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No nos tratan igual. Mujeres indígenas de Acaxochitlán, Hidalgo.

Resultados de investigación

They do not treat us the same. Indigenous women of Acaxochitlán, Hidalgo.

Research results
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Resumen: Las mujeres están destinadas a ser empobrecidas en sus facultades y recursos, su crianza se concentra en 

el desarrollo y perfeccionamiento de su trabajo más importante, convertirse en amas de casa y madres; las 

generaciones recientes accedieron a la escuela por lo menos hasta el nivel básico; su grado de escolaridad y su 

dominio del castellano establecen ventajas importantes en comparación con sus madres y abuelas. El mayor grado de 

escolaridad no marca diferencias en la construcción de los roles tradicionales de género porque sus familias, la 

comunidad y las instituciones públicas no las tratan igual que a los hombres.

Abstract: Women are destined to be impoverished in their faculties and resources, their upbringing concentrates on 

the development and improvement of their most important work, becoming housewives and mothers; recent 

generations accessed school at least up to the basic level; their level of education and their command of Spanish 

establish important advantages in comparison with their mothers and grandmothers. The higher level of education 

does not mark differences in the construction of traditional gender roles because their families, the community and 

public institutions do not treat them as much as men.
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I. Introducción

Desde sus realidades, mujeres de todas las edades se saben tratadas desigualmente y expresan su 

inconformidad, por tanto, este trabajo discutirá los sistemas culturales donde las mujeres están 

construyendo otras formas del ser femenino en el  contexto donde el grueso de las ellas no 
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asumen su capacidad transformadora de valores culturales para un trato más equitativo a favor de 

ellas mismas y de su descendencia. La revisión se realiza con perspectiva de género con un 

enfoque intercultural crítico (Walsh, C.) que considera la construcción de las identidades étnicas 

y de género con la particularidad que imponen los procesos  colonizadores de dominación. El 

enfoque determinó una metodología cualitativa para construir empíricamente a las sujetas de 

estudio, se efectuaron grupos focales sobre los derechos humanos: Equidad, educación, salud y 

vida libre de violencia, para indagar desde las propias mujeres las acciones o estrategias que ellas, 

sus familias, su comunidad y las instancias públicas hacen para salvaguardan sus derechos. 

También se realizaron entrevistas a mujeres que están transgrediendo su rol de género según sus 

circunstancias y recursos.  

La investigación es parte del diagnóstico sobre la violencia en contra de las mujeres en el 

municipio de Acaxochitlán en el estado de Hidalgo, trabajo realizado conjuntamente entre: 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  Instituto Municipal de Acaxochitlán y Comisión 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

II. La violencia de género en la entidad

La violencia es una condición que acompaña a los grupos humanos a lo largo del tiempo, las 

guerras y sus consecuencias son expresiones visibles y reconocidas de la violencia, pero en las 

últimas décadas, gracias a la lucha de grupos que evidenciaron a las mujeres como receptoras de 

violencia por su condición de género. De acuerdo a cifras oficiales del año 2016, el 66.1% de las 

mujeres mayores de 15 años en el país, tuvo un incidente, los casos se concentraron en violencia 

emocional y violencia sexual, ello no descartó otros tipos de violencia. Tales cifras para la 

entidad reportaron 63.5%, lo que significó que por cada diez mujeres radicadas en el estado de 

Hidalgo, seis tuvieron o tenían un evento de violencia especialmente en su última relación o 

relación actual. Esos hechos que enfrentan las mujeres se asumen como asunto privado, porque 

del total que experimentaron violencia física y/o sexual por alguien distinto a su pareja, el 88% 

no solicitó apoyo, queja, o denuncia ante alguna institución o autoridades. Cuando la violencia 

fue emitida por la pareja de la mujer, ellas guardaron silencio en un 78.6%, porque en sus 

perspectivas, el evento no les afecto y/o por miedo a las consecuencias (INEGI, 2017). La 

situación se agrava cuando el contexto social que trasciende la familia e involucra a la 
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comunidad, en esos contextos se asume como una forma de relación social entre hombres y 

mujeres el dominio patriarcal machista, en consecuencia el sistema social que sustente el 

prestigio y honor de las familias está asociado al estricto cumplimiento que las mujeres hacen de 

su rol de género resumido en: crecer, casarse, procrear, cuidar y envejecer.

La violencia de género en contra de las mujeres, en realidad es una expresión del abanico 

de agravios sobre sus derechos humanos, para este trabajo solo se abordaron cinco derechos, sin 

por ello desconocer que el Instituto Nacional de las Mujeres establece un conjunto de Derechos 

Humanos cuyo cumplimiento desde la política pública haría posible un cambio en la condición 

femenina, tales derechos son:

1. La igualdad de género

2. Derecho a la educación

3. Derecho a la salud

4. Derechos sexuales y reproductivo

5. Derecho a una vida libre de violencia

6. Derecho al trabajo

7. Derecho al desarrollo

8. Derecho a la participación política

9. Derecho a un ambiente sano

10. Derecho a la información (INMUJERES, 2007)

Para el caso solo se abordaron los primeros cinco derechos, porque las mediciones de las 

condiciones de pobreza que se realizan desde las instancias públicas evaluadoras de las políticas 

públicas en la República Mexicana consideran el acceso a la educación y la salud como 

indispensables para cambiar la condiciones sociales de una población. Abordar las condiciones 

que las mujeres tienen en sus derechos fundamentales para la reproducción de la vida biológica, 

social y cultural de las mujeres: El Derecho a la Educación y el Derecho a la Salud, además de la 

igualdad de género, posibilita comprender el sistema social y cultural que reproduce la 

desigualdad por razones de género.

