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Abstracto 

Este documento de investigación analiza los determinantes de la participación política y social 
de hombres y mujeres, así como la existencia de una posible brecha en este rubro por 
cuestiones de género. Para ello, se recurre a información de la Encuesta Nacional de 
Bienestar Autorreportado (ENBIARE) que llevó a cabo el INEGI en el año 2021. Los 
resultados del análisis sugieren la existencia de una brecha negativa en contra de las mujeres 
en cuanto a su participación política y social. Asimismo, los resultados sugieren que la 
variable más importante para explicar la participación política y social tanto de hombres como 
de mujeres es la educación, si bien este factor tiene una contribución positiva mayor en el 
caso de los hombres. Además, los resultados de este análisis sugieren que el estado civil, 
tener una ocupación, el acceso a redes sociales y la movilidad intergeneracional influyen en 
la participación política y social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La participación de las mujeres en la política, sociedad y en la comunidad tiene múltiples 

beneficios para el desarrollo de las sociedades. Entre ellos, que una mayor participación de 

las mujeres en sus comunidades fortalece significativamente la democracia, atraen a la 

agenda pública temas de interés para algunas minorías, así como que trabajan de una forma 

más persistente en la propuesta de soluciones a algunos de los problemas que históricamente 

más las han afectado, por ejemplo, la discriminación y la violencia por cuestiones de género. 

No obstante que se reconocen todos estos beneficios de la participación política y social de 

las mujeres, además de muchos otros, las mujeres han tenido una menor participación en la 

toma de decisiones en el entorno público en comparación con los hombres. Si bien esa brecha 

ha disminuido en cargos públicos, el rol de los hombres sigue siendo dominante en muchos 

aspectos de la sociedad. 

Así, determinar qué factores podrían impulsar la participación de las mujeres en la 

vida política y social resulta clave para que se implementen medidas de política pública que 

permitan incrementar el rol de las mujeres en la sociedad.  

Este documento utiliza información de la Encuesta Nacional de Bienestar 

Autorreportado (ENBIARE) que llevo a cabo el INEGI en el 2021 para evaluar la importancia 

de variables sociodemográficas, geográficas, de movilidad intergeneracional, salud, violencia, 

discriminación, acceso a redes sociales, uso del tiempo y fuerza de trabajo que podrían influir 

en la probabilidad de que las personas sean más activas socialmente dentro de sus 

comunidades. Los resultados de este documento sugieren que, en promedio, las mujeres son 

menos probables con respecto a los hombres de que participen en la vida política, social y 

comunitaria. Algunas de las razones podrían ser que las mujeres participan en una proporción 

mayor a los hombres en tareas del hogar, lo que limita su disponibilidad de tiempo para 

participar en el entorno político y social. Asimismo, este documento revela que las mujeres 

sufren en una proporción de 5 a 1 la discriminación por motivos de género, lo cual podría, de 
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cierta forma, inhibir su inclusión en puestos dentro del gobierno y de la sociedad en general 

para la toma de decisiones. Por lo que el entendimiento de cómo contribuyen estos factores 

en la participación de las mujeres en la vida política y social se vuelve imperativo. Es 

importante mencionar, que este es el primer documento para el caso mexicano que utiliza 

datos de la ENBIARE para analizar los determinantes de la participación política y social de 

hombres y mujeres.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Históricamente la participación de las mujeres en la esfera política, social y de la comunidad 

ha sido menor que la de los hombres, esto en parte porque se les ha asignado una mayor 

carga en las tareas del hogar, lo que limita su capacidad para participar de una forma más 

activa en la esfera pública de la sociedad. Esto además de que por lo general son víctimas 

frecuentes de discriminación, estereotipos y violencia por cuestiones de género. No obstante, 

la participación de las mujeres en la política y la sociedad tiene múltiples beneficios, entre 

ellos un fortalecimiento de la democracia, así como el hecho de que, por lo general, las 

mujeres visibilizan e impulsan asuntos urgentes a la agenda política y social que sin su poder 

como representantes de la sociedad seguirían siendo ignorados por políticas 

heteropatriarcales; como, por ejemplo: temas sociales, de igualdad de género, derechos 

reproductivos y/o políticas públicas para ejercer una vida laboral, económicamente activa y 

protección familiar. 

