climático en áreas 
rurales y suburbanas, 
orientados a la atención de las 
mujeres.  
- campañas globales dirigidas 
a mujeres y hombres 
consumidores de perfil 
urbano, para la 
transformación de patrones 
de consumo. p. 5 
Propone en materia de 
ADAPTACIÓN una reforma 
política con perspectiva de 
género para promover, 
resguardar y fomentar los 
derechos de la ciudadanía.p.5 
 
Propone en materia de 
ADAPTACIÓN, homogeneizar 
y aplicar los estándares 
internacionales en materia de 
planeación urbana, tomando 
en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y 
hombres. P. 5 

Propone en materia de 
FINANCIAMIENTO, propiciar 

Se concluye que se debe 
aplicar un enfoque de 
derechos humanos, que 
contribuya a empoderar a 
mujeres y ancianos, para que 
con igualdad y sin 
discriminación, gocen de los 
derechos humanos 
reconocidos en la Constitución 
y los tratados internacionales 
sobre derechos humanos de 
los que México es parte. P 2 
A través del reconocimiento 
del rol de las mujeres en el 
mantenimiento de los 
ecosistemas, se debe 
garantizar la participación de 
éstas en la toma de decisiones. 
P. 3 
Propone en materia de 
MITIGACIÓN, generar una 
estrategia de intervención con 
perspectiva de género, que 
sea incluyente, participativa y 
justa, donde las mujeres 
tengan voz y voto en los 
mecanismos de evaluación y 
monitoreo de emisiones a la 
atmósfera. P. 3 
Propone en materia de 
MITIGACIÓN, crear acuerdos 
internacionales vinculantes 
para la conservación, la 

Se reconoce 
que 
particularment
e las mujeres, 
por sus roles de 
género 
asignados 
tradicionalment
e, se les ha 
responsabilizad
o de la 
conservación de 
la biodiversidad 
por medio de, 
por ejemplo,  la 
obligación de  
almacenar las 
semillas, 
domesticar 
plantas 
silvestres 
comestibles y 
medicinales; del 
cuidado del 
agua, de los 
animales de 
traspatio, de la 
leña que 
usamos, de la 
producción de 
artesanías y de 
la preparación 

Exige ponderar el 
desarrollo sustentable 
sobre el modelo actual de 
desarrollo, con base en la 
afirmación de que el 
desarrollo sustentable 
carece de un marco ético 

Propone en materia de 
ADAPTACIÓN, crear una 
cultura para la 
sustentabilidad ambiental 
desde el enfoque de 
género. P. 5 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

acompañen de una 
normatividad que los haga 
accesibles y ejecutables. P. 
5 

Propone en materia de 
FINANCIAMIENTO, 
fortalecer los esquemas de 
financiamiento para 
proyectos productivos en 
que se garantice la 
participación equitativa de 
hombres y mujeres. P. 5 

Propone: 
Constituir la Coordinadora 
Continental formada por 
mujeres y hombres que 
trabajen desde la 
perspectiva de género, 
para defender el Derecho 
Humano a un ambiente 
sano; fortalecer nuestras 
organizaciones, impulsar 
propuestas de formación 
política, articular agendas 
internacionales y 
vincularlas con procesos 
locales, y generar espacios 
de intercambio de 
experiencias en distintos 
ámbitos. 

Construir una agenda 
continental en la que se 

mecanismos de 
financiamiento internacional 
para la instauración del 
Tribunal Internacional de 
Justicia Climática integrado 
equitativamente por hombres 
y mujeres, con representación 
proporcional de las regiones. 
P. 5 

Propone en materia de 
FINANCIAMIENTO: 

1. Crear fondos 
internacionales y etiquetar el 
recurso hasta en un 50% para: 

a. programas de 
subsidio a grupos de mujeres y 
población indígena en zonas 
de vulnerabilidad y riesgo 
urbanos y/o rurales, para 
proyectos de agroecología y 
un manejo integral de recursos 
naturales, 
b. la prevención y 
atención de desastres desde la 
perspectiva de género a 
grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
c. promover acciones 
de prevención y de 
adaptación, desde la 
perspectiva de género, 
equiparándolos con los fondos 

restauración y rehabilitación 
de los sumideros de carbono y 
regulación de los 
monocultivos, donde se 
reconozca y promueva la 
participación de las mujeres 
en la silvicultura, en la toma de 
decisiones y el reparto de 
beneficios. P. 4 

de los 
alimentos. p. 1 
El documento 
exige el 
reconocimiento 
y recuperación 
de los 
conocimientos 
tradicionales y 
el rol vital que 
desempeñan las 
mujeres y 
hombres 
indígenas y las 
comunidades 
locales, en el 
mantenimiento 
de los 
ecosistemas, en 
su capacidad de 
adaptación y en 
las acciones de 
mitigación ante 
al cambio 
climático y así 
garantizar la 
participación de 
las mujeres 
indígenas y 
rurales en la 
toma de 
decisiones.  
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

refleje la defensa de los 
derechos colectivos y 
derechos humanos de las 
mujeres.  

Crear una organización 
internacional de 
observación, justicia y 
rendición de cuentas en 
materia de sustentabilidad 
ambiental, desde la 
perspectiva de género. P. 
6 

para mitigación, con 
lineamientos simplificados 
para facilitar el acceso a los 
recursos, 
d. la investigación 
especializada en género y 
cambio climático, 
conservación  y uso adecuado 
de la biodiversidad, y el uso 
adecuado, tratamiento, 
conservación y gestión de los 
recursos naturales. 
e. el desarrollo de 
capacidades que garanticen el 
acceso equitativo de las 
mujeres a las negociaciones, 
desarrollo, gestión e 
implementación del 
financiamiento de estrategias 
de adaptación y mitigación. 
f. el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad 
civil de medio ambiente y 
género, a fin de impulsar 
programas de comunicación, 
educación desde la niñez, 
desarrollo de capacidades de 
gestión de procesos de 
adaptación y de acciones de 
mitigación frente al cambio 
climático.  
g. la generación y fomento de 
redes internacionales 



40 
 

Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

regionales de mujeres, para 
intercambio de saberes locales 
y comunitarios sobre 
adaptación. 
2. Impulsar la creación 
de un sistema de monitoreo 
con indicadores ambientales 
sensibles al género para 
elaboración de informes y 
proyectos, planificación de 
estrategias y evaluaciones de 
impacto. 

3. Implementar un 
sistema de transparencia y 
rendición de cuentas con 
perspectiva de género, para 
los proyectos y programas 
financiados por nuevos 
instrumentos, la creación de 
un observatorio ciudadano de 
cambio climático, con dicha 
perspectiva 
p. 5-6 

2011 La 
transversalizaci
ón de la 
perspectiva de 
género en las 
acciones y 
políticas de 
medio 
ambiente, un 
camino hacia el 

La transversalización de 
la perspectiva de género 
se refiere a permear 
esta mirada en  la 
estructura y 
funcionamiento de las 
instituciones, en todas 
las áreas de la vida 

El libro indica que fue en la 
Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidad sobre 
Mujer celebrada en Beijing 
en 1995 donde se estipuló 
la institucionalización de la 
perspectiva de género p. 19 
 

El empoderamiento de las 
mujeres es un término que 
hace referencia a dos 
dimensiones:  
La toma de conciencia del 
poder que individual y 
colectivamente tienen las 
mujeres. En este sentido, el 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

avance de la 
igualdad 

pública, en las escuelas, 
lugares de trabajo,  
organizaciones sociales, 
empresas, etc. Es una 
herramienta que 
contribuye a eliminar la 
exclusión y la opresión 
basadas en  el género y a 
transformar las 
relaciones de 
desigualdad entre 
hombres y mujeres. Es 
un proceso de fondo que 
contribuye al logro de la 
institucionalización; a 
las acciones y 
mecanismos que se 
llevan a cabo para 
permear la perspectiva 
de género en todas las 
acciones de gobierno. P. 
32 
 
Transversalizar la 
perspectiva de género 
en las políticas públicas 
no es una meta, es una 
estrategia para el logro 
de la igualdad. Busca 
hacer de las 

La institucionalización se 
refiere a que una práctica 
nueva –en este caso la 
perspectiva de género- se 
incorpora a las normas y 
estructura del Estado 
consolidándose como una 
práctica habitual 
permanente que puede ser 
modificada y evaluada, y 
que de no ser cumplida 
puede sancionarse. P. 25 
 
La institucionalización de la 
perspectiva de género 
implica permear toda la 
estructura de las 
organizaciones públicas: 
modificar normas, políticas 
y presupuestos; 
transformar los métodos de 
interpretación y análisis de 
los problemas sociales, la 
cultura y prácticas 
institucionales; las 
estructuras organizativas y 
los procedimientos 
operativos; y en particular 
mantener un comprmiso 
político que desde la 

empoderamiento tiene que 
ver con la recuperación de 
la propia dignidad de cada 
mujer como persona. 
Pretende que las mujeres 
estén presentes  en los 
lugares donde se toman las 
decisiones, que ejerzan 
poder. P. 58 
 
Lograr mayor participación 
de las mujeres en asuntos 
para hombres, o elevar su 
influencia en puestos de 
toma de decisión, son 
cambios de 
comportamiento 
favorables a la igualdad que 
las políticas públicas 
siempre deben procurar 
estimular. P. 60 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

experiencias e intereses 
de hombres y mujeres 
“una dimensión integral 
en el diseño, 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de las políticas y los 
programas en todas las 
esferas políticas, 
sociales y económicas a 
fin de que los hombres y 
mujeres tengan las 
mismas oportunidades, 
beneficios y 
desaparezca la 
desigualdad. El 
desarrollo de esta 
estrategia es gradual, 
requiere cambios 
profundos a nivel 
organizativo y en la 
toma de decisones. Es 
variable porque para su  
diseño no existe una 
receta universal que 
aplique a todas las 
instituciones públicas, 
ya que cada una de estas 
tiene diferentes 
funciones y estructura. 

pluralidad impulse la 
justicia social. El desarrollo 
de una estrategia de esta 
índole requiere de cuatro 
cambios estructurales. 1. 
Modificaciones en las leyes 
y normas generale de las 
instituciones públicas, en su 
estructura organizacional y 
en los mecanismos de toma 
de decisiones, 2. 
Transformación de los 
procedimientos de diseño, 
ejecución y evaluación de 
las políticas públicas, 3. Una 
masa crítica de 
funcionarias/os con 
capacidad para innovar los 
procedimientos 
institucionales, recursos 
presupuestarios y técnicos 
suficientes, y 4. Creación de 
instituciones de la mujer 
que contribuyan al 
empoderamiento de las 
mujeres. P. 27 
 
Loa avances que el libro 
registra en materia de 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

Lo recomendable es que 
se parta de un 
diagnóstico interno de 
sus funciones que 
evalúe varios aspectos P. 
48 El libro ya propone 
una estrategia para 
lograr la 
transversalizacion. 
 
