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La presente Carpeta informativa se compone de indicadores nacionales 
con relación a las mujeres y la maternidad a partir de la publicación del 
INEGI y del Inmujeres, “Mujeres y hombres en México”. En la esfera 
internacional revisa el informe anual “Situación de las madres en el 
mundo, 2015”, que publica la ONG Save the Children, que en su última 
versión se concentra en la situación de las zonas urbanas y que se sustenta 
con el índice de las madres; finalmente, con base en un estudio de la ONU 
Mujeres se pasa lista a una serie de recomendaciones en políticas de 
género que se dirigen a mejorar la situación de las mamás. 
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El documento “Mujeres y hombres en México, 2014” que publican el Inmujeres y el INEGI en 
conjunto desde hace más de 19 años revela que las proyecciones de Conapo estiman una 
población total de alrededor de 120 millones de habitantes en territorio nacional, de los cuales 
51.2% eran mujeres y 48.8% hombres. El informe para 2015(1) añade que la tasa de crecimiento 
medio anual en el periodo 2000-2015 de las mujeres supera a la de los hombres con 1.28% frente 
a 1.16% (Gráfica 1). 

(1) En 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/7028250750
19.pdf (consulta: mayo de 2016). 
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Gráfica 1. Población femenina y masculina en México, 2014  

Fuente: Tomado de INEGI, Inmujeres, Mujeres y hombres en México, 2014 
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En nuestro país la tasa de fecundidad continúa en descenso. En 1999 era de 2.9 hijos promedio 
por mujer, en 2014 la tasa se contrajo a 2.2. A nivel subnacional, las tres tasas más elevadas se 
distribuyen en 14 estados, mientras que las tres más bajas se reproducen en cuatro entidades 
federativas (Gráfica 2). No obstante que el informe “Mujeres y hombres en México, 2015” revela 
que la edad mediana a nivel nacional es de 27 años (hombres, 26; mujeres, 29 años), edades 
propicias para la reproducción. 
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Gráfica 2. Entidades federativas con las tasas de fecundidad más altas y más bajas, 2014 

Fuente: Elaboración del CESOP a partir de INEGI, Inmujeres, Mujeres y hombres en México, 2014 
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La tasa de nacimientos o de fecundidad registró un aumento en el inicio de la edad fértil (15 a 19 
años) de manera sorpresiva en este entorno, al pasar de 64 nacimientos por cada mil mujeres a 66 
de 1999 a 2014. El grupo de edad de 20 a 24 años entre las mujeres se mantiene con la tasa más 
elevada, aun cuando reportó una disminución de 154 hijos por cada mil mujeres en 1999 a 127 en 
2014. A partir de este punto (o grupo de edad) la tasa disminuye conforme la edad de las mujeres 
avanza; el último registro que se tiene es para el conjunto de 45-49 años. 
Al observar el número de nacimientos entre mujeres de menos de 20 años se tiene que algunos 
estados del norte y aquellos con tasas altas de pobreza tienen las cifras más altas, mientras que 
para los porcentajes más bajos resulta incierto hacer alguna aseveración; cuando más se puede 
mencionar que aparecen las tres entidades con las tres mayores metrópolis del país. 
 

Tabla 1. Entidades federativas con el porcentaje más alto y más bajo de 
nacimientos entre mujeres menores de 20 años, 2013 

 

Fuente: Elaboración del CESOP a partir de INEGI, Inmujeres, Mujeres y hombres en México, 2014 

 

Entidad % (alto) Entidad % (bajo) 

Coahuila 22.8 Distrito Federal 15.9 

Chihuahua 21.9 Querétaro 17.1 

Nayarit 21.4 Quintana Roo 17.4 

Durango 21.2 Nuevo León 17.5 

Sonora 20.2 Oaxaca 17.7 

Guerrero 19.9 Baja California Sur 17.8 

Chiapas 19.5 Jalisco 17.8 

Veracruz 19.4 Yucatán 18.1 

Campeche 19.4 Zacatecas 18.3 
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El INEGI y el Inmujeres precisan que en nuestro país existían 33.4 millones de mujeres en edad 
reproductiva (entre 15 y 49 años) en 2015, es decir, 53.9% del total de la población femenina y 
27.6% del total de la población. Las entidades con la mayor y menor proporción de mujeres 
fértiles en el país se muestran en la Tabla 2.   