Considerando que en contextos rurales e indígenas como el municipio de Acaxochitlán las 

mujeres son reconocidas en relación a sus familias y sus comunidades de origen, entonces la 

indagación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en las mujeres acaxochitlenses se 
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indagó en cuatro esferas, la primera sobre el esfuerzo que ellas en lo individual realizan para el 

cumplimiento de sus derechos, la segunda esfera abordó a su familia, para luego transitar a la 

comunidad o colonia y finalmente a las instituciones públicas a cargo del Estado mexicano 

porque se comprende que los Derechos Humanos son inherentes a las personas, pero su 

construcción y garantía requieren del esfuerzo colectivo de los individuos y la voluntad de los 

niveles de gobierno: federal, estatal, municipal  y comunidades.

El estudio de la violencia en contra de las mujeres está concentrado en la vida y 

experiencias de las personas adultas (Castañeda Y. , 2014), empero la violencia como una 

relación social que agrede o lastima a las mujeres es un proceso que se inicia en la infancia, es 

decir, en la forma en que las sociedades tratan y construyen a las niñas como personas. Por lo 

cual nos propusimos dar voz a las niñas y adolescentes para que nos comunicaran en primera voz 

las formas en que ellas viven y acceden a sus Derechos Humanos, incluyendo una vida libre de 

violencia1. Es en la primera etapa de la vida cuando la salvaguarda de los derechos de las niñas 

recae en el conjunto de sus cuidadores, lo que involucra a sus familias, la escuela y todo espacio 

social donde permanezcan las niñas.

III. Fundamentos teóricos para la realización del diagnóstico

Considerando como principio que la mujer en su condición, rol social y edad es receptora de 

distintas formas de violencia, además de la distinción que la ley realiza para determinar a los y las 

sujetas de derecho, entonces se tomó como base a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo (Hidalgo, Gobierno del Estado, 2013), pues 

contiene la tipificación y modalidades de la violencia en contra de las mujeres. También fue 

retomada la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo

(Hidalgo, Gobierno del Estado, 2015), para distinguir a los grupos de mujeres que siendo 

menores de edad –niñas y adolescentes- también son receptoras de violencia y de atención 

diferenciada desde la política pública. Para identificar a las personas con mayor edad desde la ley 

que sustenta los programas de atención a grupos vulnerables,  consultamos  La Ley de los 

Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (Hidalgo, Gobierno del Estado, 2010).

Además por las características culturales de las mujeres residentes especialmente en las 

comunidades son hablantes de lengua indígena, entonces fue necesario revisar la Ley de 
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Derechos y Cultura Indígenas para el Estado de Hidalgo (Hidalgo, Gobierno del Estado, 2014).

Abordar la violencia en contra de las mujeres desde la perspectiva de los Derechos 

Humanos es fundamental porque se parte del principio de reconocimiento de las mujeres como 

personas, por tanto todos los derechos son inherentes a todas, pero su acceso o cumplimiento no 

es una situación que ocurra en automático, pues se reconoce que algunas personas son vulneradas 

en sus derechos o acceden de manera insuficiente a los mismos, las personas más vulneradas son 

“los pobres, las minorías raciales, étnicas y marginadas, los emigrantes y las mujeres” (ICHRP, 

2004). Esta perspectiva permitió abordar el fenómeno de la violencia de manera más amplia, pues 

en los estudios sobre violencia se circunscribe a la experiencia de las mujeres mayores de quince 

años, pero asumiendo que la violencia es una forma de relación social instalada en la cultura 

mexicana entonces era necesario ampliar las posibilidades de la violencia como actos que se 

extienden a todos los grupos de edad, incluyendo las menores de edad cuya seguridad y bienestar 

depende directamente de sus cuidadores o cuidadoras, tales son los primeros en alimentar de 

valores y significados sobre la condición de género. 

