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• Las mujeres viven en promedio cinco años más que los 
hombres. Actualmente la esperanza de vida femenina es de 
77.6 años, por 72.7 de los varones. 

 
• Siete de cada diez mujeres unidas en edad fértil (15-49 años) 

usan algún método anticonceptivo.  
 
• Las mujeres que residen en áreas rurales tienen 3.2 hijos en 

promedio; en localidades más urbanizadas el valor disminuye 
a 2.2 hijos.  

 
• De los casos registrados de SIDA en el país, entre 1983 y 

noviembre de 2004, 16.2% corresponde a mujeres. 
 
• La población ocupada femenina en 2004 sumó cerca de 15 

millones, por 27.4 millones de la masculina.  
 

En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 8 de marzo como Día Internacional de la 
Mujer, fecha simbólica tanto del inicio, en el siglo XIX, de los movimientos de protesta de las trabajadoras de 
confección de ropa y elaboración de telas en Nueva York, como de la marcha de 1908 en esta misma ciudad, 
donde más de 15 mil mujeres salieron a las calles para demandar una jornada laboral menor, mejores salarios, 
derecho al voto y el fin del trabajo infantil.  
 
En este año, 2005, la ONU conmemora del 28 de febrero al 11 de marzo, diez años de la Plataforma de Acción 
de Beijing y 30 de la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer.  
 
Por lo anterior, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) presenta una selección de datos sociodemográficos sobre la población femenina en el 
país. 

 
POBLACIÓN Y MIGRACIÓN 
 
De acuerdo con la información censal, en el 2000, de la población residente en el país 51.2% son mujeres y 
48.8%, hombres. 
 
El estado de México, Distrito Federal y Veracruz son las entidades con el mayor volumen de mujeres, en 
conjunto agrupan 14.7 millones, cifra que equivale a 15.1% del total de población del país. En contraste, Baja 
California Sur, Colima y Campeche son los estados con el menor monto de mujeres, representan el 1.7% del 
total. 
 
Asimismo, las entidades con la mayor presencia relativa de mujeres son el Distrito Federal, Guanajuato y 
Michoacán, donde en promedio hay 109 mujeres por cada 100 hombres; en contraparte, en Quintana Roo y 
Baja California Sur la proporción de hombres supera la de mujeres; por cada 100 hombres se registran 95 y 96 
mujeres, respectivamente. 
 
En el país, la edad mediana de las mujeres es de 23 años por 22 de los hombres. Por otra parte, el porcentaje 
de población mayor de 60 años es superior entre las mujeres (7.6%) que entre los hombres (7%). El Distrito 
Federal, Oaxaca y Zacatecas registran la mayor proporción de mujeres mayores de 60 años, 8.5 puntos 
porcentuales cada uno; en Quintana Roo, Chiapas y Tabasco el porcentaje no supera el seis por ciento. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX la migración interna jugó un papel destacado en la dinámica 
demográfica del país. Al iniciar este nuevo siglo, su magnitud continúa impactando los patrones demográficos a 
escala nacional.  
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Entre 1997 y 2002, aproximadamente 3.3 millones de personas cambiaron su lugar de residencia a otra 
entidad federativa. En general, no existe una marcada diferencia entre la proporción de mujeres (49.2%) y 
hombres (50.8%) que participaron en esta migración interna. Los motivos principales por los que migran las 
mujeres están relacionadas con la reunificación familiar o el matrimonio (53%) y la búsqueda o cambio de lugar 
de trabajo (22.1%); para los varones estos motivos son también predominantes. 

Distribución porcentual de la población migrante por sexo y causas 
de la migración, 1997-2002.
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FUENTE: INEGI. Módulo sobre Migración. Encuesta Nacional de Empleo 2002, cuarto trimestre. 

 
FECUNDIDAD Y CONOCIMIENTO Y USO DE ANTICONCEPTIVOS 
 
La fecundidad en México se mantuvo elevada hasta la segunda mitad de la década de los setenta, donde 
alcanzó una tasa global de casi 6 hijos por mujer; ésta disminuyó en forma paulatina y en 2004 llegó a 2.2 
hijos. 
 