Ante lo cual y, por las amplias ventajas que la literatura especializada reconoce sobre 

la necesidad de una mayor inclusión de las mujeres en la vida política y social, y dado que el 

análisis de los determinantes de dicha participación es vital para que esta se vea impulsada, 

es justificable la realización de este documento. Es importante mencionar, que en la revisión 

de la literatura tanto para el caso mexicano y de otros países, no se encontró documento 

alguno que aborde esta temática mediante el uso de las variables que se proponen en este 

documento como determinantes de la participación política y social. Esto en parte, porque la 

Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, fuente de los datos para 

este documento es un proyecto novedoso que el INEGI llevó a cabo en 2021. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de este documento es analizar los determinantes de la participación 

política, social y en la comunidad de hombres y mujeres. Así como determinar si existe en 

este rubro una brecha entre hombres y mujeres.  

 

Los objetivos específicos del presente documento se enlistan a continuación:  

 

1. Realizar una revisión de la literatura sobre los determinantes de la participación 

política y social de hombres y mujeres.   

 

2. Realizar un exhaustivo análisis de las posibles variables que podrían influir en la 

participación política y social de hombres y mujeres. Este análisis, para el caso de 

algunas variables incluye revisar la existencia de algunos patrones en el nivel 

geográfico por entidad federativa.  

 

3. Llevar a cabo un estudio econométrico sobre qué factores habrían contribuido 

positivamente a la participación de hombres y mujeres en la política, sociedad y 

comunidad. 

 

4. Documentar algunas medidas de política pública que permitan fomentar la inclusión 

de las mujeres en la vida política y social del país.   
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4. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De tal forma que el presente documento trata de dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

1. ¿Cuál es la situación actual de la participación de hombres y mujeres en la política, 

sociedad y la comunidad? ¿Cómo es esta participación en el nivel de entidad 

federativa? 

2. ¿Existe alguna brecha entre hombres y mujeres en la participación política, social y 

comunitaria?  

3. ¿Qué factores serían los determinantes de la participación política y social de hombres 

y mujeres? ¿Cuáles de estos factores serían más importantes para las mujeres? 

 

Para contestar estas preguntas, se utilizará la información de la Encuesta Nacional de 

Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 que llevó a cabo el INEGI. Dicha encuesta colecta 

información sobre la participación política, social y comunitaria de las personas, así como de 

un conjunto de variables sociodemográficas, geográficas, de movilidad intergeneracional, 

salud, violencia, discriminación, acceso a redes sociales, uso del tiempo y fuerza de trabajo 

que podrían influir en la probabilidad de que las personas sean más activas socialmente 

dentro de sus comunidades. 
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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

De acuerdo con la literatura la participación de las mujeres en la política y la sociedad tiene 

múltiples beneficios, por ejemplo, las Organización de las Naciones Unidas señala que las 

mujeres aportan a la política y sociedad puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes 

que ayudan a conformar el programa político y social. Así, las mujeres influyen de manera 

positiva en la diversidad de ideas que promueven una agenda más sensible a ciertos temas, 

como, por ejemplo, la erradicación de la violencia en contra de la mujer, un uso más eficiente 

de los recursos económicos y la inclusión y apoyo a grupos minoritarios.  

Asimismo, la literatura reconoce que para que las mujeres se involucren en la toma 

de decisiones, ya sea en la esfera política o social, hay algunas variables que determinan que 

eso ocurra y otras que podrían representar un obstáculo para cerrar la brecha en la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones. A continuación, se hace una breve 

revisión de la literatura y se muestran los principales hallazgos siguiendo un orden cronológico 

de los documentos. 

Milbrath (1965) encuentra para Estados Unidos que generalmente la participación en 

el ámbito público se da en hombres, en personas con un alto nivel educativo, de una clase 

social media, casados y de mayorías étnicas. Lehman Schlozman et al. (1999) encuentran 

por su parte que los tomadores de decisiones por lo general son personas con un estatus 

socioeconómico alto, un nivel educativo alto y con un alto grado de sensibilidad social. Los 

autores mencionan también, que el uso del tiempo sería también un factor clave que 

determine la posibilidad de que los individuos se involucren en el ámbito público.  

Schlozman et al. (1999) encuentran que las mujeres a cargo de niños y de actividades 

domésticas son menos propensas a participar en el ámbito público.  
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Sanbonmatsu (2003) señala que algunas de los determinantes de las mujeres en la 

toma de decisiones tienen que ver por ejemplo con la discriminación, ya que en la medida 

que las mujeres se sientan excluidas de la sociedad, esto las incentiva a tener un rol más 

activo que las lleva involucrarse en las actividades políticas y de la comunidad. 

