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introducción

el presente trabajo tiene como objetivo ana-
lizar qué se ha hecho en materia de pre-
supuestos públicos con enfoque de género 

(ppeg) en el ámbito federal en México; se destacan 
los avances, se reflexiona sobre los obstáculos y 
se apuntan algunas ideas respecto al futuro de 
dichos presupuestos, considerando las particula-
ridades del sistema presupuestal mexicano.

Primero conviene definir: ¿qué es el presu-
puesto público? de manera sencilla: es el plan 
de gastos e ingresos públicos para un ejercicio 
económico anual (Ayala, 2002:149). Dicho plan 
refleja las preferencias en políticas públicas de 
un gobierno más que ningún otro documento y 
nos permite observar los compromisos políticos, 
metas, prioridades, efectos inmediatos y de largo 
plazo que suponen las acciones de un gobierno.

el presupuesto público técnicamente es la 
expresión contable de los programas de gasto e 
ingresos públicos. pero no sólo es eso, tal docu-
mento contable es parte de un proceso de toma 
de decisiones presupuestarias, en el que a partir 
de leyes, rutinas administrativas, prácticas y re-
glas políticas no escritas se establecen y operan 
las políticas de gasto y fiscales que involucran al  
conjunto del Estado mexicano. Para analizar 
este proceso es necesario dividirlo, en las llama-
das etapas del proceso presupuestal, las cuales 
no son lineales sino que se superponen en el 
tiempo1, y cada una tiene una dinámica propia. 
estas etapas no deben analizarse de manera ais-
lada porque se pierde de vista el proceso en su 
conjunto (Guerrero y Valdés, 2000:18-23). Exis-
te consenso respecto a la idea de que son cuatro 
etapas las que integran el proceso presupuestal: 
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planeación/formulación, discusión/aprobación, 
ejecución y control/evaluación. 

estas etapas resultan indispensables para en-
tender la importancia de las acciones instrumen-
tadas en nuestro país respecto a los presupuestos 
públicos con enfoque de género y para valorar 
las posibilidades de avanzar sobre el particular. 
Sólo se podrá afirmar que en México existen este 
tipo de presupuestos públicos cuando la pers-
pectiva de género esté presente en todas y cada 
una de las etapas mencionadas. abordemos aho-
ra qué son los llamados presupuestos públicos 
con visión de género.

Los presupuestos públicos con  
enfoque de género (PPeg)

estos presupuestos son una herramienta analíti-
ca que nos permite revisar el gasto público y la 
recaudación fiscal dando cuenta de las conse-
cuencias e impacto diferenciado que esos tienen 
en hombres y mujeres. Asimismo, se trata de una 
herramienta práctica que permite el reconoci-
miento e incorporación dentro de los presupues-
tos públicos (y por consiguiente en las políticas 
y programas gubernamentales), de las necesida-
des, derechos, obligaciones e intereses distintos 
de hombres y mujeres; los cuales son resultado 
de las diferentes posiciones sociales, culturales, 
políticas y económicas de los géneros (García y 
Huerta, 2007: 15). En pocas palabras, los ppeg 
son una herramienta analítica y una herramien-
ta práctica. Es importante dejar claro que no se 
trata de un presupuesto específico para atender 
las necesidades de las mujeres, ni se refiere so-
lamente a la identificación y etiquetación de las 
asignaciones destinadas para tal fin.

los ppeg parten de la idea de que existen in-
equidades entre hombres y mujeres derivadas 
del “sistema de representaciones, símbolos, 
valores, normas y prácticas que las sociedades 
construyen e imponen a partir de la diferencia-
ción sexual y constituyen el fundamento para 
asignar roles, funciones y atribuciones diferentes 
a hombres y mujeres” (unifem, 2006:11).

los presupuestos públicos, inmersos en este 
sistema, no son neutrales con respecto a la des-

igualdad de género. cualquier gasto público o re-
caudación de impuestos tiene un efecto y éste no 
es necesariamente igual para hombres y mujeres. 
cuando no se presta atención al impacto diferen-
ciado que tienen las acciones de gobierno sobre 
la vida de hombres y mujeres, dichas acciones 
pueden reproducir o aumentar la desigualdad de 
género existente (Guzmán, 2006: 226).

estamos ante ppeg cuando se formulan presu-
puestos que en lugar de ignorar los roles, respon-
sabilidades y capacidades diferentes y socialmen-
te determinadas que predominan para hombres 
y mujeres, las reconocen y buscan modificarlas 
para lograr una sociedad más igualitaria.

los presupuestos se dividen en ingresos pú-
blicos y gastos gubernamentales, cada aspecto 
es relevante dentro del marco de la economía 
nacional. este análisis se centra en lo relativo a 
la política de gasto, ya que la mayoría de ex-
periencias de ppeg se refieren a los egresos pú-
blicos, tanto internacional como nacionalmente. 
muy poco se ha avanzado en el análisis de po-
lítica impositiva desde este enfoque, por lo que 
un análisis de género relacionando el gasto y el 
ingreso público está fuera del objetivo y alcance 
del presente artículo. 