Tabla 1. Leyes y convenciones que sustentan los Derechos Humanos de las mujeres en las 

distintas etapas de la vida

Internacionales Nacionales Estatales

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos (1948)

Convención sobre la 

eliminación de todas las 

formas de 

discriminación contra la 

mujer (18/12/1979)

Convenio 169 de la OIT 

sobre Pueblos Indígenas 

y Tribales en Países 

Independientes 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (5/02/1917), última 

reforma incorporada (24/02/2017)

Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (29/06/1992), última 

reforma (27/01/2017)

Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas (13/03/2003), 

última reforma (17/12/2015)

Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Ley de Derechos Humanos del Estado de 

Hidalgo (5/12/2011), última reforma 

(1/08/2016)

Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de 

Hidalgo (31/12/2007), última reforma 

(15/08/2016) 

Ley de Derechos de los Adultos Mayores del 

Estado de Hidalgo (12/04/2010), última 

reforma (15/08/2016)

Ley de Derechos y Cultura Indígena para el 
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(27/06/1989)

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

(20/11/1989)

Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre 

la eliminación de todas 

las formas de 

discriminación contra la 

mujer (15/10/1999)

(21/05/2003), última reforma (7/04/2016)

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (2/08/2006), última 

reforma (24/03/2016)

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (1/02/2007), 

última reforma (17/12/2015)

Decreto de Reforma Constitucional en 

Derechos Humanos (10/06/2011)

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (11/06/2013)

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (4/12/2014)

Estado de Hidalgo (31/12/2010), última 

reforma (15/08/2016)

Ley para Prevenir, Atender,  Sancionar y 

Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Hidalgo (8/04/2013), última reforma 

(10/04/2017)

Ley de Derechos Lingüísticos del Estado de 

Hidalgo (24/03/2014)

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Hidalgo 

(20/04/2015), última reforma (13/07/2015)

Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Hidalgo 

(31/12/2015), última reforma (1/08/2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de cada documento

Desde el marco normativo están mencionadas las condiciones para garantizar la igualdad 

de las personas en sus Derechos Humanos sin embargo los diagnósticos sobre el acceso y 

cumplimiento de los mismos en México, señalan que las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, 

además de los pueblos indígenas son vulnerados en sus derechos incluso por las propias 

instancias públicas (CIDH, 2015). Lo que significa que las formas de relación social cotidianas  

de las personas en México, están marcadas por omisiones o acciones que les dañan en distintos 

grados en su integridad.

Lo anterior nos refiere a la forma en que abordamos el derecho a una vida libre de 

violencia, para su conceptualización y operatividad nos basamos en dos fuentes La Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (México, Gobierno de la República, 

2015) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Hidalgo (Hidalgo, Gobierno del Estado, 2013). En ambas  definen y tipifican las violencias, 
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coinciden en que la violencia es “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 

muerte o daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual en el ámbito público y 

privado” (Ídem). Esta conceptualización de la violencia abre un abanico de posibilidades para 

trasladar en contextos concretos las formas en que las niñas, adolescentes y mujeres se relacionan 

en sus espacios cotidianos y con personas e instancias aún es las zonas rurales e indígenas.

El avance en la emisión de  dichas leyes, también posibilita ubicar donde ocurren los actos 

y omisiones de violencia de género contra las mujeres como son: el espacio familiar, el ámbito 

laboral y docente, en la comunidad, en las instituciones, incluso tipifican otras acciones como el 

hostigamiento sexual  y la violencia feminicida. En comparación al pasado, al reconocer la 

violencia que ocurre en el ámbito familiar, se rompe con la concepción del hogar y la casa como 

espacios privados e inaccesibles al escrutinio social, especialmente cuando se asumía -y asume-

como derecho del jefe o jefa de familia de violentar a los integrantes de su hogar.

Se tiene presente que los Derechos Humanos son una construcción social del grupo 

dominante que tiene una perspectiva occidental que no corresponde en su totalidad a las 

realidades de Acaxochitlán, por ello nos obligamos a reflexionar sobre los contenidos y 

significados que los Derechos en la vida indígena, pero sobre todo desde la perspectiva de las 

actoras sociales, esto como un esfuerzo de separación entre los postulados que la sociedad 

dominante impuso como lo “adecuado” para la vida social y lo propio de las comunidades que 

desde su trayectoria social y cultural realizan para salvaguardar su particularidad como pueblos 

indígenas (Walsh, 2012).

IV. Las mujeres en el municipio

La población femenina en el municipio de Acaxochitlán en mayor en número en todos los grupos 

de edad, la única excepción ocurre en el grupo de 15 a 19 años, pero en el resto de los grupos la 

cantidad de mujeres es superior a la población masculina (Gráfica 1), tal mayoría femenina no 

hace un sistema democrático para que las mujeres tengan acceso a sus derechos y servicios, o si 

los tienen son de manera desigual en comparación a su contraparte masculina.

El municipio de Acaxochitlán tiene presencia indígena náhuatl que se expresa en su 

población hablante de lengua indígena (PHLI), pues representan el 37% de la población total de 

las personas mayores de tres años; al observar el número de hablantes por edad y sexo son las 



602

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales

Vol. X. Estudios de género: feminismos, violencias y temas emergentes
México • 2018 • COMECSO

mujeres de edades mayores quienes conservan la lengua náhuatl, hecho que se repite en el resto 

de los grupos de edad (Gráfica 2), también son ellas quienes se mantienen monolingües de la 

lengua indígena, esto último las limita en un mundo donde el espacio público y la gestión en 

instancias públicas se realizan en lengua castellana.