Ventura (2005) apunta que diversos estudios señalan que, dentro de las 

características individuales de las personas, probablemente la clase social sea la variable 

más importante para que los individuos se involucren en la toma de decisiones. Ya que la 

decisión de las personas de participar generalmente involucra una inversión, por lo que 

individuos con mayores recursos materiales y económicos, tiempo, conocimiento, relaciones 

y educación estarían en mejores condiciones de involucrarse en temas de la esfera pública. 

La autora señala que, para el caso de México, personas con más edad o experiencia y 

educación por lo general se sienten más capaces de ocupar una posición de liderazgo, ante 

lo cual es probable que participen de manera más frecuente. La autora señala que por lo 

menos en Europa Occidental, es más probable que los hombres participen en la política que 

las mujeres. La autora señala también que cuando el ciudadano tiene una mayor percepción 

de que puede influir en el comportamiento del gobierno, tiene confianza en el sistema político 

y considera que la política puede ser un medio para mejorar las cosas influyen en la decisión 

de participar en la esfera política.  

Además, Iversen y Rosenbluth (2006) encuentran que tener una ocupación en el 

ámbito privado ya sea mediante un empleo o a cargo de personal en una posición jerárquica 

importante aumenta la probabilidad de que las mujeres se involucren en la toma de decisiones 

del ámbito público.  

Ribeiro, Borba y Salinas (2011) analizan el caso de la participación política de las 

personas en cuatro países de América Latina, y encuentran que en general, estar casado, 

tener un empleo y la clase social influyen en la propensión de los individuos a ser más activos 



 

 

“Determinantes Sociodemográficos de la Participación Política y Social de las Mujeres: Un Análisis con 

Perspectiva de Género” 

Documento de Trabajo 

 

11 

 

socialmente. Asimismo, los autores señalan que la confianza en las instituciones y actitudes 

democráticas son determinantes importantes de la participación política. Los autores señalan 

también que factores emocionales podrían influir en la participación en el ámbito público. Los 

autores apuntan que personas más felices y satisfechas podrían ser más propensas a 

involucrarse en actividades comunitarias.  

Pachón, Peña y Wills (2012) encuentran que mediante un análisis para América Latina 

(Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Brasil y República Dominicana) 

en general, los hombres tienden a participar más en el ámbito público que las mujeres. Los 

autores encuentran que mujeres con una ocupación y un nivel de ingreso alto incrementan la 

probabilidad de que se involucren en la toma de decisiones del ámbito público. Los autores 

argumentan que en la medida que las mujeres pagan más impuestos, dado un mayor ingreso, 

deciden ser más activas sociablemente para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Los 

autores encuentran también que la edad y la educación son clave para la participación tanto 

de hombres como de mujeres en la política. Ya que hombres y mujeres con más edad, son 

más conscientes de los problemas que enfrentan las sociedades y mediante su experiencia 

podrían plantear algunas soluciones a dichas problemáticas. En el caso de la educación, esta 

variable es fundamental para que las personas puedan realizar un diagnóstico de los 

problemas que enfrenta la población y posteriormente puedan elaborar políticas públicas que 

favorezcan a la sociedad en su conjunto.  

Bravo y Vergara (2020) encuentran que, para el caso de Colombia, si bien la 

participación de la población en las elecciones se ha incrementado en el tiempo, esta sigue 

siendo baja. Los autores encuentran que las variables claves para que la ciudadanía se 

involucre en procesos electorales es la edad, la educación, la afiliación política, la conciencia 

y vivir en una localidad urbana.  
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Peña, Quevedo y Méndez (2020) encuentran que, para el caso de Tabasco, las 

mujeres encuentran obstáculos importantes para incorporarse a la política, como por ejemplo 

la violencia y acoso sexual. Mientras que las habilidades directivas, la sensibilidad y el 

compromiso por causas sociales favorecen la participación de estas en la política.  
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   

 

Hipótesis 

La hipótesis de este documento sugiere que factores como características sociodemográficas 

(sexo, edad, jefe de hogar, educación y estado civil), uso del tiempo en actividades (cuidar a 

familiares, ayudar en tareas escolares, trabajo doméstico), acceso a redes sociales 

(WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok), depresión, contar con un empleo, 

negocio, ocupación por su cuenta o no trabajar, sufrir directamente de algún delito, sufrir de 

algún tipo de violencia, haber sufrido de discriminación, que algún familiar cercano haya sido 

víctima de la delincuencia, movilidad intergeneracional, (capacidad mayor de tomar 

decisiones a la de los padres, contar con un nivel socioeconómico, nivel de educación, 

oportunidades y un patrimonio mayor que el de los padres) y tipo de localidad y región de 

residencia son factores que podrían incidir en la participación de la personas en la política y 

actividades sociales y comunitarias. Asimismo, se sugiere la existencia de una brecha en 

contra de las mujeres en la participación política y comunitaria.  