Las experiencias internacionales de PPeg

a inicios de la década de 1980 del siglo pasa-
do, se comienza a hacer referencia al tema de 
los ppeg en el ámbito internacional. pero es hasta  
la declaración y plataforma de la conferencia 
Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas de 
1995, celebrada en Beijing, cuando se avanza  
de manera clara. dicha plataforma establece la 
necesidad de “integrar la perspectiva de género 
en las decisiones presupuestarias sobre las polí-
ticas y programas, así como la adecuada finan-
ciación de programas específicos para asegurar 
la igualdad entre las mujeres y los hombres. Por 
ello, los gobiernos deberían hacer esfuerzos para 
revisar sistemáticamente como se benefician las 
mujeres de los gastos del sector público y ajus-
tar los presupuestos para asegurar la igualdad de 
acceso a los gastos del sector público” (Jubeto, 
2005: 2).
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la necesidad de los estados de cumplir e in-
formar sobre el cumplimiento de los compromi-
sos de la mencionada plataforma, llevó a la ins-
trumentación de diversas acciones relacionadas 
con los ppeg. para 2007, un total de 77 países 
tenían o habían tenido una o más iniciativas so-
bre presupuestos para mujeres o con perspectiva 
de género (García y Huerta, 2007: 22).

la primera experiencia fue la australiana. en 
1984, con el ascenso del gobierno laborista en 
australia, y hasta 1996, se impulsaron proyectos 
de análisis y elaboración de ppeg, primero en el 
ámbito federal y posteriormente en el estatal y 
local. el caso australiano ha sido estudiado de 
manera muy importante, y ha marcado el rumbo 
para muchas experiencias nacionales posterio-
res. el caso de sudáfrica también es considerado 
como paradigmático. a partir de 1994, y tras el 
final del apartheid, se promovieron iniciativas 
para promover y mejorar las condiciones de vida 
de la población de color, particularmente de las 
mujeres. De la sistematización de estas dos ex-
periencias surgen marcos de análisis presupues-
tal que pueden considerarse como básicos sobre 
el tema (Jubeto, 2005: 2).

Yolanda Jubeto afirma que tres son los princi-
pales instrumentos utilizados para el análisis de 
los ppeg internacionales: los derivados de la ex-
periencia australiana, el de la experiencia suda-
fricana y, un tercero, resultado de las propuestas 
planteadas por la experta británica diane elson 
(Jubeto, 2005). Las principales características de 
estas propuestas las podemos apreciar en el cua-
dro 1.

Identificados los principales instrumentos de 
análisis y diseño de ppeg internacionales, es im-
portante plantear: ¿qué se ha hecho respecto a 
los ppeg en méxico?

Los PPeg en méxico: antecedentes

el tema de los ppeg adquiere importancia en 
méxico a mediados de la década de 1990 del si-
glo pasado. los dos actos relevantes, donde por 
primera vez se definieron estrategias y líneas de 
acción para la incorporación de la perspectiva 
de género a los presupuestos públicos, fueron: 

la Asamblea Nacional de Mujeres para la Tran-
sición a la democracia2, realizada en octubre de 
1996 y el Congreso Nacional de Mujeres hacia la 
Reforma del Estado con Equidad de Género3, en 
septiembre de 2000 (García y Huerta, 2007:39).

la asamblea Nacional fue organizada para 
acordar acciones que permitieran el cumpli-
miento de la Plataforma de Acción de Beijing en 
méxico. la declaración política de la asamblea 
señaló “la necesidad de garantizar que el gasto 
público incluya los recursos etiquetados sufi-
cientes para hacer efectiva una política estruc-
tural que beneficie a las mujeres en los niveles 
federal, estatal y municipal”4 (García y Huerta: 
40).

se propusieron varios mecanismos para el se-
guimiento de las acciones encaminadas a impul-
sar la mencionada plataforma, entre los que des-
taca la formación de las comisiones de equidad 
de género en las legislaturas federal y locales, lo 
cual pocos años después se concretaría.

En el Congreso Nacional de Mujeres se hi-
cieron propuestas muy concretas sobre el tema 
de los ppeg dentro de sus resolutivos finales. Su 
objetivo (a diferencia de la Asamblea Nacional) 
no era sólo identificar los recursos destinados 
a programas dirigidos a mujeres sino que hubo 
planteamientos que buscaban incluir la perspec-
tiva de género a través de las distintas etapas del 
proceso presupuestal, como lo muestra el cua-
dro 2.

los anteriores resolutivos plantean propuestas 
muy pertinentes. la idea que está de fondo es 
que la posibilidad de contar con ppeg pasa por 
incluir la perspectiva de género dentro de la pla-
neación nacional.

detrás de los dos actos anotados y, en general, 
en los trabajos desarrollados en torno a los ppeg, 
se encuentran organizaciones de la sociedad ci-
vil como: Equidad de Género, Ciudadanía, Tra-
bajo y Familia, A.C.; Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, a.c. y consorcio para el diálogo 
parlamentario y la equidad, a.c. las cuales han 
llevado a cabo un trabajo no sólo de estudio sino 
también de sensibilización y capacitación en los 
tres ámbitos de gobierno y en el congreso federal 
y en los estatales, para apoyar la incorporación 
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de la perspectiva de género al presupuesto. es 
a partir de organizaciones de la sociedad civil 
que se formaron los primeros equipos de inves-
tigadoras e investigadores especializados sobre 
la temática.

otro ámbito donde se han impulsado los ppeg 
ha sido el Poder Ejecutivo Federal. En junio de 
2000, la Comisión Nacional de la Mujer, orga-
nismo desconcentrado de la Secretaría de Go-
bernación, responsable del programa Nacional 

cuadro 1
principales instrumentos de análisis utilizados internacionalmente

Caso australiano

Clasificación del gasto en tres categorías:
1. Gastos específicamente enfocados a las mujeres. a este nivel se analiza:
 -Identificar el objetivo del programa o proyecto a analizar.
 -Identificación de las actividades planificadas para desarrollar el programa o proyecto.
 -Cuantificación de los recursos destinados a esos programas o proyectos.
 -determinación de los indicadores de resultados.
 -determinación de los indicadores de impacto.
 -considerar los cambios planeados para el próximo año.
2. Iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades. el análisis se desagrega así:
 -descripción de las modalidades de empleo existente en los departamentos.
 -Desagregación por sexo de los niveles de empleo, formas de empleo, salarios y beneficios.
 -Identificación de iniciativas adoptadas para promover las oportunidades de empleo.
 -Determinar el número de mujeres y hombres relacionados con el tema de género.
 -Desagregación por sexo de las personas que ocupan cargos en los consejos de administración del sector.
3. El resto del gasto público, se desagrega por sexo de las personas beneficiarias.