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI, 2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI, 2011)
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Gráfica 1. Piramide poblacional por grupos quinquenales de edad, 2010

Hombre
s

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-4 años
5-9 años

10-14…
15-19…
20-24…
25-29…
30-34…
35-39…
40-44…
45-49…
50-54…
55-59…

60-64-…
65 y mas

Gráfica 2. Porcentaje de población HLI y no HLI  por grupos quinquenales 
de edad y sexo
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La posibilidad del bilingüismo en contextos de las comunidades sucede en la escuela, pero 

por condición de género, fueron -y son- las mujeres quienes tienen menos posibilidades de asistir, 

hecho que se corrobora al indagar sobre las personas que son capaces de leer y escribir un recado; 

aunque el analfabetismo es una condición que afecta a hombres y mujeres y se concentran en las 

personas de mayor edad, ellas representan las cifras más altas de analfabetas (Gráfica 3). Para 

esas adultas, el privarlas de su derecho a la educación en las escuela pública no solo les impidió 

el aprendizaje de las letras y de los números, también incidió en sus habilidades comunicativas 

bilingües. El analfabetismo y monolingüismo en su condición de madres también les impidió 

ayudar a sus hijos en las labores escolares.

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010

(INEGI, 2011)

En las generaciones más jóvenes, el analfabetismo es casi inexistente,  incluso observando 

el nivel de escolaridad por grupos de edad, hasta el grupo de 20 a 24 años de edad, el promedio 

de escolaridad entre hombres y mujeres es casi igual, tal indicador es superior para los hombres 

en la medida que se incrementan las edades, aunque para ningún caso rebasan los ocho años de 

escolaridad (Gráfica 4). Las mujeres con edades de 25 a 29 años fueron las primeras que 
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Gráfica 3. Población mayor de 15 años por condición analfabeta y por sexo
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concluyeron el nivel primaria, en los hombres ese hecho ocurrió una década antes, situación que 

expresa la posibilidad diferenciada que hombres y mujeres tenían para asistir a la escuela con 

resultados negativos para la población femenina. En general el promedio de escolaridad para el 

municipio es inferior con respecto al estatal en todos los grupos de edad, incluso en las grupos 

más jóvenes que supone han tenido mayor acceso a la educación básica.

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI, 2011)

En el municipio de Acaxochitlán, los hogares se caracterizan por albergar familias 

extensas y multigeneracionales, esto determinado por el sistema de residencia virilocal y 

patrilineal, en donde las parejas jóvenes generalmente viven en la casa paterna hasta que logran 

construir su propia vivienda casi siempre en el lote familiar. El patrón de asentamiento 

habitacional hace que los hogares tengan sus propias cocinas pero comparten patios y servicios 

comunes, el número de hogares en un mismo lote familiar está asociado al número de hijos 

varones del matrimonio. Quizá la excepción de independencia total de las viviendas sean los 

hogares de la cabecera municipal, que está en transición de una lógica habitacional rural a una 

urbana. 

Los hogares tienen más de cinco integrantes (Gráfica 5), incluso el grueso de los hogares

tienen más de seis miembros,   lo que posibilita el hacinamiento y mayores cargas de trabajo 
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doméstico para las mujeres en su función de cuidadoras.

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI, 2011)

En el municipio, las jefaturas de los hogares están a cargo de los hombres, lo cual 

corresponde al sistema patrilineal del resguardo y transmisión de los bienes familiares (casa, lote 

habitacional, tierras, herramientas de trabajo, entre otros). En la sucesión de bienes las mujeres 

quedan excluidas, aunque ocurren situaciones excepcionales cuando la descendencia es 

totalmente femenina. Llama la atención el incremento de hogares con jefaturas femeninas, hecho 

común en los grupos de mayor edad, pues las mujeres se convierten en jefas por viudez o por 

abandono de sus maridos. En estos casos, ellas y sus hijos por lo menos se quedan en su propia 

vivienda, pero ello no elimina la tensión generada por la parentela del marido que puede apelar 

por sus derechos sobre los bienes familiares.

Las jefaturas femeninas que destacan ocurren en las edades de las mujeres con menos de 

34 años, pues en esa etapa ellas están en crianza de sus hijos, pero sus condiciones de jefas de 

hogar también les imponen la manutención de los habitantes de su casa. Son los hogares con 

jefaturas femeninas los más vulnerables porque es altamente probable que carezcan de casa 

propia o quizá la tienen pero de materiales endebles, ellas deben procurar los ingresos del hogar 
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lo que les obliga a delegar el cuidado de sus hijos e hijas, las circunstancias las puede convertir en 

madres ausentes en la protección y cuidado de sus hijos, a menos que se cohabite con otra mujer 

dispuesta a realizar  trabajo doméstico, en esos casos, la presencia de la abuela de los y las niñas 

es vital.

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI, 2011)

V. Niñas, adolescentes y mujeres según sus características sociodemográficas

La investigación se realizó teniendo como universo un total de 315 personas que acudieron a la 
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convocatoria del Instancia Municipal de la Mujer de Acaxochitlán para participar en los grupos 

de discusión, en estos se reflexionó sobre las formas en que las mujeres viven y acceden a sus 

derechos de igualdad, educación, salud y a una vida libre de violencia.