Limitantes 

La limitante más importante para la realización de estudios con perspectiva de género como 

lo fue para el caso de este documento es la falta de información. En particular, destaca la 

gran ausencia de información que se refiera específicamente a la participación de hombres y 

mujeres en la política, sociedad y comunidad. Ya que, si bien existe algo de información, 

como la recabada por la ENBIARE 2021, el objetivo principal de dicha encuesta no es analizar 

los determinantes y obstáculos de la participación en la política y sociedad civil. No obstante, 

esta encuesta cuenta con información por demás valiosa que se utiliza para analizar el tema 

de la participación política y comunitaria.  
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6.1 Metodología  

 

Este documento además de realizar un exhaustivo análisis descriptivo sobre las variables que 

podrían incidir en la participación de las personas en la esfera política, en la comunidad y la 

sociedad civil, también analiza cuales de ellas determinan que las personas sean más 

participativas en el ámbito público. El análisis de regresión empleado para la realización de 

este documento implica la estimación de un conjunto de regresiones logísticas, lo anterior, 

debido a su gran aceptación y reconocimiento en la literatura para analizar las diferencias por 

género en la participación política. No obstante, en lo subsecuente se realizarán además 

algunas pruebas de robustez, mediante las cuales, a través de regresiones probabilísticas se 

tratará de observar si los resultados obtenidos a través de las regresiones logísticas se 

mantienen.  

En específico, se analizará en primera instancia, el efecto que variables 

sociodemográficas, así como variables relacionadas con el uso del tiempo, ocupación, salud, 

movilidad intergeneracional, variables geográficas, la violencia y la delincuencia tienen sobre 

la participación política, en la comunidad y en la sociedad, tanto de hombres como de 

mujeres. En segundo lugar, se realiza este mismo ejercicio, pero en lo individual, tanto para 

hombres como para las mujeres y se analizan posibles diferencias en los determinantes 

tomando desde una perspectiva de género. El modelo de regresión y las variables que se 

usarán en adelante, se mencionan a continuación:   
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El modelo por analizar es como sigue: 

𝑦 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 =  𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟

+ 𝛽2𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 +  𝛽5𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

+ 𝛽6𝐶𝑢𝑖𝑑𝑎𝑟 𝑎 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 + +𝛽7𝐴𝑦𝑢𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 + 𝛽8𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

+ 𝛽9𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝛽10𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 + 𝛽11𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 + 𝛽12𝐷𝑒𝑙𝑖𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

+ 𝛽13𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎+𝛽14𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝛽15𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝛽16𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝛽17𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽18𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝐺𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝜀 

✓ La variable dependiente (y) es una variable binaria que toma el valor de 1 si la persona 

participa de alguna forma en la política, en la sociedad o en su comunidad. En 

específico, si la persona participa en algún partido político, en una organización de 

vecinos o padres de familia, en una organización no gubernamental (ONG), en un 

voluntariado, en un sindicato o gremio o en alguna otra asociación civil o filantrópica. 

Esta variable toma el valor de 0, si la persona no participa en alguna de las 

organizaciones antes mencionadas.    

 

✓ “Mujer” se considera la variable dicotómica de género que toma el valor de 1 si la 

persona es mujer y 0 si es hombre. El coeficiente de esta variable revelará si habiendo 

controlado por el conjunto de variables incluidas en el modelo, existe una brecha 

positiva o negativa entre hombres y mujeres en la participación política y social. La 

hipótesis sugiere que el coeficiente de esta variable será negativo y estadísticamente 

significativo, sugiriendo que, en promedio, los hombres son más probables que 

participen política y comunitariamente.  
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✓ La variable “jefe de familia” es una variable binaria que toma el valor de 1 si la persona 

es jefe o jefa de familia y 0 sino es así. La hipótesis sugiere que conforme a lo que la 

literatura señala, jefes de familia son más conscientes y sensibles sobre la importancia 

de contribuir positivamente a mejorar el entorno en el que los miembros de su familia 

se desarrollan, por lo que son más propensos a ser activamente participativos en la 

política, sociedad y comunidad.  

 

✓ “Edad” es una variable que mide la edad de las personas en años. La hipótesis en 

este documento es que entre mayor sea la edad de las personas, la probabilidad de 

participar en la política y sociedad se incrementa. La idea es que una persona con 

más edad puede a su vez contar con más experiencia, lo que pueden usar a su favor 

para tener una mayor y mejor participación política, social y comunitaria. 