La transeversalización 
de la perspectiva de 
género cpnlleva a tres 
cambios estructurales 
en el ciclo de función de 
las políticas públicas. El 
primero de ellos es la 
horizontalida, el 
segunda, una mayor 
participación y el 
tercero, mayor 
transparencia. P. 51 

institucionalizaicón de la 
PEG son: 
- Declaración para la 
Equidad de Género en 1999 
- Creación de la Dirección 
de Equidad de Género y 
Medio Ambiente adscrita a 
la Dirección General de 
Planeación con la función 
específica de elaborar el 
Plan de Acción para 
institucionalizar la 
perspectiva de género en 
las acciones y políticas de la 
SEMARNAT (1999) 
- SEMARNAT y CONMUJER 
proponen agregar un 
Adendum sobre mujer y 
medio ambiente al 
Programa Nacional de la 
Mujer (2000) 
- En 2001 la Dirección de 
Equidad de Género queda 
integrada a la Unidad 
Coordinadora de 
Participación Social y 
Transparencia (UCPAST) y 
diseña el PROGEMAS cuyo 
propósito fue hacer que la 
gestión ambiental se 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

vinculara a los esfuerzos 
por lograr la igualdad de 
género en el acceso, uso y 
manejo y conservación de 
los recursos naturales 
- En 2001 se conformó el 
Comité Técnico de Enlaces 
de Género de la SEMARNAT 
- En 2006 se creó el 
PROIGESAM p. 29-31 
 
Los autores dedican un 
apartado titulado “De 
políticas neutras al género a 
políticas e igualdad” para 
esbozar la trayectoria de la 
inclusión de la perspectiva 
de género en las políticas 
públicas como un proceso 
gradual evolucionando en 
distintos momentos como 
resultado de debates sobre 
los modelos de desarrollo 
adoptados por los Estados. 
Distinguen 3 etapas. P41-45 

2012 Indicadores del 
Anexo 10 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 
(PEF) 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

2013 Propuesta para 
el Programa 
Nacional para la 
igualdad de 
oportunidades y 
no 
discriminación 
contra las 
mujeres 2013-
2018 
(PROIGUALDAD) 

1.- Ratificación del 
compromiso púbico de 
todas/os los titulares de la 
APF con la igualdad de 
género en las políticas 
transversales ambientales y 
fortalecimiento de las 
instancias 
institucionales, el 
presupuesto y los programas 
al respecto  
2.-Re‐ubicación de la 
Dirección de Género de la 
SEMARNAT a la Subsecretaría 
de Planeación 
para favorecer su capacidad 
en la transversalidad del 
enfoque de género  p 1 

3.-Formación de servidores/as 
públicos/as de todos los niveles 
para la comprensión e 
instrumentación de la 
perspectiva de género …  
4.-Creación y fortalecimiento de 
unidades de género en todas las 
dependencias federales y 
estatales del sector ambiental, 
con presupuesto propio y toma 
de decisiones, así como de 
mecanismos que garanticen que 
las personas al frente de estas 
responsabilidades cuenten con 
los conocimientos y experiencia 
suficientes… 
5.-Incorporación de la 
perspectiva de género en todas 
las políticas ambientales y de 
manejo de recursos naturales 
(agricultura, ganadería, pesca, 
agua, energía). 
6.-Incorporar de forma 
transversal la perspectiva de 
género en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, en lo 
referente a las medidas de 
adaptación, mitigación y 
transferencia de tecnologías, 
considerando la política de 
vivienda, energética y de 
transporte 
11.-La institucionalización del 
enfoque de género en las 
políticas climáticas mediante su 
inclusión explícita en las leyes 
generales, estatales y 

 Respeto a la 
propiedad 
intelectual de las 
mujeres sobre los 
recursos 
genéticos y la 
biodiversidad de 
manera colectiva 
bajo el enfoque 
de que la 
naturaleza y sus 
servicios es un 
bien común p3 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

municipales, y en las normas y 
reglas de operación, e 
implementación de las políticas. 
12.-La Inclusión de los institutos 
de las mujeres en la 
institucionalidad a nivel federal, 
estatal y municipal sobre cambio 
climático. El Instituto Nacional de 
las Mujeres debe formar parte de 
la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático e instituir un 
programa de “Género y Cambio 
Climático” cuyo objetivo principal 
será la transversalización del 
enfoque de género 
en todos los sectores y temas 
relacionados con las políticas y 
programas climáticos en 

coordinación con el INECC. p.2 

 

2013 Hacia la 
institucionalizac
ión y 
transversalidad 
de la 
perspectiva de 
género en la 
CONANP 

Transversalidad se define 
como “el proceso de 
evaluación de las 
implicaciones para hombres y 
mujeres de cualquier acción 
planificada, incluyendo la 
legislación, políticas o 
programas, en cualquier área 
y en todos los niveles.  
Significa incorporar género a 
todos los procesos.   
Pag. 3 

“se expresa en reglas, normas, 
procedimientos operativos, 
rutinas y estructuras estándar, 
que definen y dan sentido a 
valores, intereses, identidades y 
creencias”.  
“Implica desplegar un nuevo 
paradigma de política con el 
correspondiente desarrollo del 
instrumental teórico-conceptual, 
metodológico y operativo 
(indicadores, instrumentos y 
mecanismos de gestión, 
incluyendo los de gestión 
financiera). 
- Incorporar la equidad de 

género en la visión, misión, 

  Desde 2002 la CONANP 
asume la el compromiso de la 
igualdad de género en sus 
programas y proyectos  como 
eje transversal bajo los 
siguientes principios: 
- Equidad en el acceso, uso, 

manejo y conservación y 
beneficios de los recursos 
naturales entre hombres 
y mujeres. 

- Generación de 
oportunidades hacia el 
manejo sustentable delos 
recursos naturales en 
términos de igualdad de 
género. 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación 
de la 

biodiversidad 
o naturaleza 

Desarrollo sustentable 

objetivos, lineamientos, 
programas y proyectos. 

- Una nueva cultura institucional. 
- Presupuestos sensibles al 

género. 
- Elaborar y/o adecuar 

normativas y procedimientos 
de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 

- Diseñar y aplicar metodologías 
e instrumentos específicos. 

Institucionalización implica 
desarrollar mecanismos para 
hacer efectiva la 
transversalización (legitimarla, 
aplicarla y normalizarla). Pag.3  

- Promoción de la 
participación de hombres 
y mujeres en los procesos 
de desarrollo 
encaminados hacia la 
autogestión.  

Pag. 5 
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EJE 3. Contexto socioeconómico y cultural 

Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

1999 Serie para la equidad, 
UICN 

  Se indica que la posición de 
subordinación de las mujeres 
en relación con los hombres, 
define un tipo de acceso y 
control limitado (y a veces 
inexistente) a los recursos y a 
las oportunidades. Libro. 9, 
Develando el Género, pag. 25 

Se define como beneficios a las 
retribuciones económicas, 
sociales, políticas y psicológicas 
que se derivan de la utilización 
de los recursos, se incluyen 
satisfacción de necesidades 
básicas y estratégicas: 
alimentación, vivienda, 
educación, capacitación, poder 
político, estatus, etc. Libro. 9, 
Develando el Género, pag. 25 

2002 En búsqueda del 
género perdido 

    

2003 Equidad de género en 
las ANP. Manual 

    

2006 La agenda azul de las 
mujeres  

Las mujeres hacen mayor uso 
del agua en el ámbito 
doméstico, en tanto que los 
hombres la utilizan más en 
las actividades productivas, 
lo que a su vez se expresa en 
la importancia que se 
atribuye a un uso u otro 
según el sexo. 
Los usos domésticos del agua 
identificados fueron: cocinar, 
lavar ropa y trastes, bañar, 
riego de plantas, limpieza del 
hogar, higiene personal, 
cuidado y alimentación de 
animales. En el caso de las 

La participación de las 
mujeres con una perspectiva 
de género será posible si las 
políticas de gestión hídrica 
abren espacios para su 
empoderamiento, a través de 
acciones afirmativas como 
las siguientes: 
• Co-titularidad de la tierra, 
acceso a infraestructura 
agrícola, créditos y 
capacitación. 
• Reconocer que hay 
diferencias entre una 
“usuaria” y una 
“consumidora” ante la Ley.  

A pesar de la trascendencia 
ecológica, social, 
económica y cultural del 
agua y del reconocimiento 
de la importancia que 
tienen las mujeres en el uso 
y gestión de este recurso, 
son magros los avances en 
el diseño e instrumentación 
de políticas públicas con un 
enfoque de género 
pag. 19 
El agua potable, además de 
ser un servicio básico 
esencial, es un indicador de 
la calidad de vida de las 

En materia ambiental se 
observó una preocupación 
muy marcada por la 
deforestación, los incendios 
forestales y la contaminación 
de los ríos, lagos, arroyos 
manantiales y el mar, todo 
ello derivado del desarrollo 
de diversas actividades 
productivas y de servicios. En 
general, los grupos 
manifestaron una alta 
conciencia ecológica y un 
conocimiento acerca de 
fenómenos ambientales 
como el cambio climático, la 
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que viven en zonas rurales, 
comentaron que también 
utilizan el agua para la 
construcción de fogones, 
lavar el nixtamal, el riego de 
huertos familiares. Tanto en 
zonas urbanas como rurales 
las mujeres son las 
responsables de abastecer 
sus hogares del líquido que, 
dependiendo de la 
disponibilidad, implica un uso 
del tiempo que alarga sus 
jornadas de trabajo 
considerablemente. 
pag 42 

Democratizar el proceso de 
elección de representantes 
en los espacios de toma de 
decisión a nivel de cuencas, 
comunidades y zonas 
urbanas, en donde las 
mujeres sean tomadas en 
cuenta y se promueva su 
participación efectiva. 
• Visibilizar el aporte de las 
mujeres en el manejo del 
agua y generar datos y 
estadísticas desagregadas 
por sexo. 
• Asignar recursos y 
proyectos para promover la 
participación de las mujeres 
en el manejo del agua a nivel 
local, regional y nacional. 
• Promover mecanismos de 
vigilancia y transparencia, de 
la sociedad civil y de las 
mujeres para combatir la 
corrupción y el manejo 
clientelar en los programas 
de agua. 
• Revisar el sistema de 
administración y gestión del 
agua, en donde impere la 
visión del agua como derecho 
humano, no como un bien 

poblaciones. El acceso al 
agua potable a escala 
doméstica, aunado a 
prácticas de higiene 
relacionadas con el manejo 
del recurso hídrico, es un 
elemento clave para 
combatir las enfermedades 
transmitidas por el agua. La 
ausencia de este servicio 
puede ser causa de muerte 
y enfermedad y convertirse 
en un factor de 
agravamiento del círculo de 
la pobreza, de surgimiento 
y proliferación 
de enfermedades hídricas y 
de profundización de las 
inequidades de género 
pag. 20 
Aunque es reconocida 
públicamente la creciente 
participación femenina en 
el 
sector agrícola, esto no se 
refleja en la información 
estadística ya que ésta aún 
adolece de sesgos de 
género Mucha información 
todavía no se desagrega por 
sexo y la incorporación de 

erosión de suelos, la pérdida 
de cubierta vegetal y su 
impacto en el clima. Las 
críticas a las intervenciones 
negativas de los seres 
humanos en el ciclo natural 
del agua, fueron 
acompañadas de propuestas 
sobre la necesidad de la 
promoción de una nueva 
cultura del agua a nivel 
individual, colectivo e 
institucional. En este tema el 
análisis de género fue 
incipiente con algunas 
reflexiones sobre acceso 
diferenciado de mujeres y 
hombres a los recursos 
naturales y a la toma de 
decisiones ambientales. 
pag. 63 
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comercial, en el cual la 
intervención del Estado 
garantice su distribución, y 
establezca diferentes 
estrategias para garantizar el 
subsidio al agua potable, 
principalmente a los hogares 
pobres. 
pag. 32 
Con relación al uso del agua 
para actividades agrícolas y 
otras actividades productivas 
es interesante hacer notar 
que las mujeres –y algunos 
hombres destacan a la 
privatización tanto de las 
tierras como del agua como 
un problema importante 
para el acceso a las fuentes 
de abastecimiento en zonas 
rurales. Se estableció una 
vinculación entre esta 
situación y el proceso de 
parcelamiento originado por 
el PROCEDE y se consideró 
que este programa ha 
propiciado una pérdida de las 
nociones colectivas del 
territorio y los recursos 
naturales. Se señaló la escasa 
coordinación entre las 