El promedio de hijos nacidos vivos (PHNV) de las mujeres varía según el lugar de residencia. Dicho indicador 
es mayor en localidades rurales (menos de 2 500 habitantes); en el 2000, las mujeres residentes en éstas 
tuvieron 3.2 hijos en promedio, a diferencia de los 2.2 hijos de quienes viven en áreas más urbanizadas (más 
de 100 mil habitantes).  
 
Por estado, Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Michoacán y Durango muestran promedios de hijos nacidos vivos 
superiores a los 2.8 hijos por mujer; por su parte, el Distrito Federal y Quintana Roo tienen el PHNV más bajo, 
2 y 2.2, respectivamente. 
 
En otro orden, el reconocimiento de la población sobre el control que puede hacer en su reproducción, así 
como el mayor acceso a los medios para limitar o espaciar su descendencia, son algunos de los factores que 
han permitido la reducción de la fecundidad durante las últimas tres décadas. Entre 1987 y 2000, el porcentaje 
de mujeres unidas en edad fértil (15 a 49 años) que declaró haber utilizado algún método de control natal 
aumentó de 52.7 a 70.7 por ciento.  
 
Entre los principales métodos anticonceptivos que usan las mujeres unidas de 15 a 49 años, la operación 
femenina (salpingoclasia) se ubica como el medio de control natal más usado (43.9%); le siguen en orden 
decreciente el dispositivo intrauterino (DIU) y las pastillas anticonceptivas con 20.6% y 10.4%, 
respectivamente.  
 
Por edad, se muestran importantes diferencias en el uso de métodos anticonceptivos. Las mujeres de 30 a 49 
años usan principalmente métodos definitivos, tres de cada cinco se han sometido a la operación femenina; 
mientras que sólo 15% de las mujeres más jóvenes, de 15 a 29 años han optado por este método. Para este 
último grupo de mujeres, el uso del DIU (35.8%) es tres veces mayor respecto al de las mujeres de 30 a 49 
años (12.3%). El tercer método más utilizado en ambos grupos de mujeres son las pastillas: 15.7% entre las 
jóvenes de 15 a 29 años y 7.6% para las de 30 a 49 años de edad. 
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SALUD Y MORTALIDAD  
 
La muerte es un evento cuya incidencia es diferencial por sexo y edad. Tal diferencia se manifiesta en la 
esperanza de vida que para el 2004 es de 77.6 años para las mujeres y de 72.7 años para los hombres. 
 
Otro indicador de mortalidad que muestra diferencias significativas por sexo es la tasa de mortalidad infantil. 
Para el 2002, la mortalidad de menores de un año contempla una brecha entre las tasas de 5.1 puntos por 
cada mil, lo que equivale a un riesgo de muerte 27% mayor en los niños, que en las niñas. 
 
Las enfermedades del corazón y los tumores malignos son las dos causas con mayores porcentajes de 
defunciones en el país; el peso porcentual de los decesos por estas causas en mujeres (17.8% y 14.7%, 
respectivamente) es mayor al de los hombres (14.9% y 11.2%). Asimismo, el perfil de causas de muerte de la 
población además de estar sujeta a diferencias entre sexo y edad, muestra cierta diversidad por escalas 
territoriales diversas.  
 
Por entidad federativa, en Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa, mujeres y hombres tienen 
porcentajes altos de defunciones por enfermedades del corazón y tumores malignos; en el caso de las 
mujeres, Tamaulipas y Tabasco se agregan como entidades en las que se presentan los tumores malignos con 
un porcentaje alto como causa de muerte. En este sentido, el cáncer es una enfermedad que afecta tanto a 
hombres (28 574 defunciones) y mujeres, pero es mayor su presencia en las mujeres (30 008 defunciones).  
 
En los hombres las tres principales causas de muerte por tumores malignos en el 2002 corresponden a: 
tráquea, bronquios y pulmón (16%), próstata (14.8%) y estómago (9.6%). Si bien se observan diferencias en 
los órganos afectados por el cáncer en hombres y mujeres, los que inciden en órganos reproductivos son los 
que más defunciones causan en ellas. De cada 100 defunciones por tumor maligno en mujeres, 14 se deben al 
del cuello del útero, 13 al de mama, y los del estómago e hígado y vías biliares ocasionaron 8 cada uno. 
 