 

✓ La variable “Casado” es una variable binaria que toma el valor de 1 si la persona es 

casado o casada y 0 sino es así. La hipótesis sugiere que, de manera similar al 

coeficiente de jefe de familia y por las mismas razones, el coeficiente de esta variable 

se espera que sea positivo.   

 

✓ “Nivel educativo” es un vector de variables dicotómicas que toman en cuenta la 

escolaridad de las personas. Se considera una variable dicotómica para cada uno de 

los siguientes niveles de escolaridad: educación básica, educación media, educación 

superior y posgrado (maestría y doctorado). Cada una de las variables toma el valor 

de 1 si el último nivel educativo alcanzado de la persona es el arriba referido y cada 

variable toma el valor de 0 de otra forma. Dentro del análisis de regresión, se omite la 

variable “ninguna escolaridad”, por lo que las personas sin escolaridad serán el grupo 

de control o comparación. Por lo tanto, la hipótesis sugiere que, en todos los casos, 
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entre más alto sea el nivel educativo, mayor será la probabilidad de participar en la 

política, sociedad y comunidad con respecto a las personas que reportaron no contar 

con estudios académicos.  

 

✓ Las variables “cuidar a familiares”, “ayudar en tareas” y “trabajo doméstico” toman el 

valor de 1 si las personas dedican parte de su tiempo en dichas activades y toman el 

valor de 0 si las personas no dedican parte de su tiempo en dichas actividades. La 

hipótesis sugiere, que particularmente para el caso de las mujeres, los coeficientes de 

estas variables podrían ser negativos, ya que dedicar tiempo a todas estas actividades 

disminuye su disponibilidad para participar en actividades políticas, comunitarias y 

sociales.  

 

✓ La variable “redes sociales” toma el valor de 1 si la persona declaró usar por lo menos 

una red social (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) y 0 si declaró no 

usarlas. La hipótesis sugiere que las personas con acceso a redes sociales serán más 

probables de participar en la política, en la sociedad y comunidad, ya que está 

documentado que estas plataformas facilitan la comunicación e interacción entre las 

personas. Además de que son un canal de fácil acceso y bajo costo.  

 

✓ La variable “ocupado” toma el valor de 1 si la persona declaró ser empleado, trabajar 

por su cuenta o tener un negocio y toma el valor de 0 de otra forma. La hipótesis 

sugiere que las personas con alguna ocupación serán más probables de participar en 

la política y sociedad, ya que podrían usar su capacidad y experiencia en el ámbito 

privado para emplearla en el entorno público.  
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✓ La variable “depresión” toma el valor de 1 si la persona padece de síntomas de 

depresión y 0 de otra forma. En particular, se esperaría que personas con un bajo 

nivel anímico o problemas de salud mental, serían menos probables de involucrarse 

en actividades políticas o comunitarias.  

 

✓ Las variables “delincuencia”, “violencia” y “violencia a familiares” toman el valor de 1 

si las personas han sido víctimas de la delincuencia, sufren de violencia o sus 

familiares han sido víctimas de la violencia, respectivamente. Estas variables toman 

el valor de 0, de otra forma. La hipótesis sugiere que en general, haber sido víctima 

de la violencia o delincuencia podría motivar una mayor participación en la política, en 

la comunidad o en la sociedad, esto con el fin de que la organización colectiva pueda 

ayudar a combatir estos problemas.  

 

✓ La variable “discriminación” toma el valor de 1 si la persona ha sufrido de algún tipo 

de discriminación y 0 si no.1  Si bien la discriminación es un fenómeno indeseable, de 

acuerdo con la literatura, se esperaría que, en lugar de ser un factor disuasivo para 

participar en la política, en la sociedad o en la comunidad, este factor contribuya a 

incentivar dicha participación. Ya que, por lo general, quienes han sido discriminados, 

es común que encabecen causas o iniciativas para erradicar este problema de la 

sociedad. 

 

                                                           
1 Se considera que una persona ha sido discriminada si reveló haberse sentido discriminada o menospreciada 
por al menos una de las siguientes razones: color de piel, manera de hablar, peso, tatuajes, clase social, lugar 
donde vive, creencias religiosas, por ser hombre o mujer, edad, preferencias sexuales, origen étnico, 
discapacidad, enfermedad, opiniones políticas, ser extranjero, otro motivo. 
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✓ La variable “movilidad intergeneracional” toma el valor de 1 si la persona ha mostrado 

algún tipo de movilidad intergeneracional y toma el valor de 0 de otra forma.2 Se 

esperaría que personas con movilidad intergeneracional sea a la vez mas probables 

de participar en la vida política, social y comunitaria.  