Caso sudafricano

1. Se analiza la situación de mujeres, hombres, niñas y niños.
2. se valora la sensibilidad de género de las políticas y programas incluidos en los departamentos.
3. se valora las asignaciones de gasto presupuestadas.
4. se analiza y evalúa la utilización del gasto y de los servicios prestados.
5. se valoran los resultados conseguidos en función de su impacto.

Herramientas propuestas por Diane Elson

1. La integración macroeconómica agregada. los principales instrumentos son:
 -el análisis desagregado por género del impacto del presupuesto en el uso del tiempo.
 -marcos de política económica a medio plazo con conciencia de género.

2. La composición de los gastos e ingresos.
3. La eficiencia en la prestación de servicios. técnicas disponibles:
 -evaluación de las necesidades.
 -análisis de los indicadores de la calidad del servicio.
 -Evaluación de las personas beneficiarias.
 -evaluación de los costes invisibles.
 -Evaluación de los beneficios de la igualdad de oportunidades en la prestación de servicios.
 -Información del estado del presupuesto con conciencia de género.

Fuente: elaboración propia a partir de Jubeto, (2005:9-14).
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de la Mujer, dio a conocer el monitoreo del pre-
supuesto de egresos con perspectiva de género 
realizado dentro de todas las dependencias y en-
tidades del gobierno federal, un verdadero traba-
jo precursor (Cooper y Guzmán, 2003:19-29).

Este análisis sistematizó los gastos clasifica-
dos por género reportados por las dependencias  
federales durante los años 1996, 1997 y 1998. 
la idea fundamental fue etiquetar los ramos pre-
supuestales y recursos dirigidos a atender las 
necesidades o demandas de las mujeres. Este 
ejercicio, que ha sido el más importante hasta 
la fecha, tuvo grandes limitaciones por la “falta 
de apoyo institucional y la no disponibilidad o 
existencia de información por sexo” (Ibid.).

Durante el sexenio de Vicente Fox, 2000-
2006, se publicó la ley que crea el Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres, 2001), orga-
nismo descentralizado responsable de coordinar 
las acciones públicas federales encaminadas al 
adelanto de las mujeres en México. A lo largo 
de esa administración, el Inmujeres, la Secreta-

ría de salud y el Instituto de desarrollo social 
(Indesol) de la Secretaría de Desarrollo Social, 
realizaron acciones de capacitación en materia 
de presupuestos sensibles al género y elaboraron 
publicaciones sobre el tema5.

Un último ámbito de promoción de los ppeg 
para el caso mexicano es el congreso de la 
Unión, específicamente lo realizado por la Co-
misión de Equidad y Género en la Cámara de 
diputados. a partir de su creación en 1999, esta 
comisión desarrolló una serie de actividades 
para incorporar programas específicos para las 
mujeres al Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (pef). 

Durante las dos siguientes legislaturas (LVIII, 
2000-2003 y LIX, 2003-2006), las diputadas de 
la Comisión de Equidad y Género, centraron su 
atención en el seguimiento del gasto destinado 
a programas dirigidos a mujeres y a promover la 
equidad de género, el llamado gasto etiquetado 
para mujeres, y buscaron incrementarlo dentro 
del pef. a partir de su creación en 2003, la co-

cuadro 2 
principales propuestas del congreso nacional de mujeres, 2000, vinculadas con los PPeg

-diseñar una estrategia integral que comprenda desde la planeación, la programación y el diseño del 
presupuesto, hasta el seguimiento, control y evaluación con un enfoque de equidad de género y que se 
aplique a todos los ámbitos de gobierno (resolutivo 16).

-participar e incidir en el plan Nacional de desarrollo, en los planes sectoriales y en los programas 
específicos para que tengan perspectiva de género (resolutivo 17).

-En la política de ingresos públicos, tomar la opinión de las mujeres sobre la Reforma Fiscal Integral para 
asegurar la equidad distributiva de los recursos atendiendo la perspectiva de género (resolutivo 18).

-Incorporar el enfoque de género en el presupuesto de egresos de la Federación. se propone la creación de 
una clave programática específica que permita y facilite la asignación de recursos hacia acciones afirmativas 
de género (resolutivo 20).

-Diseñar una fórmula que asigne un porcentaje del presupuesto programable a atender las necesidades 
específicas de las mujeres (resolutivo 21).

-Asignar un presupuesto específico para evaluar el impacto, por sexos, de los diversos programas para 
redefinir éstos con recursos y enfoque de género y un porcentaje especial dedicado a la capacitación técnica, 
tanto para hombres como para mujeres, a fin de estar en condiciones de diseñar y evaluar los programas con 
un enfoque de género (resolutivo 21).