variables de género a las 
estadísticas oficiales es 
incipiente 
pag. 24 
Las mujeres se encuentran 
sub representadas o 
ausentes en todos los 
niveles del manejo, la 
gestión y la toma de 
decisiones relativos al agua. 
Las asimetrías de género en 
el control de los recursos 
hídricos reproduce roles 
estereotipados que 
mantienen a las mujeres en 
desventaja y en situaciones 
de subordinación. Esta falta 
de participación limita la 
adquisición de capacidades 
técnicas de las mujeres para 
el manejo de los recursos 
hídricos en todos los 
campos. 
pag. 30 
Es preciso demandar el 
cumplimiento de los 
compromisos 
internacionales asumidos 
por el gobierno de México 
para ampliar la cobertura 
de los servicios de agua 
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instituciones involucradas y 
la insuficiente 
reglamentación al respecto a 
nivel de los ejidos y las 
comunidades. Otro tema 
abordado en este bloque fue 
el uso ineficiente del agua en 
la agricultura de riego y la 
falta de conocimientos sobre 
nuevas tecnologías, así como 
la carencia de alternativas 
para la provisión de agua 
durante periodos de estiaje 
en zonas donde la agricultura 
es básicamente de temporal. 
En el análisis y discusión de 
esta temática es notable la 
ausencia de reconocimiento 
de las mujeres como 
productoras y sujetas 
sociales. No hubo referencias 
explícitas al bajo porcentaje 
de mujeres que ostentan la 
propiedad de la tierra y en la 
formulación de propuestas y 
demandas la perspectiva de 
género estuvo prácticamente 
ausente. También hubo poca 
referencia al uso, acceso y 
control del agua en otras 
actividades productivas y 

potable y saneamiento 
ambiental. La información 
sobre las partidas 
presupuestales y los 
programas existentes al 
respecto deben divulgarse 
con amplitud, así como los 
criterios establecidos para 
la determinación de las 
prioridades regionales, 
entre los que deben 
incluirse indicadores 
sensibles a género 
orientados a disminuir las 
cargas de trabajo de las 
mujeres y las niñas en el 
abastecimiento del agua 
para consumo doméstico, 
tanto en zonas urbanas 
como rurales. 
pag. 64 
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reproductivas emprendidas 
por las mujeres, con 
excepción del taller regional 
de Jalapa, Veracruz, en el que 
la presencia de dos grupos de 
mujeres pescadoras subrayó 
la problemática de esta rama 
productiva. 
pag. 63 

2006 El enfoque de género 
en las ANP. Manual 

  Cuando se habla de los 
recursos que son importantes 
para nosotros es necesario 
analizar quién usa los 
recursos, a esto se le llama 
uso y acceso. Por ejemplo, 
tenemos acceso a los 
animales silvestres porque 
podemos cazarlos y usarlos en 
para la alimentación. 
También es importante 
reflexionar sobre quién o 
quiénes deciden cómo y 
cuándo se usa un recurso. 
Esta capacidad de decisión se 
llama control. En algunas 
comunidades las mujeres 
cultivan la tierra, es decir, la 
usan o tienen acceso a ella, 
pero no pueden decidir un 
cambio en el uso de esa 
tierra; por ejemplo, usarla 
para pastoreo en lugar de 
cultivar la milpa. A veces ellas 
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se quedan en la milpa cuando 
emigra el esposo, pero éste 
no les permite decidir porque 
se supone que la tierra es de 
él, aunque en realidad 
debería pertenecer a toda la 
familia. En este caso, ellas no 
tienen el control, pueden usar 
la tierra y decidir sobre su 
uso, pero no pueden venderla 
o rentarla porque no son las 
dueñas, es decir no tiene la 
propiedad. Generalmente, la 
propiedad de un recurso es la 
forma segura de tener el 
control. 
Sin embargo, aún sin tener la 
propiedad, es posible que se 
pueda usar un recurso, por 
ejemplo, la comunidad le 
presta una parcela a un grupo 
de mujeres para su proyecto. 
En este caso, las mujeres 
obtendrán un beneficio sin 
ser las propietarias. P. 98 

2008 Programa hacia la 
igualdad de género y 
sustentabilidad 
ambiental 2007-2012 

“la igualdad de derechos, 
oportunidades y obligaciones 
para hombres y mujeres en el 
acceso, uso, manejo, 
aprovechamiento y 
conservación de los recursos 
naturales, son elementos 
fundamentales para alcanzar el 
desarrollo sustentable” p. 12 

Las mujeres han incrementado 
sus tareas y jornadas de trabajo 
–doméstico, productivo y 
comunitario- en circunstancias 
que obstaculizan la eficiencia 
económica y sostenibilidad 
ambiental, al quedar al margen 
del reconocimiento social y la 
toma de decisiones. P. 6-7 

En la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales hemos asumido el 
reto de fortalecer el adelanto 
de las mujeres en el acceso a 
los recursos naturales y en los 
procesos de gestión 
ambiental, para contribuir así, 
a lograr la igualdad entre 

Es necesario contar con 
diagnósticos acerca del uso que 
hacen de los recursos naturales, 
cómo se manejan, administran 
y toman decisiones al respecto, 
qué beneficios producen y 
cómo se distribuyen estos 
beneficios. P. 7 
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El programa Equidad de 
Género, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad” 2002-2006 
(Progemas), tiene como 
objetivo “incorporar la 
perspectiva de género en la 
política ambiental, a través de 
la ampliación y consolidación 
de mecanismos de participación 
social que promuevan la 
equidad entre las mujeres y los 
hombres, en relación al acceso, 
uso, manejo, conservación y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales”. p. 11 
Además el programa se planteó 
entre los objetivos específicos, 
identificar la participación 
diferenciada de mujeres y 
hombres en el manejo y 
conservación de los recursos 
naturales y orientarla hacia la 
construcción de un desarrollo 
económico, social y 
ambientalmente sustentable; 
así como coordinar acciones 
para que las políticas 
ambientales coadyuven a 
alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres; promover 
que los beneficios económicos 
derivados del uso sustentable 

mujeres y hombres. Por ello, 
estamos dando pasos firmes 
en la incorporación de la 
perspectiva de género en las 
políticas, programas, 
proyectos y acciones que 
ejecuta el sector. p. 6 
 
Es importante decir que las 
múltiples y valiosas 
aportaciones de las mujeres al 
conocimiento, 
aprovechamiento y 
conservación de los recursos 
naturales, contrastan con las 
escasas y débiles 
oportunidades que tienen 
para acceder y tomar 
decisiones sobre recursos 
como la tierra, el agua, el 
financiamiento, la 
información y la tecnología, 
entre otros, para afrontar 
dignamente la 
responsabilidad social de 
sostener a sus familias y 
comunidades, y de avanzar en 
los retos del desarrollo 
sustentable. P. 6 
 
Las mujeres son las 
responsables de proveer 
agua, combustible, alimentos 
y medicina para el bienestar 

El desarrollo sustentable no 
será posible mientras una parte 
de la sociedad siga siendo 
excluida de sus recursos y de 
sus beneficios. P. 7 
 
las mujeres han desarrollado 
saberes y habilidades asociadas 
a su rol de género que se 
vinculan con la creación, 
mantenimiento y protección de 
ambientes sanos. Sin embargo, 
las expectativas sociales sobre 
los roles de género ubican a las 
mujeres como amas de casa y, 
por lo tanto, invisibilizan su 
papel como productoras y su 
relación activa con el medio 
ambiente. Como consecuencia, 
no son consideradas en las 
acciones ni apoyos del Estado 
para este fin, incluso a pesar de 
que su trabajo reproductivo y 
productivo no reconocidos, 
propician un subsidio al 
desarrollo. P. 18 
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de los sistemas naturales sean 
equitativos; p. 11 
 
Fortalecer la participación de 
las mujeres como promotoras 
imprescindibles del desarrollo 
sustentable, mediante el 
acceso, uso, manejo, 
aprovechamiento y 
conservación de la flora y 
fauna, recursos hídricos, suelos 
y recursos forestales, y en el 
manejo de áreas naturales 
protegidas y zonas de 
restauración, fue uno de los 
pilares en la operación del 
Progemas en dos modalidades: 
1) la aplicación de subsidios a 
proyectos de inversión y 
capacitación a grupos de 
mujeres, y 2) el involucramiento 
de la perspectiva de género en 
otros programas sustantivos de 
la Secretaría como el Programa 
de Empleo Temporal (PET) y el 
Programa para los Pueblos 
Indígenas 2002-2006, entre 
otros. P. 12 
 
Las mujeres en las zonas rurales 
e indígenas tradicionalmente, 
han desempeñado un papel 
fundamental en la formación de 
saberes, valores y prácticas 

de los integrantes de la 
familia. Y por su cercanía con 
los recursos naturales y su 
aprovechamiento, han 
demostrado su preocupación 
por la conservación de los 
ecosistemas. P. 6 
 
Situaciones como la 
deforestación, la pérdida  de 
biodiversidad, la 
contaminación del agua, la 
persistencia de patrones de 
producción y consumo no 
sustentables, la acumulación 
de residuos sólidos, la 
migración y la feminización de 
la agricultura y de las 
jefaturas de hogar, han 
aumentado y diversificado las 
responsabilidades 
ambientales, sociales y 
económicas de las mujeres; 
sin que hayan obtenido, en la 
misma proporción, el respaldo 
social, político, económico y 
legal para garantizar su justo 
acceso a los recursos 
naturales. P. 6 
 
Servidoras y servidores 
públicos del sector ambiental 
tenemos que profundizar en 
el conocimiento de las 
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relacionados con los 
ecosistemas, con la 
conservación y el 
aprovechamiento de recursos 
naturales, la recolección, la 
administración, la 
transformación, el consumo y la 
venta de productos, vinculados 
principalmente a la 
alimentación y a la salud. La 
mujer rural es la responsable de 
la mitad de la producción de 
alimentos del mundo, produce 
entre un 60 y un 80 por ciento 
de los alimentos en la mayoría 
de los países en vías de 
desarrollo. P. 14 
 
Se observan también 
“responsabilidades ambientales 
dependientes del género”, que 
determinan el uso que se da a 
los recursos, respondiendo a los 
roles de género y a la división 
del trabajo que predomina. Los 
hombres se concentran en el 
uso productivo. Las mujeres 
actúan en el uso productivo, 
reproductivo y comunitario. 
Desde esta óptica es fácil 
observar que las mujeres tienen 
una carga desproporcionada de 
las responsabilidades 
relacionadas con la procuración 

relaciones que se establecen 
entre hombres y mujeres 
frente a los recursos 
naturales, para ubicar y 
comprender las desigualdades 
y proponer políticas que las 
remonten. Es necesario 
contar con diagnósticos 
acerca del uso que hacen de 
los recursos naturales, cómo 
se manejan, administran y 
toman decisiones al respecto, 
qué beneficios producen y 
cómo se distribuyen estos 
beneficios. P. 7 
 
El Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) señala 
que la pobreza de las mujeres 
se agudiza por su ubicación en 
los procesos productivos, su 
posición desventajosa frente a 
ciertos ordenamientos 
jurídicos, y a ciertos usos y 
costumbres. En nuestro país, 
el 60 por ciento de las 
personas que viven en 
pobreza extrema son mujeres. 
P. 14 
 
Como resultado de los 
procesos de feminización de 
la pobreza, de la agricultura10 
y de las jefaturas de familia, 
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de recursos y mantenimiento 
ambiental, sin embargo, poseen 
derechos formales muy 
limitados en la toma de 
decisiones sobre los recursos. P. 
19 
 
Uso: Utilización que las 
personas hacen de algún 
recurso natural. En este sentido 
el uso que hacen las mujeres de 
los recursos naturales está 
vinculado al cumplimiento de 
su rol productivo, que es 
asegurar la alimentación y el 
cuidado de la familia y a las 
condiciones en la que 
desempeñan su rol productivo, 
que por lo regular es de baja 
escala. P. 43 
 

 

aunados a los crecientes 
índices de migración, las 
responsabilidades 
ambientales, sociales y 
económicas de las mujeres se 
han ampliado sin haber 
obtenido el respaldo social, 
político, económico y legal 
para garantizar su acceso, 
uso, control y beneficios de 
los recursos naturales. 
Aunque las mujeres realizan 
dos tercios del trabajo del 
mundo, apenas poseen el uno 
por ciento de sus bienes. P. 15 
 
Las mujeres productoras 
agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y de 
servicios turísticos, tienen 
menos oportunidades para 
acceder a propiedades y 
activos materiales, a fuentes 
de financiamiento, a medios 
tecnológicos, a la asesoría 
técnica, a la capacitación, 
incluso a la información sobre 
procedimientos organizativos 
y de acercamiento a los 
programas gubernamentales 
que les permitan aprovechar y 
preservar sus recursos 
naturales en condiciones 
favorables y de igualdad de 
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oportunidades. En México las 
mujeres que pueden acceder 
a la toma de decisiones sólo 
son el 23 por ciento de los 
sujetos agrarios,12 que han 
tenido acceso a la tierra a 
través de cesión de derechos 
o herencia familiar. 
La parcela es de 2.8 has. en 
promedio, mientras que los 
hombres poseen de 5 a 10 
has., donde la calidad de la 
tierra no es la mejor para la 
producción. En promedio las 
mujeres dueñas de la 
tenencia de la tierra cuentan 
con 58 años de edad, el 30.4 
por ciento tiene más de 65 
años y en muchas ocasiones 
son los hijos varones quienes 
toman las decisiones 
correspondientes.  P 15 
 
En cuanto a los “derechos 
ambientales dependientes del 
género”, que estipulan el 
acceso y control de los 
recursos naturales y políticos 
éstos configuran relaciones de 
poder y estatus definidas por 
el género. Los derechos de 
jure, es decir, legales, 
reconocen generalmente a los 
hombres los derechos de 
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tenencia y propiedad de los 
recursos naturales y 
productivos. Los derechos de 
facto, dados por usos y 
costumbres, son los derechos 
a los que acceden las mujeres 
para el consumo de recursos 
como leña o plantas 
alimenticias o medicinales 
para cumplir con su rol de 
género. Los hombres también 
ejercen derechos por esta vía 
(de facto); entonces, el 
género condiciona el acceso a 
los recursos pero también al 
derecho. Situación que ha 
impedido que las mujeres 
accedan a créditos, 
tecnología, capacitación y 
participen en la toma de 
decisiones. P. 18-19 
 
Acceso: Posibilidad de hacer 
uso de un recurso, servicio o 
beneficio (Karremans, 1993) y 
posibilidad de participar en 
torno de una necesidad 
personal o colectiva. (Zaldaña, 
1999; Tobón, 1994) p. 40 
 
Control: Posibilidad de hacer 
uso de los recursos cuando se 
requiera y de tomar 
decisiones sobre ellos. 
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Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

(Tobón, 1994) se refiere al 
dominio, la propiedad y el 
poder de decisión (Aguilar, 
1999) p. 41 
 
 

2008 Documentación y 
análisis del proceso de 
institucionalización de 
la perspectiva de 
género en la Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, 
2002-2008 

  Además de asegurar la 
integración de las mujeres en 
los mecanismos de toma de 
decisiones hay una serie de 
categorías de análisis que 
deben tomarse en cuenta 
para una plena y correcta 
incorporación de la PG en la 
agenda ambiental. Algunas 
de estas son:  
•el empoderamiento,  
•los roles estereotipados de 
género, 
•la división sexual del trabajo 
(trabajo productivo, trabajo 
reproductivo y trabajo 
comunitario),  
•la doble y triple jornada de 
trabajo y el uso del tiempo,  
•el impacto diferencial de la 
devastación del medio 
ambiente,  
•la posición de la mujeres en 
la familia y en la comunidad,  

En ese sentido, la 
devastación del medio 
ambiente repercute de 
manera diferencial en 
hombres y mujeres, pues 
son estas últimas quienes 
por las actividades 
vinculadas al cuidado de la 
familia, se enfrentan con los 
mayores problemas cuando 
los recursos naturales como 
el agua, la madera o las 
plantas medicinales son 
escasos o se encuentran a 
grandes distancias. Tanto la 
escasez como la lejanía 
repercuten de manera 
negativa en el uso del 
tiempo, en las condiciones 
de trabajo cotidiano y en la 
salud de mujeres y niñas. 
pag.  15 
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Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

•el  acceso a los recursos 
naturales y la tenencia de la 
tierra y, 
•la  migración y la 
feminización del campo. 
El empoderamiento es una 
de las categorías centrales 
para lograr el diseño y 
operación de políticas y 
programas que 
verdaderamente conduzcan 
hacia una transformación de 
las condiciones de las 
mujeres. El objetivo es 
transformar la ideología de 
las mujeres, así como las 
estructuras e instituciones 
que refuerzan y perpetúan la 
discriminación hacia ellas y 
limitan el ejercicio de su 
libertad. Entre los principales 
mecanismos para lograr esta 
transformación están la 
capacitación, la participación, 
la organización y el ejercicio 
de la ciudadanía. Es preciso 
mencionar que el 
empoderamiento de la 
mujeres en un proceso por la 
igualdad que trae consigo la 
trasformación de los roles 
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Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

para ambos géneros, con lo 
cual no sólo las mujeres se 
benefician, también la 
situación de los hombres 
cambia al liberarse de roles 
estereotipados que 
igualmente limitan su 
desarrollo personal (Aguilar, 
Castañeda y Salazar; 
2002:41). 
pag. 16 

2009 Indicadores de 
desarrollo humano y 
género en México 
2000-2005 (no 
obligatorio) 

  Establece indicadores para 
medir el acceso a los 
recursos otorgados por los 
programas de la CONANP: 
Número de mujeres que 
participan en proyectos 
comunitarios en ANP y RPC 
Porcentaje de participación 
de mujeres en los cursos de 
capacitación 
Porcentaje de participación 
de mujeres en proyectos 
Proporción de inversión del 
Programa de Conservación 
para el Desarrollo 
Sustentable en acciones 
con participación de 
mujeres 

 

2010 Declaratoria mexicana 
sobre “Género y 
cambio climático” 

 Propone en materia de 
ADAPTACIÓN se impulsen 

Propone en materia de 
ADAPTACIÓN se garanticen el 

Propone en materia de 
MITIGACIÓN, usar las multas a 
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Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

mecanismos acordes a las 
condiciones de las mujeres 
rurales, para que sean dotadas 
de tierra o puedan acceder a 
ella, así como asignarles 
recursos financieros para la 
generación de empleos y 
capacitación integral. P. 4 

uso responsable del agua, así 
como un reparto equitativo de 
los beneficios, considerando 
las diferencias de género. P. 4 

los países emisores de GEI para 
crear un fondo internacional 
para proyectos productivos 
sustentables con perspectiva de 
género. P. 3 

2011 La transversalización 
de la perspectiva de 
género en las acciones 
y políticas de medio 
ambiente, un camino 
hacia el avance de la 
igualdad. 

El aspecto y vinculado al 
tema ambiental, existen  
diversos estudios e 
investigaciones que señalan 
que las mujeres y los 
hombres utilizan, manejan y 
conservan los recursos 
naturales de forma distinta y 
su control sobre los mismos 
también difiere. La voz y 
experiencia de las mujeres no 
influye en la toma de 
decisiones sobre los recursos 
y sus derechos d propiedad 
son o suelen ser menores. 
Bajo esta mirada las 
intervenciones a favor del 
desarrollo tienen que 
afrontar adecuadamente las 
diferencias de situaciones, 
papeles, responsabilidades, 
necesidades, oportunidades, 
prioridades existentes entre 
mujeres y hombres, tanto en 

 La relación diferenciada 
que mujeres y hombres 
tienen con los recursos 
naturales según su 
condición de género 
también resulta en una 
situación de desigualdad. A 
pesar de que las  mujeres 
tienen un papel importante 
como gestoras de estos 
recursos, “poseen derechos 
formales muy limitados en 
la toma de decisiones sobre 
los recursos”. En México 
generalmente se reconoce 
a los hombres como 
titulares de la tenencia y 
propiedad de la tierra, pero 
no sucede lo mismo con las 
mujeres. P. 7 
 
El uso que generalmente le 
dan los hombres a los 
recursos naturales es para 
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Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

el acceso a servicios básicos, 
como en la toma de 
decisiones o en el control de 
los recursos. P 50 
 
Los diagnósticos que 
propone este libro deberán 
analizar aspectos de acceso y 
gestión de la tierra, acceso y 
gestión de la vida silvestre, 
acceso y gestión del agua y 
acceso y gestión de los 
bosques. P. 55 

cumplir con funciones 
productivas. Mientras que 
el uso de las mujeres, 
responde a obligaciones de 
tipo productivo, 
reproductivo y comunitario 
(Igual que en el Programa 
hacia la igualdad) p. 8 
 
Incluye porcentajes de 
mujeres con acceso a 
recursos agrarios y 
naturales. P. 9 

2012 Indicadores del Anexo 
10 Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación (PEF) 

No se identificó ningún 
concepto de los 
seleccionados 

   

2013 Propuesta para el 
Programa Nacional 
para la igualdad de 
oportunidades y no 
discriminación contra 
las mujeres 2013-
2018 (PROIGUALDAD) 

   Instauración de mecanismos de 
inclusión de las mujeres en los 
pagos por servicios ambientales 
y otras políticas ambientales y 
climáticas, como la reducción 
de emisiones por deforestación 
y degradación (REDD+), 
garantizando su participación a 
pesar de la falta de p3 
 

Es necesario especificar ante la 
Ley que las mujeres son 
usuarias y consumidoras del 
agua otorgándole derechos de 
representación y uso del agua 
productivo y doméstico. P3 
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Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

…derechos de propiedad de la 
tierra y los bosques.  Promoción 
de las actividades de pesca y 
acuacultura con participación 
plena de mujeres en la tomar 
de decisiones, así como en el 
diseño, implementación, 
evaluación y reparto de 
utilidades. p.4 

 