 

✓  La variable “tipo de localidad” toma el valor de 1 si la persona vive en una localidad 

urbana y toma el valor de 0 si la persona vive en una localidad rural. Se esperaría que 

las personas que viven en localidades urbanas sean más propensas a participar en la 

vida política y social de sus comunidades.  

 

✓ Las variables relacionadas con “región geográfica” toman el valor de 1 si la persona 

vive en una de las siguientes regiones: noroeste, noreste, centro norte, centro sur, 

centro y sur y toman el valor de 0 de otra forma. El grupo control serán las personas 

que viven en la región sur. No se tiene a priori una hipótesis al respecto sobre el 

coeficiente de cada una de las variables de región geográfica.  

 

✓ 𝜀: término del error. 

Para la ecuación previamente descrita se asumen los siguientes supuestos: 

A1. El modelo de regresión lineal es "lineal en parámetros". 

A2. La media condicional debe ser cero. 

A3. No hay multi-colinealidad (o colinealidad perfecta). 

                                                           
2 En particular, se establece que las personas han observado de movilidad intergeneracional si por lo menos 
esto ha ocurrido para una de las siguientes características, como, por ejemplo, toma de decisiones, estrato 
socioeconómico, nivel educativo, oportunidades y patrimonio. 
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A4. Errores esféricos: hay homocedasticidad y no autocorrelación. 

 

6.2. Descripción de la base de datos 

La información referente a la participación política y social de las mujeres, así como de sus 

determinantes, se obtuvo de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 

2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad 

con la iniciativa Para una Vida Mejor: Midiendo el Bienestar y Progreso (Better Life Initiative: 

Measuring Well-Being and Progress), impulsada por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha desarrollado lineamientos para medir el bienestar 

de las personas y el progreso de las sociedades a nivel internacional. De acuerdo con el 

INEGI, la ENBIARE 2021 permite responder preguntas acerca de cómo influyen aspectos de 

la vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar subjetivo de la población 

adulta. Este bienestar se llama subjetivo o autorreportado porque no se mide a través de 

variables monetarias, con umbrales fijados por expertos, sino a través del reporte otorgado 

por la propia persona acerca de sus propias valoraciones, percepciones y ponderaciones 

sobre aspectos de la vida que no son captados por los ejercicios estadísticos convencionales. 

De acuerdo con el INEGI, la población representada por la ENBIARE 2021 corresponde a 

84.4 millones de personas, 39.8 millones son hombres y 44.6 millones son mujeres, 

distribuidos en distintos grupos de edad. Así, de esta encuesta se obtiene que, durante 2021, 

la participación política y comunitaria de las mujeres a nivel nacional fue de 11.2%, porcentaje 

inferior al registrado por los hombres, que fue de 14.5%, (Figura 1). 
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Figura 1. Participación política, social y comunitaria por género   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

Por entidad federativa, la participación política y comunitaria de hombres y mujeres es 

bastante heterogénea, ya que mientras en algunos estados como Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Tamaulipas y Nayarit la participación política y comunitaria alcanzó niveles 

superiores al 15%, en otras entidades como Nuevo León, Baja California, Jalisco, Guanajuato 

y México registró niveles inferiores al 9%, (Figura 2). 
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Figura 2. Participación política, social y comunitaria por entidad federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

A continuación, se hace una breve descripción con perspectiva de género, en la mayoría de 

los casos, de las variables que podrían influir en la participación política y comunitaria. Se 

describe cada una de las variables tanto de la base de datos en general, así como de los 

individuos que de acuerdo con la ENBIARE 2021 reportaron participar de alguna forma, ya 

sea política o comunitariamente. Estas variables se clasifican en siete grupos, los cuales se 

mencionan a continuación:  

1. Características sociodemográficas: sexo, edad, jefe de hogar, educación y estado 

civil. 

2. Uso del tiempo en actividades y redes: cuidar a familiares, ayudar en tareas 

escolares, trabajo doméstico y acceso a redes sociales (WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Twitter y TikTok).  

3. Salud: Depresión.  
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4. Fuerza de trabajo: Contar con un empleo, negocio, ocupación por su cuenta o no 

trabajar.  

5. Eventos y situaciones: Sufrir directamente de algún delito, sufrir de algún tipo de 

violencia, haber sufrido de discriminación, y que algún familiar cercano haya sido 

víctima de la delincuencia.  

6. Movilidad intergeneracional: Capacidad mayor de tomar decisiones a la de los 

padres, contar con un nivel socioeconómico, nivel de educación, oportunidades y un 

patrimonio mayor que el de los padres.  