Fuente: elaboración propia a partir de García y Huerta (2007:41-42).
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misión especial para dar seguimiento a los Femi-
nicidios en la república mexicana colaboró en 
esas labores. 

el gasto etiquetado para mujeres ha sido no 
sólo la principal, sino prácticamente la única he-
rramienta de análisis del gasto utilizada de ma-
nera permanente y sistemática por la comisión 
de Equidad y Género de la Cámara de Diputados 
a lo largo de las distintas legislaturas. esta he-
rramienta analítica busca identificar las asigna-
ciones presupuestales dirigidas a programas para 
mujeres y niñas o para promover la equidad de 
género; gracias a tal identificación se ha mostra-
do que son muy reducidas, por lo que se propo-
ne su incremento (Barajas, 2007:5).

tales esfuerzos llevaron a que el gasto etique-
tado para mujeres aumentara de 1 231 millones 
de pesos en 2004 a 2 418 millones de pesos en 
2006. si bien este gasto casi se duplicó, en pro-
porción a gasto programable sigue siendo muy 
poco importante, ya que pasó del 0.10 al 0.17% 
(Barajas, González y Cabrera, 2006: 10-13).

es necesario tener presente que no se trata de 
todos los recursos públicos que benefician a las 
mujeres y niñas, sino que es aquella parte del 
gasto que puede identificarse específicamente 
para programas dirigidos a las mujeres o a pro-
mover la equidad de género. los últimos años se 
ha comenzado a generar información desagrega-
da por sexo de los beneficiarios de los programas 
gubernamentales, pero es insuficiente para cuan-
tificar qué porcentaje de los recursos públicos se 
destinan a las mujeres y a las niñas. Ahora bien, 
el problema no sólo es el monto tan poco sig-
nificativo del gasto etiquetado, más grave es el  
hecho de que no existan análisis, estudios o eva-
luaciones que den cuenta de la calidad de ese 
gasto, o sea, hasta dónde efectivamente ayuda a  
reducir la desigualdad de género (Barajas, 2007).

avances y obstáculos de los PPeg en méxico

Avances

para el caso de méxico, se puede mencionar 
como un avance la existencia de organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en el análisis 

y seguimiento de los ppeg, las cuales cuentan con 
más de una década de experiencia y han rea-
lizado una importante labor de capacitación y 
sensibilización dentro de los congresos locales  
y el federal; así como con funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno.

otro avance es el hecho de que méxico cuen-
ta con un marco institucional y legal encaminado 
a promover la equidad de género; por ejemplo, 
el Instituto Nacional de la Mujer y los 32 institu-
tos estatales de la mujer; la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Estas leyes no tienen disposiciones 
específicas sobre los ppeg, pero mandatan la rea-
lización de acciones públicas que requieren re-
cursos presupuestales para su instrumentación.

por otro lado, dentro de la administración pú-
blica federal se ha realizado trabajo de sensibili-
zación política sobre la importancia de mejorar 
la condición de las mujeres desde 1980, año en 
que se estableció el programa Nacional de Inte-
gración de la Mujer al Desarrollo como parte del 
Consejo Nacional de Población. Posteriormente, 
se ha dado capacitación a los funcionarios res-
pecto a la equidad de género, dicha capacita-
ción nunca ha sido masiva, pero iniciativas de 
ese tipo han sido constantes.

por último, en el ámbito legislativo la existen-
cia de las Comisiones de Equidad y Género en 
el Congreso de la Unión es un logro. El trabajo 
desarrollado sobre el gasto etiquetado para mu-
jeres dentro de la cámara de diputados ha per-
mitido colocar el tema de los ppeg en el debate 
nacional.

Obstáculos

Dos dificultades destacan, la primera, la debili-
dad institucional de los logros alcanzados res-
pecto a los ppeg. es decir, no se ha conseguido 
que las demandas, intereses y experiencias dife-
renciadas de las mujeres y hombres se reconoz-
can como una dimensión de la realidad social 
incorporada a las normas, rutinas y valores de 
las organizaciones públicas vinculadas al pre-
supuesto público (por ejemplo, la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público), y, en general, al 
proceso presupuestal (Barajas, 2006).

muestra de lo anterior es el hecho de que la 
Comisión de Equidad y Género parece que tie-
ne que comenzar de cero en materia de los ppeg 
cada nueva legislatura. esta situación se rela-
ciona con una problemática general del poder 
Legislativo, no vinculada específicamente con el 
tema de género, nos referimos a la no reelección 
de las y los legisladores, quienes cambian cada 
tres años junto con el personal de asesoría y apo-
yo parlamentario. se pierde la importante expe-
riencia acumulada, al no existir mecanismos que 
permitan conocer lo realizado y los grandes pen-
dientes que se dejan de una legislatura a otra. 
respecto al tema de los ppeg esta situación se 
agrava, porque cada nueva legislatura debe co-
menzar desde lo más básico: la sensibilización 
a diputadas y diputados y equipos de asesoría 
sobre la importancia de los derechos de las mu-
jeres.

concientes de tal situación y ante la necesidad 
de contar con personal de apoyo técnico y una 
memoria que permita la continuidad en materia 
de equidad de género dentro de la cámara de 
diputados, las legisladoras de la lIX legislatura 
promovieron la creación del centro de estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género (ceameg), el cual comenzó a operar en 
agosto de 2006. a la fecha, todavía no se obser-
va el impacto de las investigaciones del centro 
en el quehacer legislativo. 