 
 
Una diferencia significativa entre ambos sexos lo constituye la tercera causa de muerte en el país; en las 
mujeres es la diabetes mellitus (14.6%) y en los varones, los accidentes (10.6%). En relación con estas 
últimas, llama la atención que en el Distrito Federal las defunciones por accidentes en varones tengan el menor 
peso porcentual (6.6%) y que en Coahuila la diabetes mellitus sea la causa mayor (18.6%) en las de mujeres. 
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FUENTE: INEGI. Estadísticas Vitales, 2002. Base de datos.  
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Por otra parte, durante los últimos 25 años, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) ha alertado al 
mundo sobre los peligros y riesgos de los nuevos virus y las nuevas enfermedades. En México entre 1983 y 
noviembre del 2004, se han contabilizado en forma acumulada 90 mil 43 casos de SIDA; de éstos, 16.2% 
corresponde a mujeres. 
 
Datos del 2003, muestran que en las estimaciones de tasas de mortalidad por SIDA entre la población de 25 a 
44 años, los hombres registran 17 muertes por cada 100 mil habitantes; en el caso de las mujeres, la tasa es 
de tres. Por entidad federativa, Baja California, Veracruz y Guerrero presentan la mayor tasa de mortalidad por 
SIDA para ambos sexos; Aguascalientes, Querétaro y Durango, tienen las menores tasas de mortalidad para 
las mujeres y Querétaro, Hidalgo y Zacatecas las menores en los varones. 
 
EDUCACIÓN 
 
En México, las características educativas de la población difieren por sexo, edad y lugar de residencia, siendo 
en la mayoría de los casos las mujeres, y en particular las que habitan en localidades rurales, quienes se 
encuentran en condiciones menos favorables. 
 
En el 2004, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más fue de 9.5% para las mujeres y de 5.9% 
para los hombres. Por entidad federativa, los mayores porcentajes de analfabetismo en la población femenina 
se registraron en Chiapas (25.5%), Guerrero (23.2%) y Oaxaca (22.3%).  
 
Asimismo, mientras que en las localidades más urbanizadas (100 mil y más habitantes) 4 de cada 100 mujeres 
mayores de 15 años no saben leer ni escribir, en las zonas rurales (menos de 2 500 habitantes) la proporción 
es de 21 de cada 100 mujeres. 
 
Por otra parte, de cada 100 mujeres mayores de 15 años, 11 no cuentan con instrucción, 35 tienen al menos 
un grado aprobado en primaria, 5 uno o dos años de secundaria, 18 concluyeron la secundaria, 18 registran 
algún grado aprobado en educación media superior y 13 al menos un grado aprobado en superior. En el caso 
de la población masculina, las proporciones son de 8, 34, 6, 20, 16 y 16 de cada 100, respectivamente. 
 
En el país, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más se incrementó más del doble en los 
últimos 34 años. En 2004, el promedio de escolaridad de las mujeres es de 7.6 años, es decir, poco más del 
primer año de secundaria; en los varones es de 8.2 años. 

 
NUPCIALIDAD Y HOGARES 
 
La dinámica de la formación de familias y hogares refleja en buena medida diversos cambios estructurales 
ligados tanto a fenómenos demográficos (fecundidad, mortalidad y migración) como a procesos socioculturales 
entre los que se encuentran la formación y disolución de parejas.  

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, por sexo, 1970-2004 
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En México, las mujeres se casan o unen en promedio a los 19 años, mientras que los varones lo hacen cuatro 
años después. En el Distrito Federal, hombres y mujeres se casan o unen más tardíamente, con edades 
medias de 24 años para los hombres y 21 para las mujeres. En contraparte, Chiapas y Yucatán registran las 
edades menores en las uniones de varones, quienes en promedio se unen dos años antes que en la capital 
del país; asimismo, las mujeres chiapanecas lo hacen a una edad de tres años menos que las capitalinas. 
 