La convocatoria fue abierta y limitada  a un número máximo de diez participantes por 

grupos de discusión que se realizaron en seis sedes. Cada sede se realizaron por lo menos cinco 

grupos de discusión según las edades de las participantes, las edades abarcaron desde el nivel 

preescolar hasta las adultas mayores, sumando un total de 315 personas de cinco comunidades.

Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión.

El número de participantes por comunidad fue homogéneo, por grupos de edad, las 

adolescentes de nivel secundaria y las mujeres adultas quienes representaron la mayor cantidad 

de asistentes; con excepción de la cabecera municipal donde se realizaron dos grupos de 

discusión de adolescentes de nivel bachillerato, en el resto de las comunidades no fue posible 

porque no existen la institución. Los resultados aquí contenidos no buscan representar a la 

totalidad de las niñas, adolescentes y mujeres de Acaxochitlán; se busca ilustrar las situaciones 

comunes que enfrentan las mujeres más allá de su lugar de origen, lugar de residencia, edad, 
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escolaridad o condición civil. Ellas radican en un municipio con problemas estructurales de 

pobreza, carencias sociales, alta dispersión poblacional y deficiente cobertura de servicios 

educativos y de salud a cargo del Estado mexicano.

Tabla 5. Número de niñas, adolescentes y mujeres participantes en los grupos de 

discusión según grupos de edad y comunidad de residencia.

Nombre de la comunidad Grupos de edad Total

Pre 

escolar

Primaria Secundaria Bachillerato Adultas Adultas 

mayores

Santa Ana Zacuala 8 11 13 N/existe 10 4 46

San Pedro Tlachichilco 13 4 11 N/existe 22 7 57

Cabecera municipal 10 7 12 14 14 3 60

Santiago Tepepa 7 12 12 N/existe 22 3 56

San Mateo 10 12 11 1 13 3 50

Los Reyes 10 4 13 N/existe 12 7 46

Total
No. 58 50 72 15 93 27 315

% 18% 16% 23% 5% 30% 9% 100%

Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión

Acaxochitlán es un municipio de origen náhuatl que paulatinamente ha perdido el uso 

cotidiano de la lengua materna, sin embargo  en las comunidades algunas hablantes del náhuatl 

acudieron a nuestra convocatoria lo que significó poco más de la tercera parte de las asistentes 

(Gráfica 8). Las mujeres hablantes de náhuatl eran bilingües, pero también se recurrió a las 

traductoras para comunicar con mayor claridad las ideas de la conductora del grupo de discusión 

y de las participantes.

La mayor cantidad de hablantes de náhuatl fueron las niñas, adolescentes y mujeres de 

Santa Ana Zacuala, Santiago Tepepa y Los Reyes, en esas comunidades la edad no marcó de 

manera importante el dominio o no del náhuatl, como ocurrió en el resto de las comunidades 

donde el bilingüismo (náhuatl-español) involucra a las mujeres adultas mayores (Gráfica 9).
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Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión

Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión
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Las mujeres adultas fueron agrupadas en dos espacios, uno para las mujeres adultas, otras 

para quienes se reconocieran como adultas mayores, ocurriendo que las mujeres asistentes no 

correspondían en estricto sentido a la edad, pero si en término del rol social que desempeñan en 

sus familias y en la comunidad que las reconocen como adultas mayores. De seis grupos de 

discusión desarrollados, las adultas mayores de la cabecera municipal y San Pedro Tlachichilco 

rebasaron la sexta década establecida por la ley, en el resto de los grupos la edad promedio de las 

adultas mayores se mantuvo en la quinta década (Tabla 6).

Al indagar en el número de hijos e hijas nacidos vivos, existe una diferencia en las 

generaciones, pues las adultas mayores tuvieron mayor cantidad de hijos, aunque debe 

considerarse que las mujeres adultas con edad promedio de 36.6 años aún no concluyen su etapa 

reproductiva, es difícil que lleguen al número de hijos tenidos por las adultas mayores, 

especialmente porque las más jóvenes están sujetas a programas sociales como PROSPERA, que 

las convierte en población cautiva para cursos de capacitación sobre salud reproductiva y 

métodos anticonceptivos. El caso excepcional es la comunidad de Los Reyes, donde las mujeres 

adultas y adultas mayores tienen el mismo número de hijos, ello supone la prevalencia de valores 

culturales positivos con respecto a la fecundidad numerosa de las mujeres.

Tabla 6. Mujeres participantes en los grupos de discusión según edad promedio y número 

promedio de hijos por comunidad de residencia.