La segunda dificultad importante está rela-
cionada con el gasto etiquetado para mujeres. 
centrar toda la atención en este tema, poco a 
poco, se está convirtiendo en un obstáculo para 
el avance del ppeg. estos recursos representan en 
2010 sólo 0.32% del gasto programable (anexo 
2), concentrar todos los esfuerzos en identificar-
los dentro del pef y buscar incrementarlos sin que 
exista la certeza de que tales recursos tengan 
efectos positivos para reducir la desigualdad de 
género, es un retroceso potencial que a la larga 
puede convertirse en real. es decir, la anterior 
práctica legislativa distrae de lo que debería ser 
el objetivo central: transversalizar la perspectiva 
de género, o sea, incluirla en cada una de las eta-

pas del proceso presupuestal (Barajas, 2007:10). 
Para reflexionar sobre cómo incluir el género en 
cada una de estas etapas, a continuación se revi-
sa lo sucedido en la materia durante el gobierno 
de Felipe Calderón (2006-2012).

Los PPeg durante el gobierno  
de Felipe calderón

Planeación y formulación

Esta etapa tiene como objetivo integrar un pro-
yecto de presupuesto que financie acciones para 
dar cumplimiento a los objetivos, políticas, es-
trategias y metas derivadas del plan Nacional de 
Desarrollo (pnd) y de los programas sectoriales, 
especiales, regionales e institucionales corres-
pondientes. 

Ahora, ¿cuál es la importancia de establecer la 
igualdad entre hombres y mujeres como un ob-
jetivo del pnd; que este plan considere las causas 
y los mecanismos institucionales que estructuran 
las diferencias e inequidades entre los sexos y 
que busque modificarlas?, y ¿qué relación tiene 
lo anterior con los ppeg? de acuerdo con la ley 
de Planeación, el Ejecutivo Federal es el respon-
sable de elaborar, aprobar y publicar el pnd, así 
como de todos los programas derivados del plan 
que sirven de base para la planeación nacional. 
en tal sentido, el pnd es el eje rector que deter-
mina el quehacer de la administración pública 
federal a lo largo del sexenio. 

la misma ley establece que de los programas 
sectoriales, especiales, regionales e institucio-
nales se desprenden los programas operativos 
anuales (poa), a partir de los cuales trabaja cada 
agencia gubernamental. los poa sirven, a su vez, 
de base para la integración de los anteproyec-
tos de presupuesto de cada secretaría de estado, 
cabeza de sector. los anteproyectos son entre-
gados a la secretaría de Hacienda y crédito pú-
blico (shcp) cada año y ésta es responsable de 
integrar el proyecto de presupuesto de egresos 
de la Federación (ppef), mismo que se presenta a 
la cámara de diputados para su análisis, discu-
sión y posterior aprobación (Ley de Planeación, 
2010).
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en pocas palabras, existe, o debería existir, 
una línea de continuidad entre el pnd y el ppef.

en mayo de 2007, el gobierno de Felipe cal-
derón publicó el plan Nacional de desarrollo 
2006-2012, que incluía de manera muy limitada 
la perspectiva de género.

La “igualdad entre mujeres y hombres” se in-
corpora al pnd como parte del Eje 3, Igualdad de 
Oportunidades; Subeje, Grupos Prioritarios —a 
la par de pueblos y comunidades indígenas, gru-
pos vulnerables y familia, niños y jóvenes (Cal- 
derón, 2007:56)—. (Anexo 1). Las mujeres no 
son un grupo prioritario, aunque constituyen 
más de la mitad de la población del país, con 
crecientes aportaciones económicas a través del 
trabajo remunerado y el trabajo de reproducción 
familiar; además de una mayor presencia en los 
ámbitos científicos, culturales, políticos y socia-
les. sin duda, la ubicación de la temática es poco 
acertada y muestra la escasa importancia dada a 
esta cuestión por parte del gobierno federal; lo 
que deriva en insuficientes recursos presupues-
tales asignados para tal fin durante la presente 
administración. 

Esta temática tiene como objetivo “eliminar 
cualquier discriminación por motivos de género 
y garantizar la igualdad de oportunidades para 
que las mujeres y los hombres alcancen su ple-
no desarrollo y ejerzan sus derechos por igual” 
(Calderón, 2007:56). Para incorporar la perspec-
tiva de género en el proceso presupuestal, ésta 
(en lugar de ser un objetivo más, el número 16, 
dentro del Eje de Igualdad de Oportunidades) 
debería ser un objetivo nacional, lo que llevaría 
a que distintos programas derivados del pnd defi-
nieran objetivos específicos para su cumplimien-
to. además se tendría que establecer la igualdad 
entre hombres y mujeres como un eje transversal 
que cruce al pnd en su conjunto, no una simple 
temática.

Discusión y aprobación

en el momento en que la shcp entrega el ppef a 
la cámara de diputados comienza la segunda 
etapa del proceso presupuestal. Queda claro que 
cuando el ppef llega a la Cámara ya está definida 

la estructura presupuestal, las políticas y progra-
mas a desarrollar por la administración federal y 
los recursos presupuestales previstos para tales 
cursos de acción gubernamental, todo, teórica-
mente, respondiendo a las directrices del pnd. 
de esta manera, queda claro que lo realizado 
hasta ahora en nuestro país relativo al gasto eti-
quetado para mujeres se limita a trabajar en la 
etapa de discusión y aprobación del presupues-
to, y se pierde de vista la relación que ésta tiene 
con las otras etapas del proceso presupuestal: 
planeación y formulación, ejecución, y control 
y evaluación. esto explica por que sólo se logran 
avances pequeños y provisionales. 

si se analizan las atribuciones que tiene la cá-
mara para modificar el ppef se ve que son limita-
das, pero importantes: primero, pueden recortar 
o aumentar partidas presupuestales ya previstas 
en el proyecto de presupuesto; segundo, pue-
den etiquetar recursos para ciertos fines también 
previstos en el ppef (por ejemplo, si un programa 
tiene establecidas tres líneas de acción, las y los 
diputados pueden incorporar en el decreto de 
Presupuesto que un porcentaje del gasto asigna-
do sea destinado para alguna de esas líneas de 
acción en particular) y, tercero, dentro del De-
creto de presupuesto se pueden establecer dis-
posiciones sobre transparencia en el ejercicio del  
gasto, adicionales a las establecidas dentro de la 
ley Federal de presupuesto y responsabilidad 
Hacendaria.