En los últimos 30 años el número de hogares aumentó más del doble, de 9.8 a 22.3 millones. En éstos 
prevalece la jefatura masculina; de cada 100 hogares, 79 son dirigidos por un hombre y 21 por una mujer. No 
obstante, la cantidad de hogares con jefatura femenina casi se triplica en el periodo, al pasar de 1.7 millones 
en 1970 a 4.6 en el 2000. 
 
EMPLEO 
 
En el tercer trimestre de 2004, la Encuesta Nacional de Empleo muestra que en el país hay 78.5 millones de 
personas mayores de 12 años, de las cuales 52.7% son mujeres. De esta población femenina, 15.5 millones 
(37.5%) es económicamente activa y 25.9 millones (62.5%) es no económicamente activa. En el caso de los 
hombres las proporciones son de 28.1 millones (75.8%) y 9 millones (24.2%).  
 
Por entidad federativa, en Colima, Quintana Roo, el Distrito Federal e Hidalgo, la participación económica de 
las mujeres en la producción de bienes y servicios supera el 42 por ciento; en Chiapas, Zacatecas, Tabasco y 
Chihuahua, los porcentajes son inferiores a 32 por ciento. 

Distribución porcentual de la población ocupada según sector de 
actividad y sexo, 2004.
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Nota: En la gráfica no se incluye el porcentaje que no especificó en que sector trabaja, 0.3% de mujeres y 0.5% de hombres. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Trimestral, tercer trimestre de 2004. 
 
Cabe mencionar que 96 de cada 100 mujeres que laboran en el sector secundario, lo hacen en la industria de 
la transformación; por su parte, 60 de cada 100 hombres laboran en dicho tipo de industria y 35 en la de 
construcción. 
 
Por su parte, el sector terciario de la economía, concentra a 7 de cada 10 mujeres ocupadas en el país. En 
Quintana Roo, el Distrito Federal y Nayarit, la proporción de mujeres ocupadas en este sector es de alrededor 
de 9 de cada 10; mientras en Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Baja California y Tlaxcala el valor es de 
entre 5 y 6 mujeres de cada 10. 
 
Asimismo, de cada 100 mujeres que laboran en el sector terciario, alrededor de 36 se dedican al comercio, 40 
prestan servicios sociales y diversos (excluye los profesionales y financieros) y cerca de 12 se ocupan en 
restaurantes y hoteles. 
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Por otra parte, 62 de cada 100 mujeres ocupadas son asalariadas; 24 trabajan por su cuenta; 12 no reciben 
pago alguno y dos son dueñas de su negocio. En contraste, de cada 100 varones ocupados, las proporciones 
de asalariados y quienes laboran por su cuenta presentan valores semejantes a las mujeres; sin embargo, la 
de patrones o dueños se triplica. 
 

 
 
Asimismo, las mujeres ocupadas laboran básicamente una jornada de trabajo semanal de 35 a 48 horas 
(46.4%); una quinta parte de 15 a 34 horas; 16 de cada 100 más de 48 horas; y una décima parte menos de 15 
horas a la semana.  
 
En relación con la población no económicamente activa, es posible observar todavía patrones tradicionales en 
la división de actividades. En este sentido, dos terceras partes de las mujeres se dedican a quehaceres 
domésticos y una cuarta parte estudia. En el caso de los varones, alrededor de dos terceras partes se dedican 
a estudiar y sólo 2.6% realiza quehaceres domésticos. 

36.2 

11.6 

1.6

20.2

5.4

19.3 

5.7 

0 
Comercio Restaurantes y

hoteles Comunicaciones y
transportes

Servicios sociales Servicios
profesionales y

financieros

Servicios diversos Gobierno 

Distribución porcentual de la población femenina ocupada en el sector terciario, según 
actividad económica, 2004

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Trimestral, tercer trimestre de 2004.
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FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Trimestral, tercer trimestre de 2004. 
 
PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y TOMA DE DECISIONES 
 
En las últimas décadas, las mujeres han incursionado en el país en los espacios de poder y la toma de 
decisiones, enriqueciendo con ello la vida política nacional. Sin embargo, el incremento de su presencia en los 
puestos de elección popular y en los cargos directivos de los sectores público y privado, es comparativamente 
más modesta que la observada en otras esferas. 
 
Uno de los espacios de participación política más importante con que cuenta el ciudadano, es el del proceso 
electoral, para lo cual es necesario estar registrado en el padrón electoral. En el 2004, había 68.6 millones de 
ciudadanos registrados en el padrón electoral; de ellos, el porcentaje de mujeres (51.8%) es ligeramente 
superior al de varones (48.2%).  
 
De igual forma, para participar en el proceso electoral es necesario, además de estar registrado, contar con la 
credencial de elector. Al respecto, en el mismo año, sólo 64.5 millones de ciudadanos contaban con dicha 
credencial, la proporción de hombres y mujeres no presenta variaciones respecto a la observada en el registro 
nacional de electores. 
 
Las entidades donde se observa una mayor concentración de mujeres en la lista nominal son Oaxaca, 
Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Puebla, Distrito Federal y Zacatecas, con alrededor de 53 por ciento. 
 
Respecto a la participación de las mujeres en el poder legislativo, la composición de la actual Legislatura tanto 
en la Cámara de Senadores como en la de Diputados muestra que alrededor de una quinta parte, en cada 
caso, de los legisladores es de sexo femenino (18.8% y 22.6%, respectivamente). En la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal se observa una mayor presencia femenina (36.4%). 
 
Otras modalidades y espacios de participación política de la población son las que se realizan a través de las 
organizaciones sociales y políticas. Al respecto, datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas 2003 (ENCUP 2003) indican que los tipos de organización en los que los ciudadanos participan 
son agrupaciones religiosas; organizaciones de vecinos, colonos y condóminos; sindicatos; agrupaciones 
políticas, e instituciones de beneficencia.  
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En las agrupaciones religiosas, las mujeres participan ligeramente en mayor medida que los varones (24.5% y 
22.2%, respectivamente); por su parte, los hombres sobresalen particularmente en las organizaciones de 
vecinos, colonos y condóminos; sindicatos, y partidos políticos. 
 
En relación con la participación de la mujer en el poder ejecutivo, se identifica que su presencia en los primeros 
niveles de gobierno es completamente asimétrica respecto con la de hombres. Por ejemplo, en el 2003, en el 
caso de los subsecretarios de estado y de los oficiales mayores, se observa una relación de seis hombres por 
cada mujer, en el caso de las Secretarías de Estado, sólo dos son ocupadas por mujeres. 
 
POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA 
 
En 1970, había en México 3.1 millones de hablantes de lengua indígena; para el 2000 el monto prácticamente 
se duplicó al registrarse 6 millones de personas con esta característica; de ellos, poco más de 3 millones eran 
mujeres. En cuanto a su distribución territorial, alrededor de dos tercios de la población hablante de lengua 
indígena reside en seis entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Guerrero e Hidalgo.  
 
La tasa de monolingüismo (quienes solamente hablan lengua indígena) es mayor para las mujeres (20.7%) que 
para los varones (12.4%); por grupos de edad se observa que a medida que avanza el ciclo de vida esta 
situación disminuye de manera importante para ambos sexos, aunque el porcentaje de mujeres monolingües 
es mayor que el de hombres en todas las edades. 
 
Indicadores como las tasas de asistencia escolar y de alfabetismo informan en buena medida sobre la 
situación socioeconómica que vive la población hablante de lengua indígena. La tasa de asistencia escolar de 
la población de 6 a 14 años es menor para las mujeres (81.4%) que para los varones (85%). Asimismo, del 
total de hablantes de lengua indígena mayores de 15 años (4.6 millones), alrededor de la tercera parte son 
analfabetas (1.5 millones).  
 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  
 
En México hay 1.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales 47.4% son mujeres. A medida que 
aumenta la edad, es mayor la prevalencia de personas con discapacidad, las personas menores de 15 años 
representan 13.1%; las de 15 a 29 años, 14.7%; los adultos (30 a 59 años) 29.8% y los adultos mayores 41.5 
por ciento.  
 