Nombre de la comunidad Número promedio de hijos Edad promedio

Adultas Adultas mayores Adultas Adultas mayores

Santa Ana Zacuala 2.6 4.0 38.2 54.7

San Pedro Tlachichilco 3.1 6.5 34.9 67.7

Cabecera municipal 3.1 3.0 41.7 71.0

Santiago Tepepa 3.7 6.0 34.2 58.6

San Mateo 2.9 4.0 39.0 54.0

Los Reyes 5.5 5.4 31.4 55.8

Promedio total 3.5 4.8 36.6 60.3

Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión
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En los diagnósticos de alta fecundidad se asocian a la prevalencia de población indígena, 

hecho que no corresponde al comportamiento femenino de las mujeres participantes en los grupos

de discusión, por ejemplo, las comunidades con mayor número de hablantes de lengua indígena 

es Santa Ana Zacuala y Los Reyes (Tabla 7) pero estas no presentan los niveles más altos de 

fecundidad, como ocurre en Santiago Tepepa, en esta comunidad, hay una relación inversamente 

proporcional y el número de hijos, porque la tercera parte de las  mujeres se reconocieron 

analfabetas (Tabla 4 y 5), tal comportamiento ocurre también para las mujeres de los Reyes que 

tienen en promedio más de cinco hijos y una cuarta parte de ellas son analfabetas. Ellas siendo 

población cautiva de los programas y recursos sociales de las distintas instancias de gobierno, 

tienen la limitante del dominio del castellano, pues aunque puedan ser bilingües, la lectura y 

escritura del castellano les posibilita mayor comprensión de las indicaciones. Su condición de 

analfabetas las vulnera frente a servidores y servidoras públicas que no son bilingües y carecen de 

perspectiva intercultural.

Tabla 7. Mujeres adultas y adultas mayores  participantes en los grupos de discusión por 

HLI, condición de alfabetismo y habitantes en casa por comunidad de residencia.

Nombre de la 

comunidad

Hablante lengua 

indígena

Analfabetismo No. Promedio 

habitantes en casa

No. %* No. %**

Santa Ana Zacuala 39 85% 2 14% 5.5

San Pedro Tlachichilco 9 16% 2 7% 5.5

Cabecera municipal 1 2% 1 6% 5.5

Santiago Tepepa 25 45% 8 32% 5.6

San Mateo 4 8% 0 0% 5.5

Los Reyes 28 61% 5 26% 5.5

Total 106 34% 18 15% 5.5

*Con respecto al total de participantes por comunidad
**Con respecto al total de mujeres adultas y adultas mayores participantes
Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión

Sobre la ocupación de las mujeres adultas y las adultas mayores se nota una ampliación en 

el tipo de trabajos que realizan, aunque en ambas generaciones prevalece la condición de amas de 

casa, una actividad económica inherente a las mujeres rurales e indígenas es el comercio que 
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sigue siendo el trabajo más importante luego de las labores del hogar (Gráfica 10). Destaca que 

las mujeres adultas reconocen ocupaciones realizadas fuera del espacio doméstico e incluso con 

trabajos que requieren una capacitación técnica y/o profesional, lo que posibilita mayor 

autonomía de su tiempo y recursos.

Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión

En el resto de las mujeres no descartamos la realización de otras actividades económicas 

distintas a las desarrolladas como amas de casa, pero quedamos circunscritas a lo declarado y 

reconocido por ellas, pues aún cuando su contribución económica al fondo familiar puede ser 

vital, no tienen como mandato de género reconocerse como proveedoras.

Tabla 8. Mujeres adultas y adultas mayores  participantes en los grupos de discusión por 

ocupación y según comunidad de residencia

Nombre de la 

comunidad

Ama de casa Comer. Empleada Costurera Profesora Otro TOTAL

-A -M -A -M -A -M -A -M -A -M -A -M -A -M
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Gráfica 10. Mujeres y adultas mayores según ocupación
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Santiago Tepepa

0 2

San Mateo

0 3

Los Reyes

2 2

Total

0 5 8 0 0 0 3 7

NOTA:   M-A: Mujeres Adultas             A-M: Adultas Mayores
Fuente: Elaboración propia según registros de asistencia de los grupos de discusión

Las mujeres adultas y adultas mayores tienen en común asumirse como amas de casa, este 

auto reconocimiento trasciende generación, lugar de residencia o condición social, la inserción 

laboral a actividades distintas a la división sexual del trabajo, son ocupaciones que requieren de 

poca o nula capacitación al emplearse en las tiendas y negocios, lo que afecta su nivel de ingreso 

porque se tratan de salarios mínimos, la persona con mayor calificación radica en la cabecera 

municipal. 

V. Las desigualdades que no cambian

En Acaxochitlán la formación de las mujeres para el trabajo remunerado requiere de su acceso a 

mayores niveles de escolaridad, pero sobre todo a la ruptura cultural de discriminación por 

género, donde las mujeres no pueden transitar por los espacios públicos fuera de sus hogares y 

comunidades, además de posponer la edad de inicio de la vida reproductiva y conyugal, pues 

existen comunidades que valoran positivamente a las mujeres que cumplen con el mandato de 

género aún en condiciones de pobreza, analfabetismo y violencias diversas. 

Desde su nacimiento las mujeres están destinadas a ser empobrecidas en sus facultades y 

recursos, pues su crianza se concentra en el desarrollo de su trabajo más importante, convertirse 

en ama de casa y madre;  tal capacitación le impone una jornada de “ayuda” en las labores 

domésticas, lo cual no ocurre con sus pares varones, al convertirse en adulta, es una experta en el 

trabajo doméstico, pero si requiriera vivir de sus ingresos, su especialidad laboral no es 

reconocida y en el mejor de los casos es remunerado con bajos ingresos.