2013 Hacia la 
institucionalización y 
transversalidad de la 
perspectiva de género 
en la CONANP 

  La CONANP ha impulsado la 
gestión de recursos y 
asignación de presupuesto 
para proyectos con 
perspectiva de género, 
logrando una mayor 
coordinación 
interinstitucional. Pag. 5 

A través de la operación de 
los programas, la CONANP en 
las ANP ha impulsado la 
participación equitativa de 
hombres y mujeres en las 
labores de conservación, 
promoviendo el acceso, 
manejo, aprovechamiento y 
beneficio sustentable de los 
recursos naturales. Pag. 5 

 

  



66 
 

II. Documentos de referencia teórico conceptual 

EJE 1. Epistemología 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

2003 Equidad de 
género, medio 
ambiente y 
políticas: el caso 
de México y la 
SEMARNAT 

Antes de la cumbre de Río el 
ecofeminismo ya había 
generado un marco 
conceptual alrededor de la 
relación mujer y naturaleza. 
P. 2 
 
A partir de la Declaratoria 
de 1998 se iniciaron 
trabajos para el diseño de 
un plan de acción para la 
incorporación de la PG en 
el sector ambiental. En esta 
tarea se elaboró un 
diagnóstico institucional, 
en donde la exposición de 
debilidades en la Secretaría 
se caracterizó 
preponderantemente por 
el desconocimiento del 
concepto de género. P. 18 
 
Este vacío ha implicado la 
distorsión en su 
entendimiento, que va 
desde un rechazo casi 
inmediato por considerarlo 
asociado a posturas 
ultrafeministas, hasta la 
simple idea de que son 
actividades relacionadas 
exclusivamente con el sexo 

Las mujeres y los hombres 
tienen condiciones de vida 
y necesidades diferentes 
según el contexto cultural, 
económico, político, 
ideológico y ambiental en 
que se desarrollan. Esto 
debe reflejarse en las 
políticas públicas con la 
inclusión de esta 
perspectiva. P. 3 
 
La incorporación de la 
perspectiva de género 
implica replantear el 
modelo de desarrollo 
desde una visión 
clara y contundente de la 
relación sociedad-
naturaleza. Pues al revisar 
la parte de “sociedad”, se 
debe reconocer una 
profunda diversidad más 
allá de las relaciones 
“hombre-naturaleza”, lo 
que evidencia un sesgo de 
género determinante en 
los patrones de acción-
pensamiento.  
Cuando nos acercamos a 
los problemas del medio 
ambiente nos 

Tomamos de la CCIC-
MATCH la definición de 
equidad, como aquello 
que pretende el acceso 
de las personas a la 
igualdad de 
oportunidades y al 
desarrollo de la 
capacidad básica, lo que 
supone eliminar las 
barreras hacia las 
oportunidades 
económicas y políticas, 
así como hacia el acceso 
a la educación y 
servicios, de tal manera 
que las personas 
(hombres y mujeres de 
todas las edades, 
condiciones y posiciones) 
puedan disfrutar de 
dichas oportunidades y 
beneficiarse con ellas. P. 
8 
La equidad se potencia 
como el principio para 
disminuir la brecha al 
acceso de oportunidades 
y opciones que existen 
con respecto de otros 
grupos sociales. P. 8 

A partir de la 
“Primera 
Reunión de 
Trabajo 
Género y 
Medio 
Ambiente” 
celebrada a 
finales del 
1998, entre la 
Conmujer, la 
Subsecretaría 
de Planeación 
de la 
Semarnap y la 
Red Mujer y 
Medio 
Ambiente se 
planteó la 
necesidad de 
entender que 
la equidad de 
género es un 
elemento 
constitutivo 
del desarrollo 
sustentable, 
bajo los 
parámetros 
de igualdad de 
oportunidades 
entre 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

femenino. Lo característico 
es que el sector ha 
privilegiado las posturas 
ecológico-conservacionistas 
y económicas en su visión 
de políticas públicas 
ambientales, careciendo de 
un fuerte sustento de 
integralidad al relegar y/o 
desatender, entre otras, a 
la dimensión social, donde 
estaríamos ubicando el 
enfoque de equidad de 
género. P. 18-19 
 
Faltaba concretar y 
extender el concepto de 
género en las acciones de 
la Secretaría. Esto indica 
que no existía un 
planteamiento explícito de 
adopción en planes y 
programas de la 
perspectiva de género y, si 
bien existían actores 
sensibles, conscientes y 
activos, en ese momento 
eran los menos y el 
resultado se manifestaba 
en esfuerzos aislados. p. 19 
 
Un aspecto relevante en la 
presencia/ausencia de 
capacidades para la 
adopción del enfoque de 
equidad de género 

encontramos que 
hombres y mujeres nos 
relacionamos de distinta 
manera con él, 
percibiéndolo de distintas 
formas, lo que ha 
generado posibilidades de 
acción diferenciada. 
No se puede lograr un 
desarrollo sostenible sin 
que la parte de sociedad, 
en esta interrelación 
sociedad-naturaleza, no 
involucre y visualice las 
diferencias dentro de la 
diversidad: desde los 
aspectos particulares 
como el género (hombres 
y mujeres, jóvenes, niñ@s 
y adultos) y sus relaciones 
con el medio ambiente y 
los recursos naturales, la 
forma como lo 
percibimos, como lo 
aprehendemos, como lo 
transformamos; hasta el 
nivel colectivo (grupos de 
hombres y mujeres): 
cómo impactamos, 
usamos, nos beneficiamos 
del medio ambiente; así 
como el nivel social y 
cultural: nuestros 
patrones de producción y 
de consumo; y parámetros 
como la capacidad de 

hombres y 
mujeres para 
decidir y 
participar en 
el desarrollo 
que se aspira. 
P. 14 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

derivaba de la inexistencia 
de una instancia que 
asumiera las funciones de 
promoción y ejecución. P. 
19 

carga de los ecosistemas y 
la resiliencia de los 
mismos frente a nuestros 
modelos de desarrollo. P. 
7 
En junio de 1999, México 
cuenta con una 
Declaración para la 
Equidad de Género, en la 
que la SEMARNAP 
comprende que la 
adopción de una política 
ambiental con enfoque de 
género significa 
considerar tanto a las 
mujeres como a los 
hombres y las relaciones 
entre ambos con los 
recursos naturales. 

También implica actuar 

bajo una perspectiva 
global que considere la 
diversidad nacional y 
regional, y factores tales 
como clase, situación 
económica, grupo étnico y 
edad.... P. 17 
 
La Semarnap, al 
plantearse la posibilidad 
de incorporar el enfoque 
de equidad de género en 
su quehacer público, 
debía por lo tanto pensar 
en un planteamiento de 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

futuro, que conectara las 
acciones emprendidas con 
metas y con objetivos de 
corto, mediano y largo 
plazo. P. 21 
 
El proceso implicó 
también recabar los 
saberes y percepciones 
de quienes desarrollan la 
administración pública; 
implicó, desde su 
creación, trabajar con la 
dimensión social, amén de 
un planteamiento 
modesto. P. 21 
 
La Secretaría contaría con 
una política de desarrollo 
sustentable, 
explícitamente con 
enfoque de género, lo que 
implicaría lograr el 
equilibrio en el diseño y la 
aplicación de al menos 
tres dimensiones del 
desarrollo sustentable: 
social, económico y 
ecológico. Con ello 
posibilitaríamos que, en el 
ejercicio público, la 
estructura interna 
tendiera a la integralidad y 
se viera enriquecida por 
un enfoque 
multidisciplinario. P. 21 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

 
Además contaría con una 
instancia de coordinación 
para la incorporación del 
enfoque de género y 
donde además estarían 
representados los 
subsectores. 
Los tomadores de 
decisiones, hacedores de 
políticas y usuarios de 
servicios y recursos serían 
capaces de “aplicar” la 
perspectiva de género en 
su quehacer. 
Los sistemas de 
información, seguimiento 
y evaluación operarían 
con parámetros que 
reflejaran la incorporación 
del enfoque de género, 
con indicadores 
adecuados. 
Se contaría con un marco 
legal y jurídico para el uso 
y manejo de los recursos 
naturales que contemple 
la equidad de género 
como premisa básica. 
Existiría equidad y 
transparencia en la toma 
de decisiones para el 
diseño y ejecución de 
programas con equidad de 
género. P. 22 
 



71 
 

Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

En el ámbito comunitario, 
la carencia de 
herramientas 
metodológicas ha sido un 
punto importante para 
responder la pregunta de 
cómo incorporar el 
enfoque de equidad de 
género en proyectos de 
sustentabilidad. La 
coordinación 
interinstitucional y la 
cooperación internacional 
han jugado un papel 
relevante en cuanto a 
capacitación. p. 28 
 
Un avance significativo se ha 
registrado en el proceso de 
incorporación del enfoque de 
género en el tema de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). 
La experiencia piloto se ha 
desarrollado en la Reserva de 
la Biósfera El Vizcaíno19 con 
un intenso trabajo en el 
marco de diagnósticos 
socioambientales con 
enfoque de equidad de 
género. Esto representa, por 
un lado, reconocer la 
presencia e importancia de 
los grupos sociales dentro de 
las ANP para los procesos de 
conservación y, por otro, el 
hecho de que estos grupos 
sociales constituidos por 
hombres y mujeres con 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

diferentes edades, roles y 
origen cultural, perciben de 
distinta forma el medio 
ambiente y, por lo tanto, se 
relacionan con él en función 
de esas percepciones y 
necesidades diferenciadas. 
Actualmente el proyecto 
avanza hacia la fase de 
establecimiento de proyectos 
productivos dirigidos a 
mujeres organizadas y cubre 
varios sectores: marino-
costero, agrícola y pecuario y 
otras ANP. Se espera que 
para este 2003 se dé inicio a 
procesos de diagnosis 
socioambiental con enfoque 
de género en otras ANP. P. 
29 
 
En cuanto a los otros 
programas mencionados, es 
claro que el enfoque 
de género no los permea 
desde el diseño hasta su 
aplicación. La idea general es 
que las mujeres, al ser parte 
de la sociedad están 
incluidas, pero no explicitan 
mecanismos con los cuales 
incidir en el rezago ni en 
mitigar los impactos de 
discriminación u omisión. Un 
ejemplo claro de esto se 
puede apreciar en los 
procesos de transferencia de 
tecnología. P. 30 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

La inclusión de la dimensión 
de género se presenta ahora 
como una posibilidad más de 
articular proyectos concretos 
en las localidades, donde la 
diferencia de percepciones y 
relaciones de los seres 
humanos con su entorno 
impulse alternativas de 
desarrollo hacia la 
sostenibilidad acordes a las 
necesidades locales. P. 32 
 
Finalmente, a la Semarnat, 
específicamente al Programa 
de Equidad de Género, 
Medio Ambiente y 
Sustentabilidad, le queda 
como tarea permanente 
seguir multiplicando el 
esfuerzo y la visión oportuna 
de la inclusión de la 
dimensión de equidad de 
género, desde el espacio de 
acción, como las ANP, los 
ordenamientos territoriales, 
los sistemas de información 
ambiental, hasta sectores 
donde ni la variable 
ambiental ni el enfoque de 
equidad de género han 
permeado. Esto sería 
realmente factible al 
aumentar el rango y las 
facultades de la Dirección de 
Equidad de Género en 
términos de toma decisiones 
y recursos humanos y 
financieros. P. 33 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

2006 Mujeres y 
sustentabilidad. 
Modelo de 
intervención 

Condición social. Alude a 
circunstancias materiales 
de vida, a la situación 
física y socioeconómica 
en la que se desarrollan 
mujeres y hombres: 
pobreza, falta de 
empleo, ingresos 
insuficientes, carencia de 
servicios de salud o 
disponibilidad de 
infraestructura, 
agotamiento de recursos 
naturales; entre otras. 
Posición de género. Se 
refiere a la situación 
social, económica y 
política de las mujeres 
con respecto de los 
hombres. En este 
sentido se explica la 
exclusión, la 
discriminación, la 
desigualdad de 
oportunidades 
 
La posición de género 
afecta a todas las 
mujeres, 
independientemente de 
su condición o clase 
social.  