7. Geográficas: Tipo de localidad (urbana o rural). 

En primer lugar, analizaremos el caso de las características sociodemográficas. Así, 

tenemos el caso de la variable sexo, y se puede observar que, de acuerdo con la Figura 

3, la mayor parte de las personas (54.3%) dentro de la base de datos de la ENBIARE 

2021 fueron mujeres, mientras que el restante 45.7% fueron hombres.  

Figura 3. Participación de hombres y mujeres en la ENBIARE 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Ahora bien, de acuerdo con la Figura 4, de las personas que reportaron participar en la política 

y su comunidad, se observa que en su mayoría son hombres (52.1%), mientras que solo 

47.9% son mujeres. Esto podría indicarnos, que, en promedio, es más probable observar a 

hombres involucrados en proyectos políticos o comunitarios que a mujeres.  

Figura 4. Participación política, social y comunitaria de hombres y mujeres en la ENBIARE 

2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La Figura 5 muestra que de la base de datos de la ENBIARE 2021, la mayoría de los hombres 

revelaron ser jefes de hogar (68.0%), mientras que, en el caso de las mujeres, esta condición 

solo mencionaron tenerla el 34.8% de ellas.  

Figura 5. Participación de jefes de hogar por género en la ENBIARE 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Ahora, respecto de las personas que revelaron participar en la política y su comunidad, la 

proporción tanto de hombres y mujeres que revelaron ser jefes de hogar es ligeramente al 

promedio general, ya que, en el caso de los hombres, 3 de cada 4 revelaron ser jefe de hogar, 

mientras que, en el caso de las mujeres, 4 de cada 10, revelaron estar al frente de un hogar, 

(Figura 6).  

Figura 6. Participación de jefes de hogar por género en la ENBIARE 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Respecto a la muestra de personas que participó en la ENBIARE 2021, el 51.7% de la 

muestra reveló contar solamente con educación básica, mientras que en contra parte, apenas 

un 1.8% declaró contar con maestría o doctorado, (Figura 7).  

Figura 7. Nivel educativo de las personas encuestadas en la ENBIARE 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Por entidad federativa, la proporción de personas que solamente cuenta con educación 

básica es mayor en los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, 

donde este porcentaje es superior al 60%, mientras que esta proporción fue menor en los 

estados de Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Baja California Sur y la Ciudad de México, 

donde el porcentaje de personas con educación básica no rebasa el 50%, (Figura 8). 

Figura 8. Porcentaje de personas con educación básica por entidad federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La Figura 9 muestra que, por entidad federativa, de las personas que participaron en la 

ENBIARE 2021, estas se concentraron principalmente en estados como Baja California Sur, 

Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Quintana Roo, entidades en las que la 

proporción de personas con educación media fue la más alta en comparación con el resto de 

las entidades federativas. La proporción de personas con educación media fue la más baja 

en los estados de Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y Zacatecas. 

Figura 9. Porcentaje de personas con educación media por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Por otra parte, la Figura 10 muestra que, en las entidades como la Ciudad de México, Baja 

California Sur, Sinaloa, Nuevo León y Aguascalientes la proporción de personas que 

participaron en la ENBIARE 2021 con educación superior fue la más alta, en contraste, en los 

estados de Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca esta proporción fue la más 

baja.  

Figura 10. Porcentaje de personas con educación superior por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Asimismo, la Figura 11 muestra que las entidades con la proporción de personas con maestría 

o doctorado fue más alta en los estados de la Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, 

Yucatán y Baja California, mientras que esta proporción fue la más baja en entidades como 

Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala. 

Figura 11. Porcentaje de personas con posgrado por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Respecto de las personas que declararon haber participado política o comunitariamente, 

puede observarse mediante la Figura 12, que en su mayoría (más del 60%), cuentan por lo 

menos con educación media, lo que contrasta, con la educación promedio de la población en 

general, que en su mayoría cuentan a lo más con educación básica.  

Figura 12. Nivel educativo de las personas que participan política, social y 

comunitariamente  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Otra característica de las personas es su edad, la cual, de acuerdo con la Figura 13, para el 

caso de las personas que participaron en la ENBIARE 2021, es de alrededor de 43 años, 

tanto para los hombres como para las mujeres. 

Figura 13. Edad promedio de las personas encuestadas en la ENBIARE 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En contraste, si consideramos únicamente a las personas que declararon participar política o 

comunitariamente, de acuerdo con la Figura 14, se puede observar que el promedio de la 

edad es mayor con respecto al promedio general. Siendo de 46.8 años para el caso de los 

hombres y 45.2 para el caso de las mujeres. Esto indicaría que el interés por participar en la 

política y en actividades comunitarias no ocurre en los grupos etarios mas jóvenes.   