Cabe señalar que la prevalencia de la discapacidad en hombres es mayor en prácticamente todos los grupos 
de edad; no obstante, desde los 65 años esta relación por sexo se invierte. 
 
La gran mayoría de las personas con discapacidad reside en localidades urbanas (72.6%), 48.2% son mujeres. 
En localidades urbanas, 18 de cada mil habitantes presentan algún tipo de discapacidad; en las rurales, la 
prevalencia es de veinte por cada mil. Por entidad, Yucatán tiene la mayor prevalencia de discapacidad con 29 
por cada mil habitantes, la menor se registra en Tlaxcala y Chiapas (13 por cada mil habitantes). 
 
Respecto al analfabetismo, 32.8 por ciento de la población con discapacidad es analfabeta. Por sexo, el valor 
registrado en las mujeres es de 38.2% por 28% de los hombres. 
 
El analfabetismo de la población con discapacidad es atribuible, en algunos casos, al tipo de discapacidad, 
pero en otros este problema está relacionado con la falta de oportunidades en el acceso a la educación.  
 
Uno de los factores que ayuda a enfrentar positivamente la situación de discapacidad es la de contar con la 
afiliación a las instituciones de seguridad social, lo cual en cierta medida garantiza el acceso a un conjunto de 
prestaciones, entre las que se encuentran los servicios médicos. Se puede observar que 45 de cada 100 
personas con discapacidad se encontraban protegidas por la seguridad social, no existen diferencias 
significativas entre ambos sexos 
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Al igual que en otros servicios, la población con discapacidad que habita en localidades urbanas se ve mejor 
beneficiada por los servicios de salud (53.4%) que aquellos que residen en localidades rurales (22.4%). En el 
mismo sentido, existe una brecha significativa en materia de derechohabiencia entre las personas con 
discapacidad en diferentes estados. Por ejemplo, 70.4% de las personas que residen en Coahuila están 
protegidas por la seguridad social, mientras que en Oaxaca apenas 23.4% tienen este derecho. 
 
Con este cúmulo de información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento de las características 
sociodemográficas de la población femenina en el país. Si requiere información por entidad federativa consulte 
nuestro sitio www.inegi.gob.mx, acuda a los centros de información del INEGI o contáctenos vía telefónica o 
por correo electrónico. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

Indicador Valor 

 Hombres Mujeres 

Población total, 2000 (millones) 97.5 

Población  47.6 49.9 

Edad mediana (años) 22 23 

Edad media al matrimonio (años) 23 19 

Hogares por tipo de jefatura (porcentajes) 79.4 20.6 

Índice de feminidad 104.8 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más según tamaño de la 
localidad, 2000  

Menos de 2 500 habitantes 3.2 

De 2 500 a 14 999 habitantes 2.8 

De 15 000 a 99 999 habitantes 2.5 

100 000 y más habitantes 2.2 

Porcentaje de mujeres unidas en edad fértil (15 a 49 años) usuarias de métodos anticonceptivos 

1987 
52.7 

1992 
63.1 

1995 
66.5 

1997 
68.4 

2000 
70.7 

Distribución porcentual de las usuarias de métodos anticonceptivos unidas de 15 a 49 años por tipo de método, 1997 

Operación femenina (salpingoclasia) 43.9 

DIU 20.6 

Pastillas  10.4 

Ritmo  7.8 

Preservativos 5.3 

Retiro  5.2 

Inyecciones 4.5 

Operación masculina (vasectomía) 1.9 

Espermaticidas 0.2 

Otro  0.2 

 Hombres Mujeres 

Esperanza de vida al nacer, 2004 (años) 72.7 77.6 

Tasa de mortalidad infantil, 2002 (por cada mil nacimientos) 23.9 18.8 
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Principales causas de muerte, 2002 Hombres Mujeres 