Diferencias biológicas: 
se refieren a las 
características sexuales 
hereditarias que 
configuran a hombres y 
mujeres como la 
estatura, el peso, la 
musculatura y la 
fisiología reproductiva. 
Diferencias construidas: 
diferencias creadas por 
la sociedad, en 
diferentes 
circunstancias históricas 
y culturales. Conjunto 
de ideas, creencias y 
atributos que 
supuestamente tienen 
los hombres y las 
mujeres. 
 
Estas creencias han 
servido para justificar la 
valoración desigual 
entre hombres y 
mujeres, la organización 
social y las prácticas 
discriminatorias que se 
quieren explicar por las 
diferencias sexuales. 
Las diferencias 
biológicas se 

El logro de la equidad 
entre los sexos supone 
un cambio en las 
actitudes y en las 
formas cotidianas de 
actuación por parte de 
los hombres y las 
mujeres. Este es un 
proceso que se realiza 
a través de 
transformaciones 
sociales de carácter 
estructural. P41 
 
Equidad de género: 
alcanzar la igualdad de 
oportunidades con 
reconocimiento de la 
diferencia. Es un 
principio de justicia 
conforme al cual 
hombres y mujeres 
acceden al uso, control 
y beneficios de los 
bienes y servicios de la 
sociedad en igualdad 
de condiciones. 
Significa dar a cada 
quién lo que le 
corresponde según sus 
méritos o desméritos, 
y se considera justo 

  
 
Esto implica crear condiciones 
para beneficiar a quienes han sido 
menos favorecidas, con el 
propósito de cerrar la brecha de la 
desigualdad; lograr la 
participación equitativa de las 
mujeres en la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política, 
cultural, familiar. P129 
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Año Documento Género/condición de 
género 

Perspectiva de género Equidad de género Igualdad de 
género 

Brechas de género  

Pero la condición social 
agudiza o matiza la posi-
ción de género (la 
desigualdad es más 
obvia en la pobreza). 
La condición social 
impacta la posición de 
género y la posición de 
género impacta la 
condición social. P37 
 

interpretan y valoran 
culturalmente como 
una diferencia 
sustantiva que marca el 
destino de las personas, 
aunque no es 
necesariamente lo 
biológico lo que 
determina el 
comportamiento 
humano. Una cosa es la 
diferencia sexual y otra, 
las atribuciones, ideas y 
representaciones 
sociales que se 
construyen tomando 
como referencia esa 
diferencia sexual. Es el 
discurso social que 
intenta limitar la 
participación social, 
económica y política de 
las mujeres por 
cuestiones biológicas. 
p128 
 

favorecer en 
determinadas 
circunstancias a los 
menos favorecidos, 
para equilibrar sus 
condiciones con los 
más favorecidos. P.129 
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EJE 2. Institucional 

Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación de 
la biodiversidad o 

naturaleza 

Desarrollo 
sustentable 

2003 Equidad de género, 
medio ambiente y 
políticas: el caso de 
México 

La política pública ambiental 
tiene que vincularse a las 
políticas de otros. Para lo cual 
se han buscado las 
herramientas que faciliten 
dicho proceso. El éxito ha sido 
discreto, pues el discurso del 
medio ambiente se puede 
articular con casi todos los 
temas, mientras que en la 
praxis sigue siendo un campo 
de acción para los especialistas. 
P. 9 
Cabe señalar que a pesar de los 
acuerdos suscritos por nuestro 
país en materia de medio 
ambiente, dentro del Pronam la 
parte ambiental no sería una 
temática explícita en sus 
lineamientos; ésta aparece en 
algunas acciones prioritarias 
dentro de los apartados de 
Fomento productivo, Atención 
a la pobreza y Mujer 
trabajadora. El enfoque de 
transversalidad llegaría hasta la 
actual administración, donde 
medio ambiente está planteado 
como un eje que debe permear 
las acciones en los distintos 
gabinetes. p. 13 
En el caso de la Semarnap 
adoptó dos ejes de acción 

El escenario antes del inicio 
de la institucionalización de 
la PG, se caracterizaba por 
contar tan sólo con algunas 
acciones de sensibilización y 
capacitación, poco 
presupuesto y, además, no 
contaba con una oficina o 
figura organigrámica dentro 
de la estructura de la 
Semarnap. 
Los pocos trabajos 
orientados a la población 
femenina estaban 
respaldados por la 
Conmujer, organizaciones 
civiles y el sector 
académico. Para elevarlos al 
plano institucional se 
requirió voluntad política, 
además de la unión de 
voluntades personales y de 
la convicción de los actores 
interesados. P.16 
Hasta la fecha, aún no se 
han diseñado totalmente las 
acciones y procedimientos 
que buscan garantizar 
primero la equidad y luego 
la igualdad, y con esto lograr 
el reconocimiento, 
valoración y participación de 
las mujeres. Lo cual sigue 

  Vincular el desarrollo 
sostenible y la gestión 
ambiental desde una 
perspectiva de género 
a las políticas públicas 
se convierte en una 
tarea compleja. P. 5 
El concepto de 
desarrollo sostenible o 
desarrollo sustentable 
tiene su origen en el 
anglicismo sustainable 
development, lo que ha 
provocado que al 
momento de su 
traducción y adopción 
en otros idiomas, 
especialmente al 
traducir sustainable al 
español, no tenga la 
misma connotación y 
la misma intención en 
su significado. Autores 
como Paolo Bifani 
aportan a esta 
discusión destacando 
la relación forma-
fondo y las 
implicaciones políticas 
que conlleva no tener 
un concepto común, al 
propiciar que según la 
postura 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación de 
la biodiversidad o 

naturaleza 

Desarrollo 
sustentable 

principales: el primero bajo la 
obligatoriedad en el 
cumplimiento de los 
lineamientos señalados en el 
Pronam 1995-200010 y, el 
segundo, en cuanto al impulso 
de las demandas y gestiones 
hechas desde la Red Mujer y 
Medio Ambiente a partir de 
1997. Partiendo de estos dos 
puntos se pedía que la 
Semarnap estableciera una 
oficina de la mujer, tanto en el 
nivel central como en sus 
delegaciones; que ofreciera una 
instancia de interlocución con 
organismos no 
gubernamentales, académicos y 
empresariales, y que, en el 
programa sectorial 1995-2000, 
se incluyeran los principios, 
actividades y medios para la 
ejecución del capítulo 24 de la 
Agenda 21 y del capítulo K de la 
Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia sobre la 
Mujer de Beijing. P. 13 
 
La entonces Comisión Nacional 
de la Mujer, la Semarnap y la 
Red 
Mujer y Medio Ambiente 
comenzaron los primeros 
diálogos que, en julio de 1998, 

constituyendo uno de los 
retos más importantes en 
los procesos de apertura 
democrática, justicia social y 
de derechos humanos. P. 3 
 
La necesidad de diseñar 
políticas públicas con 
equidad de género tiene sus 
principal antecedente en lo 
movimientos sociales 
mundiales que demandan 
equidad e igualdad dentro 
del marco de los principios 
de los derechos humanos. 
Por lo que la elaboración de 
dichas políticas enfrenta, 
actualmente, un gran 
desafío. P. 3 
 
Introducir el tema de 
equidad entre los 
Sexos debe hacerse tanto en 
los métodos de análisis y de 
diagnóstico de la realidad 
social, que sirven de base 
para la lección y formulación 
de las políticas, como 
también en los 
procedimientos de 
evaluación, reprogramación 
y desempeño global de las 
mismas. Así como en los 
mecanismos institucionales, 

gubernamental, la 
orientación ideológica 
o el contexto, se use la 
sustentabilidad o 
sostenibilidad como 
bandera, como 
respaldo, como 
estrategia económica, 
como amenaza, etc. p. 
6 
Parten de que el 
desarrollo sostenible 
como principio, así 
como la equidad y la 
integralidad son los 
que sustentan la 
necesidad y la 
factibilidad de la 
incorporación del 
enfoque de equidad de 
género en las políticas 
públicas ambientales. 
Toman como base el 
concepto de desarrollo 
sostenible, formulado 
en el Informe 
Brundtland, como 
aquel que nos permite 
satisfacer nuestras 
necesidades sin 
comprometer la 
capacidad de las 
generaciones futuras 
para satisfacer sus 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación de 
la biodiversidad o 

naturaleza 

Desarrollo 
sustentable 

delinearían los pasos a seguir 
en el corto y mediano plazos 
para la adopción del enfoque 
de equidad de género en las 
políticas públicas ambientales. 
P. 13 
 
Se trabajó en el borrador de la 
Declaración Política de Equidad 
de Género para el Sector. p. 14 
 
A finales del 1998, la Conmujer, 
la Subsecretaría de Planeación 
de la Semarnap y la Red Mujer y 
Medio Ambiente celebraron la 
“Primera Reunión de Trabajo 
Género y Medio Ambiente”, en 
la que, además de intercambiar 
posturas teóricas entre los dos 
ejes género y medio ambiente, 
se propusieron clarificar las 
fortalezas y oportunidades que, 
como actores sectoriales, 
percibían para incorporar el 
enfoque de equidad. P. 14 

 
La desvinculación y el 
desconocimiento entre los 
sectores de los alcances de los 
diferentes programas hacia 
hombres y mujeres estuvo 
presente como un obstáculo 
clave que se tendría que abatir 

formales e informales, que 
regulan la asignación de 
oportunidades y la 
distribución de cargas 
sociales entre los sexos, 
tanto en lo que toca a las 
estrategias de política 
económica, como a las 
políticas sociales, 
ambientales, la política de 
derechos y la distribución 
del poder. P. 4 
Lo anterior con el objetivo 
de: 
Las políticas nacionales 
reflejen los acuerdos 
nacionales e internacionales 
en materia de derechos y 
equidad de género. 
Dejar de creer que el 
desarrollo es igual para 
todas las personas, negando 
que éste tiene un impacto 
diferenciado según el 
género, con lo cual se 
reproduce las desigualdades  
de género en el diseño de la 
política pública y en su 
aplicación. 