Entidad Mayor proporción Entidad Menor proporción 

Quintana Roo 58.6 Oaxaca 51.8 

Baja California 56.3 Guerrero 52.0 

Baja California Sur 56.3 San Luis Potosí 52.6 

Querétaro  55.7 Zacatecas 52.9 

Campeche 55.6 Nayarit 53.0 

Tabasco 55.5 Veracruz 53.0 

México 54.9 Distrito Federal 53.1 

Tabla 2. Entidades federativas con la mayor y menor proporción de la 
población femenina en edad fértil para 2015, en % 

 

Fuente: Elaboración del CESOP a partir de INEGI, Inmujeres, Mujeres y hombres en México, 2015 

El INEGI puntualiza, con base en información de la Encuesta Intercensal 2015, que el número de 
mujeres de 12 y más años es de 48.7 millones, 67.4% han tenido al menos un hijo nacido vivo. 
Asimismo, informa que 7.8% de las adolescentes entre 12 y 19 años han experimentado la 
maternidad. Otro dato que aporta es el hecho de que 26.7% de las mujeres tuvo dos hijos; en 
1960 el número promedio rondaba los 7 hijos. (2) 
 (2) En http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf (consulta: mayo de 2016). 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf
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En cuanto a la situación conyugal, la encuesta intercensal establece que de las mujeres de 12 años 
y más con al menos un niño o niña nacido(a) vivo(a): 
• 10.1% son viudas 
• 8.4% están separadas 
• 2.8%, divorciadas 
• 6.5%, solteras 
• 52.7%, casadas 
• 19.4%, en unión libre 
• De las mujeres casadas, 3.5% de los hombres residen en otra vivienda 
• De las mujeres en unión libre, 4.9% de los hombres residen en otra vivienda 
A partir de la misma fuente (2015), el INEGI revela que en el país existen 31.9 millones de hogares 
y que en 85% de éstos hay al menos una mujer con un hijo o más nacidos vivos. La mayoría de las 
madres (56.4%) que viven en estos 27,115 millones de hogares son esposas o compañeras del jefe 
de familia; mientras que una de cada 4 son las jefas de las familias y cerca de 10% son hijas.  
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta en el último trimestre de 2015 que la tasa 
de participación económica de las mujeres de 15 años y más con al menos un hijo asciende a 
44.2% y que 96.7% las combina con los quehaceres domésticos. De este universo: (3) 
• 33.4% de la población femenina ocupada y con hijos trabaja en el sector informal 
• 36.3% labora en empresas  
• 16.3% en instituciones 
Cifras que contrastan con aquellas para las mujeres trabajadoras sin hijos, de las cuales 51.6% 
trabaja en empresas, 20.1% en la informalidad y 19.1% en instituciones. 
 
 

(3) En http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf (consulta: mayo de 2016). 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf
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En relación con la salud de las mujeres y madres, se reporta que 56% de los abortos se produce en 
la población femenina de 20 a 34 años. El aborto se refiere al término del embarazo antes de las 
20 semanas de gestación, el mortinato se produce cuando la pérdida es posterior a las 21 
semanas. Este último se concentra (23.8%) en mujeres de 25 a 29 años. 

La atención prenatal vigila el desarrollo gestacional al identificar los factores de riesgo de muerte 
o pérdida del feto. Datos de la ENADID, 2014 (4) muestran que 97.2% de las mujeres reciben 
atención prenatal, con un promedio de 8.5 consultas a lo largo del embarazo. 

Además, se puede afirmar que la principal complicación que se atiende durante la gestación es el 
aborto, sobre todo en el grupo de 40 a 49 años, le siguen el edema, la proteinuria y trastornos 
hipertensivos. En lo que toca al periodo posterior al parto o puerperio de mujeres de 15 a 49 
años, 81.3% tuvo una revisión médica. Las mujeres de entre 15 y 19 años fue el grupo poblacional 
que menos (26.6%) fue atendido en los 15 días posteriores al nacimiento.  