Enfermedades del corazón 
14.9 17.8 

Tumores malignos 
11.2 14.7 

Casos registrados acumulados de SIDA, 1983-20041 (miles) 90 

Porcentaje de casos registrados acumulados de sida por sexo  83.8 16.2 

Población total con algún tipo de discapacidad, 2000 (millones) 1.8 

Porcentaje de población con algún tipo de discapacidad 52.6 47.4 

Porcentaje de población con algún tipo de discapacidad y situación de 
analfabetismo 28.0 38.2 

Escolaridad, 2004 

Población de 15 años y más por condición de alfabetismo 

Alfabeta 
94.1 90.5 

Analfabeta 
5.9 9.5 

Porcentaje de población de 15 años y más en situación de analfabetismo por tamaño de localidad de residencia 

Menos de 2 500 habitantes 13.9 20.7 

De 2 500 a 14 999 habitantes  
8.0 13.0 

De 15 000 a 99 999 habitantes  
5.3 8.7 

100 000 y más habitantes 
2.0 3.8 

Distribución porcentual de la población de 15 años y más según nivel de instrucción 

Sin instrucción 7.5 11.0 

Primaria 2 33.4 35.5 

Secundaria incompleta 3 6.4 4.7 

Secundaria completa 4 20.4 18.3 

Media superior 5 16.2 17.9 

Superior 6 16.1 12.6 

Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años) 8.2 7.6 

Porcentaje de la población de 15 años y más sin instrucción por tamaño 
de localidad, 2004  

Menos de 2 500 habitantes 16.3 22.1 

De 2 500 a 14 999 habitantes  
9.9 14.5 

De 15 000 a 99 999 habitantes  
6.7 10.4 

100 mil y más habitantes 
3.2 5.2 

Población de 12 años y más, 2004 78 474 553 

PEA 28 122 432 15 506 852 

Ocupada 27 386 330 14 958 267 

Desocupada 736 102 548 585 

Población no económicamente activa 8 958 779 25 886 490  
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Población ocupada por sector de ocupación7 Hombres Mujeres 

Primario 6 089 343 897 425 

Secundario 7 520 305 2 913 477 

Terciario 13 633 137 11 106 467 

Población ocupada por posición en la ocupación  

Trabajadores asalariados 17 149 686 9 295 590 

Patrón 1 474 435 268 244 

Por su cuenta propia 6 894 161 3 537 100 

Sin pago 1 853 763 1 856 214 

Otros trabajadores 14 285 1 119 

Padrón electoral (millones) 68.6 

Porcentaje de personas en el padrón electoral 48.2 51.8 

Hombres y mujeres en el poder legislativo,  LIX Legislatura  

Cámara de Senadores 104 24 

Cámara de Diputados 387 113 

Funcionarios en la APF, 20038 43 123 13 061 

Porcentaje de la población de 18 años y más que participa en las organizaciones sociales  

Agrupaciones religiosas 
22.2 24.5 

Vecinos, colonos, condóminos 
20.2 14.3 

Sindicatos 
17.4 7.0 

Partidos políticos 
13.2 7.0 

Migración, 1997-2002  

Número de migrantes internos recientes  1 658 151 1 604 002 

Porcentaje de migrantes por causas de orden laboral 46.8 22.1 

Porcentaje de migrantes por causas de orden familiar 33.2 58.9 

Porcentaje de migrantes por causas de estudio 4.2 4.4 

Porcentaje de migrantes por causas de violencia e inseguridad 2.9 2.0 

Población hablante de lengua indígena, 2000 2 985 872 3 058 675 

Población monolingüe hablante de lengua indígena 369 470 632 766 

 
1 Cifras de Conasida al 15 de noviembre de 2004. 
2 Se refiere a la población con algún grado aprobado en primaria 
3 Incluye uno y dos grados de secundaria 
4 Comprende tres grados aprobados de secundaria 
5 Se refiere a la población con al menos un grado aprobado en estudios medios superiores o equivalentes 
6 Se refiere a la población con algún grado aprobado en estudios superiores, incluye posgrado 
7 Se excluye a la población ocupada que no específico el sector de actividad económica. 
8 Comprende a los funcionarios públicos de los ramos administrativos y autónomos del Gobierno Federal, de 

acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2003.  
 