Evitar proponer políticas 
que afecten negativamente 
a las mujeres (un ejemplo 
son las políticas agrarias). 
Evitar dirigir las acciones y la 

propias necesidades; 
añaden también la 
concepción de Paolo 
Bifani (1997) del 
desarrollo sustentable 
como un proceso 
dinámico, que tiene 
como meta garantizar 
un mayor bienestar de 
las sociedades 
presentes y futuras. 
Para lograr esto, es 
necesario que se 
aborde como un 
sistema complejo, 
compuesto de 
múltiples dimensiones: 
cultural, social, 
política, económica y 
ambiental. P. 6 
No hay un desarrollo 
sustentable, pueden 
existir tantos 
desarrollos 
sustentables como 
posibilidades de 
concebirlos y 
concretarlos en las 
distintas realidades, 
bajo un contexto de 
interacciones 
planetarias. P. 7 
La necesidad de 
propiciar e implantar 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación de 
la biodiversidad o 

naturaleza 

Desarrollo 
sustentable 

desde las acciones 
institucionales. P. 15 
 
Se constituyó el Grupo 
Operativo Intersectorial Género 
y Medio Ambiente, que se 
encargaría de verificar los 
compromisos y el seguimiento 
de las acciones, y se planteó la 
necesidad de trabajar en los 
primeros convenios de 
cooperación entre las 
instituciones presentes. 
Se estableció un acuerdo entre 
Conmujer y el Grupo Operativo 
Intersectorial Género y Medio 
Ambiente, con el fin de elaborar 
un addendum para  que el 
Pronam 1995-2000 incorporara 
el tema de medio ambiente y 
desarrollo sustentable, 
detonando así lo que 
posteriormente se llamaría, en 
el Programa Especial de 
Equidad de Género, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad 
(2000-2006) de la Semarnat, la 
línea estratégica de 
transversalidad de la 
perspectiva de género. P. 15 
 
Sin embargo aún no existía una 
instancia que asumiera las 
funciones de promoción y 

participación a un solo a una 
parte de la población. P. 4 
 
Se han desarrollado 
acciones con visiones. 
sectorizadas, no integrales 
y, por lo tanto, carentes de 
mecanismos que atiendan 
las necesidades sociales en 
su diversidad y complejidad. 
Además, se sigue creyendo 
que los modelos de 
desarrollo son exportables y 
que los países pueden 
adaptar sus condiciones de 
vida a éstos, sin tomar en 
cuenta las consecuencias en 
las esferas de lo social, 
colectivo y particular. P. 5 
 
Hacer las distinciones que 
existen entre la relación 
sociedad-naturaleza lleva a 
reconocer la gama de 
posibilidades de solución 
para generar opciones para 
modelos alternativos de 
desarrollo. P. 7 
 
A partir del análisis del 
concepto de desarrollo 
sustentable, se hace 
patente, la demanda de una 
lógica del pensamiento 

patrones de desarrollo 
sostenibles está 
íntimamente ligada a la 
valorización y 
potenciación de todos 
los seres humanos, 
mujeres y hombres. 
Esta potenciación debe 
implantarse en un 
plano tanto ideológico 
como práctico, 
favoreciendo la 
educación, la 
formación, el 
desarrollo científico y 
tecnológico y la 
utilización racional de 
aquellas tecnologías 
que contribuyan a 
disminuir la brecha 
entre los grupos más 
favorecidos y los 
marginalizados. Esto 
hace que los conceptos 
de desarrollo 
sostenible y desarrollo 
humano sean 
complementarios, 
donde el segundo 
puede verse como una 
estrategia contra las 
políticas 
concentracionistas que 
posibilitan y afianzan la 
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Año Documento Transversalización/ 
transversalidad 

Institucionalización Empoderamiento Conservación de 
la biodiversidad o 

naturaleza 

Desarrollo 
sustentable 

ejecución. Ésta debería tener 
facultades para la toma de 
decisiones estratégicas y estar 
colocada en la estructura de tal 
manera que facilitara el camino 
de trabajo transversal. Todos 
los niveles de la Secretaría, 
todas las delegaciones estatales 
y todos los organismos 
desconcentrados y 
descentralizados, deberían 
estar permeados por el trabajo 
de esta instancia, lo que 
suponía y sigue suponiendo uno 
de los mayores retos. P. 19 
 
En el el PEGMAS la 
transversalidad de la 
perspectiva de género: implica 
incidir en la modificación de 
aspectos jurídicos, 
administrativos, de gestión, 
monitoreo, comunicación social 
y de personal, así como la 
asignación presupuestal 
etiquetada, además del 
compromiso en los diferentes 
niveles de la Secretaría para 
impulsar el Programa. También 
implica transformar los 
métodos de interpretación y 
análisis de los problemas 
ambientales, así como las 
estructuras organizativas y 

distinta, que haga justicia a 
la complejidad de lo real... 
que incorpore la lógica del 
pensamiento de la 
diferencia como condición 
indispensable de cualquier 
diálogo personal e 
intercultural, de cualquier 
sistema político que apunte 
hacia la participación y a la 
inclusión de lo diferente; de 
una lógica dialéctica, que 
plantee un diálogo entre la 
identidad y la diferencia 
dando productos creativos; 
una lógica de la 
complementariedad/recipro
cidad, que funciona en 
todos los grupos que dan 
valor a las diferencias y la 
diversidad... donde se 
pueden establecer 
relaciones creativas entre 
las ideologías, las religiones, 
las razas, entre los sexos y 
se valoran los diferentes 
ecosistemas de un mismo 
nicho ecológico. P. 10 
 
La institucionalización de la 
perspectiva de género debe 
de hacerse desde la 
integralidad como apuesta 
metodológica. A partir de la 

existencia de los 
estratificadores 
sociales (de género, 
religión, etnia, clase, 
raza) que organizan el 
mundo a todos sus 
niveles (Bifani, 2003).p. 
8 
Uno de los problemas 
principales al concebir 
las acciones en cuanto 
al abatimiento de los 
problemas 
socioambientales ha 
sido la parcialización 
en las visiones de los 
mismos y en el 
planteamiento de las 
soluciones. Desde las 
posturas desarrollistas 
ambientales, la 
integración del 
conocimiento y de la 
diversidad de saberes 
ha sido un factor clave 
y ausente. 
Actualmente no ha 
trascendido del nivel 
del discurso al de toma 
de decisiones. P. 9 
Este modelo 
civilizatorio explica 
todo desde la 
contabilización y el 
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procedimientos operativos para 
incorporar sistemáticamente la 
dimensión de género. P. 26 
 
La transversalización ha 
implicado uno de los mayores 
esfuerzos dentro de las 
actividades del PEGMAS, siendo 
la premisa “empezar por casa” 
una de las demandas emanadas 
de las múltiples reuniones de 
trabajo al interior de la 
Secretaría. El resultado se ha 
cristalizado en un Comité 
Técnico de Enlaces de Género 
(CTEG), constituido por un 
encargado o encargada del 
tema en cada una de las áreas 
sustantivas de la Secretaría, 
órganos desconcentrados y 
delegaciones estatales, lo que 
posibilita acciones de diferente 
impacto en todo el país y en los 
diferentes ámbitos de gestión 
pública: desde la toma de 
decisiones, concertación y 
difusión, hasta acciones 
definidas de sensibilización y 
capacitación, tanto interna 
como externa. P. 27 
 
La diversidad de perfiles del 
comité ha propiciado que el 
entendimiento en los niveles de 

cual se deben mirar todos 
los ángulos del problema. 
Ubicar la 
multidimensionalidad de los 
problemas 
socioambientales, sus 
aspectos políticos, 
económicos, ecológicos, 
culturales y sociales en un 
ejercicio permanente y, en 
esa misma medida, 
visualizar y trabajar con las 
más variables posibles, con 
los sistemas de relaciones y 
con múltiples escenarios 
(tendencias y futuros 
posibles, así como futuros 
deseables), para plantear 
acciones abarcadoras y 
congruentes con la realidad. 
Esto posibilitaría 
comprender la 
nomenclatura básica de 
otras ciencias, sus 
especificidades en el 
enfoque de la temática 
ambiental y los puntos de 
encuentro. P. 11 
 
El acercamiento a la 
realidad es lo que ha 
evidenciado la necesidad de 
reflejar en las políticas 
públicas lo que la sociedad 

dominio, desde la 
exclusión de lo 
subjetivo y lo 
emocional, por ello la 
visión de otros actores, 
que no son los 
dominantes, queda 
totalmente relegada y 
fuera del panorama de 
construcción y 
entendimiento de la 
realidad. P. 9 
En 1998, la Conmujer, 
la Subsecretaría de 
Planeación de la 
Semarnap y la Red 
Mujer y Medio 
Ambiente se reúnen en 
“Primera Reunión de 
Trabajo Género y 
Medio Ambiente”, en 
donde una de las 
consideraciones más 
importantes fue 
plantear la necesidad 
de afianzar la 
perspectiva social del 
desarrollo sustentable 
de manera práctica, 
basada en el 
entendimiento de las 
relaciones sociales 
generadas en el 
acceso, uso y control 
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prioridades y la apropiación del 
enfoque sea un proceso lento, 
con dificultades para el 
aterrizaje en proyectos 
concretos que reflejen 
plenamente la propuesta 
teórica de equidad de género. 
P. 28 
 
Dentro de los procesos de 
gestión ambiental y desarrollo 
sustentable con equidad de 
género, el planteamiento de 
transversalización y de 
coordinación intra e 
interinstitucional cobran vital 
importancia. Con estas 
estrategias se plantea, como 
primer paso, la revisión de los 
programas del sector  con e 
objetivo de incorporar el 
enfoque de género. 
p. 29-30 
 
Este proyecto tiene como base 
un convenio de colaboración 
firmado en junio de 2001, entre 
la Reserva, la 
Semarnat y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
(AECI), además del respaldo en 
capacitación por parte de la 
UICN; este convenio modifica el 
programa de manejo Araucaria-

viene demandando a sus 
gobiernos. P. 11 
 
En México, el proceso de 
incorporación del enfoque 
de equidad en las políticas 
públicas inicia de manera 
institucional en 1995, con el 
Programa Nacional de la 
Mujer: Alianza para la 
Igualdad 1995-2000 
(Pronam), p. 12 
 
Una de las estrategias 
fundamentales que 
planteaba este programa 
era la planeación con 
enfoque de género. p. 12 
 
Las preguntas que surgieron 
y se quedaron en el aire: 
¿Cómo se hace planeación 
con perspectiva de género?, 
¿quién, en nuestro país, 
tiene experiencia en el 
campo y puede guiar el 
proceso? P. 13 
 
El objetivo era conjuntar 
esfuerzos gubernamentales 
y no gubernamentales para 
el diseño de metodologías y 
construcción de indicadores, 
así como fomentar la 

de los recursos 
naturales. P. 14 
 
En el PEGMAS los 
procesos de gestión 
ambiental y desarrollo 
sustentable con 
equidad de género 
deberán fomentar la 
vinculación y 
apropiación del 
enfoque y ser reflejado 
en el planteamiento 
del resto de los 
programas del sector 
y se trabaje en los 
mecanismos con los 
que operan para que 
incorpore tanto a 
hombres y mujeres con 
sus necesidades en el 
manejo y conservación 
de los recursos 
naturales y los haga 
partícipes en 
condiciones de 
equidad de los 
beneficios de este 
manejo; además de 
propuestas concretas 
de proyectos 
comunitarios que 
articulen los ejes 
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Vizcaíno, sin afectar los 
objetivos sustantivos del 
proyecto, considerando al 
enfoque de género como de 
carácter transversal. 
 