durante la discusión del ppef para el ejerci- 
cio fiscal de 2008, la Comisión de Equidad y 
Género de la Cámara de Diputados promovió el 
incremento del gasto etiquetado para mujeres; 
la realización de pequeños recortes y la etique-
tación de recursos para impulsar la Ley Gene-
ral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. Además, dentro del De-
creto de presupuesto de egresos se estableció, en 
el artículo 25, una serie de disposiciones para 
transversalizar la perspectiva de género en los 
programas de desarrollo social de la administra-
ción pública federal, y se incluyó el anexo 9a, 
donde se anotaron todos los programas, unida-
des responsables o actividades prioritarias que 
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conforman el gasto etiquetado, con el fin de dar 
seguimiento al ejercicio de dichos recursos. Estas 
disposiciones derivarán en un capítulo llamado 
“de la perspectiva de género” en los pef 2010 y 
2011, del cual se anotan algunas ideas más ade-
lante.

el problema de las anteriores disposiciones es 
que el gasto etiquetado para mujeres es una ín-
fima proporción del gasto programable, además 
de que todo aquello que sea incluido en el de-
creto de pef será materia de revisión el próximo 
año, dado que su vigencia es anual.

Ejercicio del presupuesto

Esta etapa presupuestal se refiere a la serie de 
actividades, cuyo fin es la entrega de los recur-
sos presupuestales aprobados por la cámara de 
diputados a cada unidad responsable de gasto, 
que son las encargadas de ejercerlo conforme lo 
prevé el pef y la normatividad vigente. es difí-
cil analizar este proceso porque se desarrolla en  
cada agencia pública. los únicos instrumentos 
de seguimiento del ejercicio del presupuesto son 
los Informes sobre la situación económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Eje-
cutivo Federal presenta trimestralmente al con-
greso de la Unión y que dan cuenta de cómo se 
van gastando los recursos a lo largo del año, lo 
cual permite identificar desviaciones o subejer-
cicios, situaciones que con frecuencia se presen-
tan en el gasto dirigido a mujeres y en muchos 
otros rubros.

Control y evaluación del presupuesto

esta es la última etapa del proceso presupues-
tal, que para el caso de méxico se encuentra en 
un proceso de cambio acelerado. así, con la 
publicación de la ley Federal de presupuesto y 
responsabilidad Hacendaria en marzo de 2006, 
se apresuró la instrumentación del sistema de 
Evaluación del Desempeño (sed) en el país. Este 
sistema busca mejorar la calidad del quehacer 
gubernamental y dar cuenta de los resultados del 
mismo. Hasta la fecha, la administración públi-
ca federal ha trabajado a partir de indicadores 

de gestión que tienen un carácter cuantitativo 
e informan de lo realizado (número de apoyos 
otorgados, servicios prestados, vacunas aplica-
das, etc.), pero no de los resultados, es decir, el 
impacto que las acciones del gobierno tienen en 
la calidad de vida de la población o para el desa-
rrollo económico y social de la nación.

la instrumentación del sed lo coordina la shcp, 
la secretaría de la Función pública y el conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval). Tienen un programa 
anual para 2011, que abarca 169 programas del 
gobierno federal sujetos a evaluación coordina-
do por el coneval. es imprescindible señalar que 
la perspectiva de género se ha dejado al margen 
de este proceso de cambio.

en los decretos de presupuesto de egresos de 
la Federación de los años 2010 y 2011 se estable-
ció un capítulo denominado “de la perspectiva 
de género”, en el cual se plantea una serie de dis-
posiciones para incorporar dicha perspectiva en 
el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento 
y evaluación de los resultados de los programas 
sociales federales6. sin embargo, al plantear que 
las dependencias “deberán considerar” dichas 
disposiciones, no tienen la obligación de apli-
carlas, sino sólo de considerarlas. por otro lado, 
al incluirse en un decreto de pef su vigencia es 
anual. sin duda, lo que se debe buscar es refor-
mar las leyes que norman el control y evaluación 
del gasto público: nos referimos a la ley de Fis-
calización superior de la Nación, la ley Federal 
de presupuesto y responsabilidad Hacendaria, 
la ley orgánica de la administración pública Fe-
deral y la Ley General de Desarrollo Social para 
incorporar dicha perspectiva en las evaluaciones 
de los programas federales. ese es el camino por 
recorrer.

conclusiones

después de 15 años de la declaración y plata-
forma de la Conferencia Mundial sobre Mujeres 
de Naciones Unidas, Beijing, consideramos que 
era un buen momento para evaluar qué se había 
hecho en materia de ppeg en nuestro país. lue-
go de realizar la revisión recién expuesta, lo que 
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queda claro es que muchas personas han traba-
jado para introducir los ppeg como un mecanis-
mo para modificar la situación de desigualdad de 
género prevaleciente en el país, pero los avances 
no han sido significativos.

algo que se olvida es que el presupuesto pú-
blico define y refleja las prioridades del Estado. 
lo que debemos analizar es el proceso presu-
puestal en su conjunto y buscar modificarlo con 
el objetivo de que el Estado mexicano se com-
prometa con la lucha contra la desigualdad de 
género, más allá de los discursos gubernamenta-
les, la propaganda oficial y las voluntades políti-
cas formalmente expresadas.