Las generaciones más recientes tuvieron acceso a la educación, lo que les posibilita 
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adquirir o afinar su dominio de la lengua castellana, tal habilidad en un país donde el español se 

instaló como lengua oficial, resulta indispensable para interactuar con el mundo ajeno a la 

familia: la escuela, servicios públicos, beneficios sociales e incluso servicios religiosos. Las 

mujeres adultas mayores cuyos cuidadores no les procuraron educación, tardaron más en 

interactuar con el mundo exterior, situación difícil y grave cuando fueron abandonadas por sus 

parejas y tuvieron la necesidad trabajar, su precariedad económica, social y cultural se extendió a 

su descendencia.

Las mujeres cuidadoras y formadoras de las nuevas generaciones procuran que sus hijas 

acceden a bienes como la educación, pero no encaminan una distribución equitativa de trabajo 

doméstico entre hombres y mujeres, ellas aseguran que sus hijas se capaciten en las labores 

domésticas, sin percatarse que restan tiempo y energías que impactan en el desempeño escolar de 

sus hijas. La precariedad de las madres limita las posibilidades de garantizar a su descendencia 

femenina la continuación de los estudios más allá del nivel básico, pues los recursos familiares se 

siguen concentrando en los varones.

La continuación de los estudios a partir del bachillerato para las mujeres involucra dos 

retos: primero competir por los escasos recursos –si es que existen- para sufragar los gastos,  y 

segundo, ella y su familia se expondrán a que una mujer joven transite sola por los espacios 

públicos que son: las calles, el transporte público y la escuela fuera de la comunidad, donde no 

existen ojos vigilantes de la “virtud” femenina. 

Sobre la posibilidad de trabajo fuera del hogar, ocurre en las generaciones recientes, en 

calidad de solteras en lo que llega el matrimonio. En condición de casadas, la única posibilidad 

laboral fuera del hogar es el trabajo familiar sin pago, apoyando a su esposo, especialmente 

cuando los maridos se dedican al comercio fuera del municipio.

Sin diferencia de edad, las mujeres en lo individual quedan sujetas a los preceptos 

impuestos por sus familias para seguir reproduciendo los roles tradicionales de género, ellas 

mismas no se vislumbran como transformadoras de sus condiciones, por el momento se limitan a 

expresar su desacuerdo por su condición.

a) Dimensión familiar

En sus familias, la suma de años en las mujeres no cambia su condición de propiedad colectiva 
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familiar,  en sus hogares paternos el primer círculo de propietarios queda en el padre y los 

hermanos, en el siguiente círculo esta la familia extensa que habita en el mismo solar habitacional 

y el tercer círculo  son todas las personas que reconocen cierto parentesco con el padre. En la 

infancia, los varones de todas las edades reclaman el cumplimiento de atención y cuidado a cargo 

de las mujeres, así hermanos exigen a sus hermanas les atiendan en su ropa y alimentos, no 

resulta novedoso que los varones de la familia asalten sexualmente  a las mujeres  más jóvenes.  

En los casos donde se decide el uso de los recursos familiares, las mujeres quedan sujetas a los 

intereses de los varones, incluso su negación a financiar la escuela o trasmitirles el control de 

algunos bienes familiares como la casa, las tierras o las herramientas de trabajo.

La prevalencia de residencia patrilocal, hace que las mujeres como “bienes” sean 

trasferidas al hogar y tutela del marido, en su nueva condición, ella se obliga a tener el 

reconocimiento de su familia política, especialmente del mundo femenino que representan: 

suegra, cuñadas y  esposas de sus cuñados. En ese espacio los recursos de reconocimiento se 

basan en la pronta maternidad y la realización impecable de las labores domésticas. Según las 

relaciones y los recursos de la familia, el esposo procurara la pronta construcción de la casa para 

su familia.

Las mujeres en sus familias son valoradas en la medida que cumplen con los roles 

tradicionales que impone el sistema patriarcal: hijas obedientes del mandato paterno, esposas 

sujetas a la voluntad del marido, madres expertas en el cuidado y crianza de sus hijos, todo ello 

no significa que obtengan respeto sobre su cuerpo, sus deseos y aspiraciones, porque su destino 

está anclado al bien colectivo de la familia.

b) Dimensión de la comunidad

Debemos señalar que este rubro no aborda a las comunidades en sus respectivas denominaciones 

y demarcaciones, nos referimos a la voluntad colectiva que existe para salvaguardar los derechos 

de las mujeres, en esta dimensión se detectó la existencia de una línea implícita en las acciones y 

omisiones para distinguir lo público y lo privado.

Lo privado se ancla directamente en el hogar y la familia, lo que ocurre en casa, 

especialmente la violencia doméstica es un asunto que involucra solo a la familia, pues no se 

detectó ninguna sanción social o material para los agresores, la comunidad se involucra solo 
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cuando los hechos ocurren en los espacios públicos. Tampoco existe una acción u observación 

que cuestione a los varones que de manera individual o grupal agreden verbalmente o con 

silbidos a las mujeres que transitan en la calle.