El reto presente en la 
transversalización en el SMA y 
hacia otros sectores 
gubernamentales implicará 
acciones cuidadosas para 
incorporar a las mujeres en los 
campos de acción donde 
estaban ausentes, sin que 
implique costos a nivel 
comunitario, como la triple 
jornada, generando 
posibilidades de acceso, 
control, manejo y beneficios de 
los recursos naturales en 
condiciones de equidad. P. 32 

coordinación intersectorial e 
interinstitucional. P. 15 
 
Dentro los Programas de 
Desarrollo Regional 
Sustentable (Proders), se 
inició un proceso para 
desarrollar proyectos con 
enfoque de equidad de 
género, mediante un taller 
de planeación y gestión para 
el desarrollo sustentable 
dirigido a mujeres 
organizadas del sur del 
estado de Sonora y la 
“Incorporación de 
estrategias de género en la 
Reserva Especial de la 
Biósfera, Mariposa 
Monarca”, en coordinación 
con el Programa para el 
Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil (PNUD-
Semarnap).p. 15 
 
En 1998, a partir de la 
reunión entre Conmujer, 
Semarnat y la Red de Mujer 
y Medio Ambiente, se 
redacta una declaración 
contundente y sencilla que 
tuvo como objetivo 
manifestar la 
intencionalidad y 

ambiental, equidad y 
calidad de vida. P. 27 
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la biodiversidad o 

naturaleza 

Desarrollo 
sustentable 

compromiso de la 
institución respecto a la 
perspectiva de género, la 
equidad y el medio 
ambiente. El planteamiento 
de la declaración debería 
dar pie al análisis interno y a 
su discusión para ser, 
finalmente, legalizada u 
oficializada bajo los 
parámetros designados por 
la propia Secretaría (Aguilar 
et al., 1999). P. 16 
En junio de 1999, México 
contaba ya con una 
Declaración para la Equidad 
de Género de la Secretaría 
de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 
P. 16 
 
Esta declaración de política 
es un llamado a construir la 
perspectiva de equidad de 
género en la política 
ambiental de la SEMARNAP, 
basada en el marco legal 
nacional y en los 
compromisos 
internacionales firmados 
por el gobierno mexicano. 
También representa un 
reconocimiento de las 
diferencias y desigualdades 
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naturaleza 
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entre hombres y mujeres, y 
de la necesidad de impulsar 
una política ambiental que 
fomente relaciones más 
equitativas entre ambos 
géneros. P. 17 
 
Un aspecto que arrojó este 
diagnóstico fue el estado de 
las condiciones de equidad 
al interior de la Semarnap y 
que dificultaría la toma de 
decisiones. Aunque, en este 
sexenio la institución era 
encabezada por una mujer, 
ninguna de las 
subsecretarías gozaba de 
esa condición. De las 20 
direcciones generales, una 
estaba dirigida por una 
mujer, y en los estados la 
situación no era muy 
distinta: de 31 delegaciones, 
30 eran dirigidas por 
hombres. Respecto a los 
órganos desconcentrados 
en los estados, 
específicamente la Profepa, 
sólo tres estaban dirigidos 
por mujeres; y sólo había 
cuatro directoras de Áreas 
Naturales Protegidas (de las 
28 decretadas). Todo esto 
arrojaba que de los 120 
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puestos de mando en la 
Secretaría, sólo diez estaban 
asignados a mujeres. P. 20 
 
Aunado a esto, linformación 
que poseía la Secretaría no 
contaba con el enfoque 
mínimo de desagregación 
por sexos, lo que en primera 
instancia permitiría 
reconocer cuáles son los 
beneficiarios hombres y 
mujeres, cuántos y en qué 
medida se estaba 
impactando. p. 21 
 
El compromiso general 
resultó en “contar con una 
política de sustentabilidad 
que reconozca, revalore y 
garantice la participación 
equitativa de hombres y 
mujeres en el acceso, 
manejo, control y beneficios 
de los recursos naturales, 
económicos y sociales” p. 21 
 
Para finales de 1999 y 
comienzos del 2000, los 
logros ya eran tangibles. Se 
contaba con una declaración 
política, se tenían los 
lineamientos para el Plan de 
Acción, el organism oficial 
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de atención al tema mujeres 
contaba con un addendum 
sobre mujeres y medio 
ambiente y se estaban 
dando los pasos para la 
creación de una Dirección 
de Equidad de Género que 
resultó del esfuerzo 
conjunto de los sectores 
gubernamental, social, 
académico y de la 
cooperación internacional. 
p. 22 
 
La base de la gestión actual 
en torno al eje de género y 
medio ambiente parte del 
Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 (PND, 01-06), 
que se plantea el 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
mediante el diálogo y la 
colaboración del gobierno y 
la sociedad, incorporando 
grupos de interés 
específicos en la 
formulación de políticas 
públicas que promuevan la 
sustentabilidad. Otro punto 
básico es que el PND 01-06 
explicita su intención de 
disminuir la brecha de 
iniquidad entre géneros 
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como el motor que impulse 
transformaciones en las 
esferas social y humana: 
“Objetivo Rector 2, 
acrecentar la equidad e 
igualdad de oportunidades; 
Estrategia b) crear las 
condiciones para eliminar la 
discriminación y la violencia 
hacia las mujeres”.13 Con la 
transformación de la 
Comisión Nacional de la 
Mujer a Instituto 
(Inmujeres), la nueva 
administración determina 
incidir y evaluar los efectos 
de las políticas públicas en 
las mujeres, así como 
trabajar de manera 
transversal en todos los 
gabinetes y áreas del 
gobierno federal. El Instituto 
retoma el addendum sobre 
Mujeres y Medio Ambiente 
del Pronam 1995-200 y lo 
usa como base para el 
planteamiento explícito de 
la inclusión de lo ambiental 
en una de las ocho áreas 
prioritarias del Proequidad 
(Desarrollo Económico 
Sustentable)14, y de manera 
implícita cuando plantea 
acciones para que se 
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garanticen plenamente 
todos los derechos de las 
mujeres (incluido, por 
supuesto, el derecho a un 
medio ambiente sano) en 
sus objetivos y líneas 
estratégicas específicas. 15 
La Semarnap sufre 
transformaciones 
estructurales y se plantea 
nuevas tareas para la 
conservación del medio 
ambiente: la 
descentralización y 
desconcentración hacen que 
la Secretaría dedique sus 
esfuerzos hacia la 
administración y gestión 
principalmente. 
 
Un punto importante y que 
resulta un gran aporte para 
la naciente Semarnat, fue la 
creación de la Unidad 
Coordinadora de 
Participación Social y 
Transparencia (UCPAST), 
donde se reubica 
estratégicamente la 
Dirección de Equidad de 
Género. La Unidad tiene la 
característica de plantear 
actividades dirigidas hacia la 
población en un marco de 
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consultas permanentes por 
medio de consejos 
consultivos, dependiendo 
directamente de los 
acuerdos con el titular del 
sector, además de tener, 
por reglamento interno, que 
coordinarse con todos los 
niveles y áreas temáticas de 
la Secretaría. P.24 
 
En marzo del 2001, la 
Semarnat y el Inmujeres 
firman un convenio de 
colaboración y establecen 
un programa de trabajo 
conjunto con la finalidad de 
institucionalizar la 
perspectiva de género en la 
política ambiental para el 
desarrollo sustentable, 
mediante acciones para la 
promoción, protección y 
difusión de los derechos de 
las mujeres y las niñas, tales 
como capacitación al sector 
y asesoramiento para la 
elaboración de indicadores. 
De este modo la Secretaría 
estaría ganando parámetros 
de evaluación desde una 
perspectiva social 
respaldados por el trabajo 
de impulso a la participación 
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social gracias a la UCPAST. El 
Plan de acción inicialmente 
propuesto se transforma en 
el Programa de Equidad de 
Género, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad (PEGMAS), 
dentro de la categoría de 
programas especiales. p. 24-
25 
 
El Programa Nacional de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (PNMARN) 
“considera que hombres y 
mujeres tienen participación 
y responsabilidades 
diferenciadas, así como un 
acceso desigual al control, 
uso y beneficio de los 
recursos, tanto naturales 
como económicos”; 17 la 
equidad como valor se 
plantea como la meta en las 
relaciones de hombres y 
mujeres con el medio 
ambiente y con nosotr@s 
mism@s. En el aspecto de 
planeación, le otorga al 
PEGMAS la tarea de 
transversalizar el enfoque 
de equidad de género y de 
atender una temática hasta 
este momento ausente 
entre los componentes de la 
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gestión ambiental y de 
proyectos concretos de nivel 
comunitario, en los que se 
debe reflejar, además de la 
conservación de los 
ecosistemas en sí, 
relaciones más justas entre 
quienes manejan dichos 
ecosistemas.p. 25  el 
programa se enfrenta no 
sólo a la amplitud del 
territorio y sus variaciones 
en el paisaje, sino a una 
gran multiculturalidad y a la 
regionalización pujante 
desde el Estado, lo que le 
supone la constante 
innovación en el 
planteamiento 
metodológico y de 
planeación. 
Para lograrlo se han 
planteado cuatro líneas 
estratégicas de trabajo: 
1. Transversalidad de la 
perspectiva de género 
2. Coordinación intra e 
interinstitucional 
3. Corresponsabilidad y 
participación pública 
4. Procesos de gestión 
ambiental y desarrollo 
sustentable con equidad de 
Género. P. 26-27 
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2006 Mujeres y 
sustentabilidad. Modelo 
de intervención 
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EJE 3. Contexto socio económico y cultural 

Año Documento Conocimiento, uso y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Propiedad de los recursos Acceso y control de los 
recursos naturales y 

financieros 

Beneficio del uso de los 
recursos 

2003 Equidad de género, 
medio ambiente y 
políticas: el caso de 
México y la 
Semarnat 

Así como el trabajo de las 
mujeres ha sido y sigue 
siendo invisible, también los 
conocimientos (uso y 
manejo) que poseen sobre 
los recursos naturales en las 
sociedades rurales y 
urbanas han sido 
invisibilizados. P. 2 
 
En junio de 1999, México 
contaba ya con una 
Declaración para la Equidad 
de Género en donde la 
SEMARNAP reconoce que la 
igualdad de derechos, 
oportunidades y 
obligaciones para hombres y 
mujeres en el acceso, uso, 
manejo, aprovechamiento y 
conservación de los recursos 
naturales, son elementos 
fundamentales para 
alcanzar el desarrollo 
sustentable. P. 17 

Una consecuencia de la falta de 
incorporación de la perspectiva de 
género en la política pública se ve 
reflejada en la gestión ambiental, donde 
existe una desproporción en cuanto a 
los recursos que se asignan a los 
hombres y a las mujeres como partícipes 
del desarrollo sostenible y en la falta de 
una concepción integrada en las tareas 
ambientales; lo que propicia una visión 
reduccionista del problema y fomenta 
en las poblaciones el traslado, 
únicamente a los hombres, de todo el 
conocimiento y acceso a tecnologías 
necesarias para hacerle frente a los 
fenómenos de degradación ambiental 
existentes. P 4 
También con la incorporación de la PE se 
puede evitar incidir en problemas 
estructurales que producen la iniquidad 
y la desigualdad (por ejemplo: la 
tenencia de la tierra y el control de los 
recursos naturales) p. 5 

En 1998, la Conmujer, la 
Subsecretaría de Planeación de 
la Semarnap y la Red Mujer y 
Medio Ambiente se reúnen en 
“Primera Reunión de Trabajo 
Género y Medio Ambiente”, en 
donde una de las 
consideraciones más 
importantes fue plantear la 
necesidad de afianzar la 
perspectiva social del desarrollo 
sustentable de manera práctica, 
basada en el entendimiento de 
las relaciones sociales 
generadas en el acceso, uso y 
control de los recursos 
naturales. P. 14 

 

2006 Mujeres y 
sustentabilidad. 
Modelo de 
intervención 

    

 