En temas relacionados con la violencia, la información que presenta el INEGI es la más retrasada 
pues remite a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, 
aun así las cifras son contundentes, 45.7% de las mujeres unidas (casadas o en unión libre) de 15 
años y más con al menos un hijo han sufrido algún tipo de violencia. 

• El tipo de violencia emocional es el más frecuente con cerca de 90% 
• La violencia económica, 56.8% 
• Violencia física, 26.3% 
• Violencia sexual, 12% 

 (4) En http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf, (consulta: mayo de 2016). 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf
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La organización no gubernamental Save the Children publica el informe anual “Situación de las 
madres en el mundo”, (5) en 2015 se centra en las desventajas que enfrentan las mujeres en 
situación de pobreza en las urbes. Los hallazgos que destaca el reporte son: 

La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años está empeorando en las ciudades debido a 
la falta de cobertura de servicios de salud entre las mujeres más pobres. 

Los niños más pobres en prácticamente todas las ciudades enfrentan riesgos alarmantes de 
muerte. 

Las madres más pobres en contextos urbanos carecen de servicios básicos de salud, lo que las 
pone en riesgo de perder sus vidas. 

Las tasas de mortalidad entre los niños de los barrios más pobres de las ciudades son producto de 
la desigualdad y de la discriminación. 

Las condiciones y carencias expuestas aplican en buena parte de las grandes ciudades de países de 
altos ingresos, como en Estados Unidos. 

En este sentido la ONG establece distintas recomendaciones en torno al avance del sistema 
universal de salud: a fijar metas específicas para reducir la mortandad de las mujeres y los niños 
en el parto; garantizar los mínimos nutrimentales recomendados en la ingesta diaria de las 
mujeres y sus hijos; mejorar los sistemas de información; así como políticas incluyentes y 
transversales en las zonas urbanas. 

(5) En ingles State of the world’s mothers 2015, disponible en http://www.savethechildren.org (consulta: mayo de 2016). 

 

http://www.savethechildren.org/
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En el mismo informe, Save the 
Children presenta el índice de las 
madres, (6) que mide el bienestar 
de las madres y sus hijos en 179 
naciones, a partir de diferentes 
componentes sobre salud 
materna e infantil, y con relación 
a las condiciones económicas, 
sociales y políticas (véase tablas 
3, 4 y 5).  

Además, el índice permite ver las 
grandes diferencias entre países 
ricos y pobres, así como el 
deterioro en su vida a raíz de 
conflictos armados o el mal 
gobierno (Tabla 3). 

(6) En inglés, Mothers’ Index, en http://www.savethechildren.org (consulta: mayo de 2016). 

Posición Países mejor 

ubicados y  

de América 

Posición Países al final de la 

tabla y  

de América  

1 Noruega 53 México 

2 Finlandia 56  Uruguay 

3 Islandia 61 Ecuador 

4 Dinamarca  74 Venezuela 

5 Suecia 75 Colombia 

6 Holanda 77 Brasil 

7 España 79 Perú 

8 Alemania  88 Bolivia 

20 Canadá 129 Guatemala 

30 Japón  169 Haití 

33 Estados Unidos 175 Níger 

36 Argentina 176 Mali 

40 Cuba 177 Rep. Centroafricana 

45 Costa Rica 178 Rep. Democrática. del 

Congo 

48 Chile 179 Somalia 

Tabla 3. Índice de las madres, 2015, países seleccionados 

 

Fuente: Elaboración del CESOP a partir de State of the world’s mothers 2015, disponible 
en http://www.savethechildren.org,(consulta: mayo de 2016). 

http://www.savethechildren.org/
http://www.savethechildren.org/
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Índice de las 

madres 

Salud materna  

(SM) 

Riesgo de mortalidad materna (1 en un número 

establecido) 

Bienestar infantil  

(BI) 

Tasa de mortalidad entre infantes menores de 5 

años (por mil nacimientos) 

Nivel educativo (Edu) Años de escolaridad formal esperados al nacer 

Nivel económico (Ec) PIB per cápita (en dólares corrientes) 

Participación política (PP) 
Participación de la mujer en el gobierno nacional (% 

de asientos que ocupan en el congreso) 

País o 

promedio por 

región 

SM BI Edu Ec PP 

México 900 14.5 13.1 9,940 37.1 

América Latina 570 17 13 6,375 20 

Países 

industrializados 

9,750 4 16 42,395 28 

África 

Subsahariana 

40 81 10 905 17 

Tabla 4. Índice de las madres, 2015, composición 

Fuente: Elaboración del CESOP a partir de State of the world’s mothers 2015, disponible en 
http://www.savethechildren.org (consulta: mayo de 2016). 