Desde la comunidad se presiona para que las mujeres cumplan con su rol tradicional de 

género en los espacios públicos que son extensión del espacio doméstico, por tanto, son las 

mujeres las asistentes naturales de las reuniones escolares, ellas son  responsables de la limpieza 

de los espacios religiosos, las mujeres tienen el  trabajo de la cocina en las comidas colectivas y 

públicas, pero en ningún caso son incorporadas en los espacios públicos para la toma de 

decisiones.

Tanto en lo familiar como en la vida comunitaria las mujeres están sujetas al  pacto 

patriarcal que sus padres, sus esposos y sus autoridades locales quienes en conjunto cuidan y 

procuran que ellas sean remitidas al cumplimiento de su rol tradicional de género.

c) Dimensión institucional

Para esta reflexión nos circunscribimos a la experiencia que las mujeres en su calidad de niñas, 

adolescentes, adultas y adultas mayores han tenido con servidores públicos de tres instituciones: 

escuela de nivel básico y bachillerato, salud a través de los centros de salud y hospital regional, y 

el gobierno municipal, especialmente con la impartición de justicia.

El primer espacio institucional que las mujeres ocupan fuera de los hogares paternos, es la 

escuela, que vislumbran como un lugar donde se procura el trato equitativo entre hombres y 

mujeres, por lo menos así ocurre en el mayor de los casos durante los tiempos y espacios 

formales de enseñanza, pero también existen los momentos lúdicos asociados al tiempo de recreo 

como el momento donde se reproducen los patrones culturales como el recreo, ahí las niñas son 

molestadas por los varones a través de palabras y/o acciones, incluso temen se asaltadas 

sexualmente por lo que procuran acompañarse al baño y otros espacios solitarios. Ellas realizan 

sus quejas pero los docentes también retoman sus patrones culturales y prefieren omitir o dar la 

razón a los varones, porque asumen las acciones como situaciones de juego.

La escuela en las adolescentes es valorada en los contenidos de aprendizaje que abarcan 

conocimientos técnicos y conocimiento para la vida y el cuidado del cuerpo, pues reconocen que 

en las clases aprendieron sobre el funcionamiento y cuidado de sus cuerpos, además de salud 
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reproductiva. Temas que siguen siendo tabú en sus hogares.

La atención a la salud obliga a las mujeres a recurrir a los servicios médicos a cargo del 

Estado mexicano, en esos espacios, los testimonios de las mujeres expresaron la doble 

discriminación que enfrentan, primero porque son mujeres indígenas y segundo, son sancionadas 

en sus saberes de  medicina tradicional.

En todos los lugares donde se realizaron los grupos focales, todas reconocieron la 

existencia de instituciones y personal médico en sus lugares de origen, las niñas acuden con sus 

madres por la aplicación de vacunas obligatorias, las adolescentes casi no acuden a los servicios, 

las mujeres adultas acuden como cuidadoras, ellas evaluaron que asisten a los servicios porque 

cumplen con ciertas obligaciones que les impone ser beneficiarias de fondos públicos 

(PROSPERA) pero prefieren acudir a remedios tradicionales o servicio médico que ofrecen las 

cadenas de farmacias ya instaladas en el municipio, porque el personal de salud las agrede en la 

prolongación del tiempo de espera para la consulta, una vez diagnosticadas, les notifican que el 

abastecimiento de medicamento lo realicen con sus propios recursos. 

Los testimonios dieron cuenta de casos donde las revisiones médicas, especialmente para 

mujeres embarazadas o en el momento del parto, los médicos las agredieron sexualmente, esta 

acción  suma violencia: sexual, psicológica, e institucional que recrudece la discriminación que 

enfrentan las mujeres necesitadas de atención médica.

Las adultas mayores, quizá por el rol social que desempeñan expresaron su beneplácito 

por las atenciones que el personal de salud les otorga, pero el buen trato no compensa la falta de 

abastecimiento médico de los centros de salud.

Para la atención de la salud con medicina alópata, las mujeres dependen de los recursos y 

servicios que otorga el Estado, la insuficiencia de los mismos les obliga a recurrir a los recursos 

de la familia, que en contextos pobres siempre es escaso, y a veces condicionado, ello coloca a 

las mujeres entre dos violencias, la generada desde las instituciones de salud y la violencia 

emanada de su propia familia.

Sobre las instancias de impartición de justicia a cargo del gobierno municipal, reproducen 

los patrones patriarcales porque las pocas mujeres que han pretendido separarse o divorciarse 

buscando apoyo de las instancias, han tenido respuestas parciales, lo más que les otorgan es 

apoyo psicológico y nulo acompañamiento jurídico, llegando al extremo de convertirse en 
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demandadas por parte de sus maridos. Es decir, las instancias municipales no tienen los recursos 

humanos y económicos para garantizar la salvaguarda de los derechos de las mujeres, además el 

personal a cargo de funciones estratégicas para el acompañamiento de las mujeres que son 

víctimas de violencia que son funcionarios y servidores públicos carecen de perspectiva de 

género.
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Notas

1 Las expresiones “niñas y adolescentes” se apega a la términos contenidos en la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo (2015)