lo anterior se logra respondiendo las siguien-
tes preguntas: ¿qué significa incluir la perspectiva 
de género en cada una de las etapas del proceso 
presupuestal? y ¿qué modificaciones se requie-
ren en las leyes que norman dicho proceso, para 
que la inclusión sea verdaderamente efectiva? 
El camino es largo y complejo. Cualquier fuer-
za social o política que pretenda impulsar una 
verdadera política pública proequidad de géne-
ro, debe apoyar financieramente dicha política y 
apoyar los esfuerzos para que el país tenga ppeg. 
En ese contexto, el tema de la evaluación juega 
un papel fundamental para conocer el impacto 
social de los programas gubernamentales y saber 
si está disminuyendo la enorme desigualdad de 
género que se traduce en diferencias entre hom-
bres y mujeres en todos los ámbitos de la vida 
social.

notas

1  Por ejemplo, en un mismo lapso, la Auditoría 
superior de la Federación analiza los resul-
tados del presupuesto de egresos de 2009, la 
administración pública federal ejerce el de 
2011 y el congreso de la Unión discute el 
relativo al año fiscal 2012 para su aproba-
ción, cada uno de estos asuntos corresponde 
a distintas etapas del proceso presupuestal 
(Guerrero y López, 2000:11-14).

2  la asamblea se realizó en la ciudad de méxi-
co, fue un acto político donde asistieron alre-

dedor de mil doscientas mujeres de distintos 
partidos, organizaciones sociales y sindica-
tos, para firmar la Declaración Política, que 
había sido consensuada a lo largo de seis 
meses por los grupos convocantes, entre los 
que destacan: Asociación de Mujeres para la 
defensa de los derechos civiles amdec, a.c.; 
Balance; Ciudadanas en Movimiento por la 
democracia; clóset de sor Juana; colectivo 
Atabal; Comisión de Mujeres Asamblea de 
Barrios Patria Nueva; Comunicación e In-
formación de la Mujer A.C.; Red Nacional 
de Campesinas en Acción (cnc); Congreso 
de Mujeres por el Cambio (Partido Revolu-
cionario Institucional); Convención Nacio-
nal de Mujeres; Coordinadora Nacional de 
Organizaciones de Mujeres por un Milenio 
Feminista; coordinadora Nacional Feminista 
para el Cambio Social; Grupo de Educación 
Popular con Mujeres; Grupo de Información 
en Reproducción Elegida; Grupo Interdis-
ciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, 
a.c.; movimiento ciudadano por la demo-
cracia; Mujeres del Partido Acción Nacional; 
Mujeres en Acción Sindical, A.C.; Mujeres 
en Lucha por la Democracia; Mujeres y Pun-
to; Sector de Mujeres del Partido del Trabajo; 
partido de la revolución democrática; parti-
do Revolucionario de las y los Trabajadores; 
Partido Verde Ecologista de México; Servi-
cio, desarrollo y paz, a.c.; Unidad de ca-
pacitación e Investigación educativa para la 
participación, a.c. tomado de: Declaración 
Política de la Asamblea Nacional de Muje-
res para la Transición a la Democracia, en 
<http://www.consorcio.org.mx/site/index.
php?option=com_content&view=category&i
d=106&Itemid=232>.

3  se realizó con la participación de cientos de 
mujeres interesadas en incidir en la coyuntu-
ra de la alternancia política federal del año 
2000. la convocatoria al congreso Nacional 
estaba suscrita por las siguientes organiza-
ciones y partidos: coordinadora Nacional de 
Organizaciones Civiles de Mujeres Milenio 
Feminista; comité de la diversidad sexual; 
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Mujeres en Lucha por la Democracia, apn; 
asociación de economistas mexicanas, a.c.; 
Defensoras Populares, A.C.; Mujeres Libera-
les revolucionarias, a.c.; el closet de sor 
Juana, A.C.; Nueva Generación de Jóvenes 
lesbianas; Fracciones democráticas del 
snte; Fundación arcoíris, a.c.; centro de 
estudios para el desarrollo Nacional, s.c. 
(ceden); Grupo de Educación Popular con 
Mujeres, A.C.; Coordinación Nacional de 
Mujeres del Frente Auténtico del Trabajo; 
Fundación soluciones Humanas Inteligen-
tes, a.c.; ciudadanas Unidas por la equi-
dad, A.C. (cue); Unión Mexicana para la Pro-
moción y desarrollo de la cultura Física, el 
Deporte, la Recreación y las Ciencias Afines, 
a.c.; deca equipo pueblo, a.c.; red ciuda-
dana de Ajuste Estructural; Frente Amplio de 
Acción Popular (fraap); Comisión de la Mu-
jer; Revista ADAN´es; GESS, Género, Ética 
y salud sexual, a.c.; ave de méxico, a.c.; 
casa de méxico; conferencia latinoameri-
cana y del Caribe de Trabajadoras del Ho-
gar, sede México; Otoño Plus, A.C.; Mujeres 
para el Diálogo, A.C.; Red Nacional Género 
y Economía; Marcha Mundial de Mujeres en 
méxico; red de centros regionales camt, 
a.c.; chihuahua, procades, s.c.; coahuila, 
ceremuba, Guanajuato, cecamo, oaxaca y ca-
dem, puebla; Foro Femenino, a.c.; organis-
mos civiles de la asamblea Nacional de mu-
jeres por la Transición a la Democracia; So-
ciedad de colonias populares de acapulco, 
a.c.; sindicato de Financiera Nacional azu-
carera; Secretaría de Acción para la Mujer 
de la unam; Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del D.F.; Sindicato Mexicano 
de electricistas; sindicatos de telefonistas 
de la república mexicana; sindicato úni-
co de Trabajadores de Serfín; Secretaría de 
Equidad y Género de la Federación Nacional 
de Sindicatos Bancarios; Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social; sedepac, 
A.C.; Sindicato de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres; Sindicato de Trabajadores del 
Banco de Crédito Rural Centro Sur; Espacio, 

A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Red 
Nacional de promotoras y asesoras rurales; 
partido de la revolución democrática; par-
tido del Trabajo; Convergencia Socialista; 
convergencia por la democracia; partido 
Político Nacional (Martínez, 2010: 112).