 
Tabla 5. Índice de las madres, 2015, resultados por componente en 

México y ciertas regiones 

 

Fuente: Elaboración del CESOP a partir de State of the world’s mothers 2015, disponible en 
http://www.savethechildren.org (consulta: mayo de 2016). 

http://www.savethechildren.org/
http://www.savethechildren.org/
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El documento de 2015 de ONU Mujeres, ¿Están los gobiernos compensando? Políticas dirigidas al 
trabajo familiar y desigualdad en América Latina, habla de la necesidad de reconciliar al trabajo y 
a las familias, debido a los cambios sociales que continúan presentándose, como la creciente 
incorporación de las mujeres al ámbito laboral. En 1990, 32 de cada 100 mujeres se encontraba 
trabajando, en 2010 se tiene que 53 de cada 100 lo hacen. (7) 

En 2005 se cuenta que 30% de los hogares o familias en el mundo las dirige una mujer; no 
obstante, las políticas laborales las desfavorecen. ONU Mujeres asegura que estas políticas 
ayudan, preferentemente, a conformar jefes de hogar fuertes y jefas de familia débiles. Entre las 
vías para la igualdad, se citan políticas que alienten a las madres trabajadoras. 

Algunos estudios en la materia destacan aquellas políticas que dan tiempo completo a hombres y 
mujeres para el cuidado de los infantes después del parto, en lugar de las políticas tradicionales 
que ubican al padre en el trabajo y a la mujer en casa. Otro tema que permea es la reducción en la 
tasa de fecundidad en los países industrializados debido a que las mujeres optan por su desarrollo 
profesional por encima de tener una familia. 

ONU Mujeres señala que las políticas que favorecen la maternidad deben de considerar:  

• Pisos mínimos para la salud de las madres y los infantes 

• Que garanticen tiempo para el posparto (hombres y mujeres) y para amamantar 

• Que distribuyan equitativamente la responsabilidad en la pareja 

(7) En 
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/work%20family%20policy.pdf?v=
1&d=20150921T151639 (mayo de 2016). 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/work family policy.pdf?v=1&d=20150921T151639
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/work family policy.pdf?v=1&d=20150921T151639
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• Garantizar la educación y el cuidado de los infantes (de cero a tres años) reduce la presión 
económica y laboral en la familia 

• La seguridad social universal es la base de la igualdad de género en la sociedad 

• Extender las políticas de paternidad y maternidad que se citan a trabajo doméstico, de tiempo 
parcial, sin prestaciones e informal. 

 

El documento presenta información que compara diferentes países latinoamericanos sobre el 
tipo de políticas que llevan a cabo, como esquemas de maternidad, de paternidad, de educación 
maternal y preescolar; no obstante, en la Tabla 6 se destaca el número de semanas que se 
otorgan a padres y madres de la región después del nacimiento. 
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País Semanas de 

maternidad 

Semanas de 

paternidad 

Indistintas 

Argentina 12 Menos de 1 n. a. 

Brasil 17 1 n. a. 

Bolivia 8 0 Menos de 1 

Chile 24 0 6 

Costa Rica 16 0 n. a. 

Colombia 14 1 n. a. 

Cuba 18 0 34 

Ecuador 12  Más de 1 n. a. 

Guatemala Menos de 12  Menos de 1 n. a. 

México 12 0 n. a. 

Perú 12 Menos de 1 n. a. 

Uruguay 14 1 8 

Venezuela 26 2 n. a. 

Fuente: Elaboración del CESOP con información de 
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/wor
k%20family%20policy.pdf?v=1&d=20150921T151639 (mayo de 2016). 

 

Tabla 6. Semanas garantizadas para el ejercicio de la paternidad y 
maternidad en países de América Latina después del parto 

 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/work family policy.pdf?v=1&d=20150921T151639
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/work family policy.pdf?v=1&d=20150921T151639