4  “en el acuerdo Nacional de la misma asam-
blea se demandaba: incluir en el presupues-
to de la Federación los recursos etiquetados 
necesarios para que las instituciones del sec-
tor público correspondientes, apliquen las 
políticas específicas en beneficio de las mu-
jeres. […] Hacer públicos los gastos destina-
dos para el desarrollo de las mujeres. Asignar 
un porcentaje del gasto programable o de 
inversión pública para acciones específicas 
de creación de empleo y mejoramiento de 
ingresos que contribuyan a su autosuficien-
cia y al bienestar de su familia. […] Vigilar y 
evaluar el cumplimiento de los compromisos 
del Programa Nacional de la Mujer, en todas 
las materias, con el establecimiento de me-
tas cuantitativas que puedan ser sujetas de 
seguimiento, y proponer que cuente con los 
recursos presupuestales necesarios para su 
ejecución” (García y Huerta, 2007: 40).

5  sólo por mencionar algunas: el cuaderno 
Presupuestos sensibles al género conceptos 
y elementos básicos y La guía metodológi-
ca para la formulación de presupuestos pú-
blicos con enfoque de género en el sector 
salud, se distribuyeron en las unidades ad-
ministrativas del área central y a los servi-
cios estatales de salud (Secretaría de Salud, 
2006:93); Guía para elaborar presupuestos 
municipales con enfoque de equidad entre 
los géneros, con apoyo de Indesol fue distri-
buida entre alrededor de mil doscientas au-
toridades municipales del país <http://presu-
puestoygenero.net/s28/paginas/mexicoww.
htm>, por último, la Guía conceptual para 
elaboración presupuestos institucionales con 
perspectiva de género 2004, publicada por 
el Inmujeres.

6  “El Ejecutivo Federal impulsará la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres a 
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través de la incorporación de la perspectiva 
de género en el diseño, elaboración, aplica-
ción, seguimiento y evaluación de resultados 
de los programas de la administración públi-
ca Federal. para tal efecto, las dependencias 
y entidades deberán considerar lo siguiente:

  I.  Incorporar la perspectiva de género y re-
flejarla en la matriz de indicadores para 
resultados de los programas bajo su res-
ponsabilidad;

 II.  Identificar y registrar la población obje-
tivo y la atendida por dichos programas, 
diferenciada por sexo y, de ser posible, 
también por grupo de edad, región del 
país, municipio o demarcación territo-
rial y entidad federativa, en la matriz de 
indicadores para resultados y en los pa-
drones de beneficiarias y beneficiarios 
que corresponda;

III.  Fomentar la perspectiva de género en el 
diseño y la ejecución de programas en 
los que, aun cuando no estén dirigidos 
a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se pueda identificar de forma 
diferenciada los beneficios específicos 
para mujeres y hombres;

IV.  En los programas bajo su responsabili-
dad, establecer o consolidar las meto-
dologías de evaluación y seguimiento 
que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con 
perspectiva de género;

 V.  Aplicar la perspectiva de género en las 
evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y el Consejo 
Nacional de evaluación de la política 
de desarrollo social, y

VI.  Incluir en sus programas y campañas 
de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violen-
cia de género y de roles y estereotipos 
que fomenten cualquier forma de dis-
criminación, en términos del artículo 

19 de este decreto. el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres coadyuvará con las 
dependencias y entidades en el conte-
nido de estos programas y campañas” 
(shcp, 2011: p 45)
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anexo 1
eje 3. igualdad de oportunidades del plan nacional de desarrollo

Subeje: Pobreza

• 3.1 superación de la pobreza […]

Subeje: Desarrollo integral

• 3.2 salud […]
• 3.3 transformación educativa […]

Subeje: Grupos prioritarios

• 3.4 pueblos y comunidades indígenas […]
• 3.5 Igualdad entre mujeres y hombres

• objetivo 16
• Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para 

que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
• estrateGia 16.1 construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal 

en toda la Administración Pública Federal y trabajar desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito de 
sus atribuciones, para que esta transversalidad sea posible también en los gobiernos estatales y 
municipales.

• estrateGia 16.2. desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la 
igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función 
del género.

• estrateGia 16.3. Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas y asegurar 
su permanencia en éstas.

• estrateGia 16.4. Promover una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y garantizar el 
acceso a servicios de calidad para la atención de las mismas.

• estrateGia 16.5 Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.
• estrateGia 16.6. Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del 

sistema nacional de guarderías y estancias infantiles.
• estrateGia 16.7. Dar especial atención a las mujeres en pobreza.
• estrateGia 16.8. estrechar los vínculos entre los programas para la erradicación de la pobreza y los 

programas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer.
• estrateGia 16.9 Promover la participación política de la mujer.

• 3.6 Grupos vulnerables […]
• 3.7 Familia, niños y jóvenes […]

Subeje: Cultura y esparcimiento

• 3.8 cultura, arte, recreación y deporte […]

Fuente: elaboración propia a partir de Calderón (2007:130-185).
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