Figura 14. Edad promedio de las personas que participan política, social y 

comunitariamente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Ahora bien, la Figura 15 muestra que la mayoría de los hombres y mujeres que participaron 

en la ENBIARE 2021 declararon haber estado casados, siendo esto principalmente para el 

caso de los hombres (61.5%), mientras que, en el caso de las mujeres, solo el 56.5% de ellas 

reportó estar casada.  

Figura 15. Proporción de personas casadas y encuestadas en la ENBIARE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En lo que respecta a las personas que declararon participar política o comunitariamente, se 

puede observar de acuerdo con la Figura 16, que por lo menos en el caso de los hombres, 

casi 7 de cada 10 (68.8%), declaró estar casado, mientras que, en el caso de las mujeres, 

este solo fue el caso del 54.6% de ellas.  

 

Figura 16. Proporción de personas casadas que participan política, social y 

comunitariamente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Ahora analizamos el caso del segundo bloque de variables que tienen que ver con el uso del 

tiempo en actividades y redes. De acuerdo con la Figura 17, se puede observar que del 

conjunto de personas que participaron en la ENBIARE 2021, el 42.1% de las mujeres declaró 

dedicar tiempo a cuidar o atender personas de su familia que no pudieron valerse por sí 

mismos (niños, ancianos, enfermos, accidentados o personas con discapacidad). Esta 

proporción es significativamente con respecto a la de los hombres, ya que solo el 28.9% de 

los mismos declaró usar parte de su tiempo para este motivo.  

Figura 17. Proporción de personas encuestadas que dedican tiempo al cuidado de 

familiares  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Respecto de las personas que declararon participar en actividades comunitarias o en la 

política, asombrosamente, una proporción mayor de personas, tanto de hombres como de 

mujeres declaró cuidar a algún familiar, esto en comparación con las proporciones 

observadas para la muestra en general. Lo cual sugiere que a pesar de tener la 

responsabilidad de cuidar a algún familiar, hombres y mujeres deciden participar en alguna 

actividad política o comunitaria, (Figura 18).  

Figura 18. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y que dedican tiempo al cuidado de familiares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La Figura 19 muestra que, el 44.1% de las mujeres encuestadas declaró dedicar tiempo a 

ayudar en tareas escolares o llevar a la escuela a algún integrante del hogar. En contraste, 

solo el 29.4% de los hombres reportó dedicar parte de su tiempo para realizar estas 

actividades.  

Figura 19. Proporción de personas encuestadas que dedican tiempo a realizar tareas 

escolares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Por otra parte, de acuerdo con la Figura 20, puede observarse que de las personas que 

declararon participar política o comunitariamente, una proporción mayor tanto de hombres 

como de mujeres con respecto al promedio general declaró ayudar en tareas escolares. Así 

1 de cada dos mujeres y 1 y de cada 3 hombres declararon que además de involucrarse en 

actividades políticas y/o comunitarias, también lo hicieron en actividades escolares de sus 

hijos.  

Figura 20. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y que dedican tiempo a realizar tareas escolares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La Figura 21 muestra que casi la totalidad de las mujeres (94.4%) que participó en la 

ENBIARE 2021 declaró realizar quehaceres domésticos (preparación de alimentos, limpieza 

de la vivienda, lavado o planchado de ropa, etc.), mientras que, en el caso de los hombres, 

esta proporción (77.9%) es inferior a la de las mujeres. Esto revela que las actividades 

domésticas siguen recayendo principalmente en las mujeres.   

Figura 21. Proporción de personas encuestadas que dedican tiempo a realizar quehaceres 

domésticos  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En cuanto a los hombres y mujeres que declararon participar en política o en su comunidad, 

se observa que las actividades domésticas siguen estando principalmente a cargo de 

mujeres, en comparación con el grupo de personas en general, no obstante, una proporción 

mayor de hombres (82.8%) con respecto a la muestra en general, declaró estar involucrado 

en actividades domésticas, (Figura 22).  

Figura 22. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y que dedican tiempo a realizar quehaceres domésticos  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

  

82.8%

94.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres



 

 

“Determinantes Sociodemográficos de la Participación Política y Social de las Mujeres: Un Análisis con 

Perspectiva de Género” 

Documento de Trabajo 

 

43 

 

Ahora bien, en los últimos años el uso y el acceso a redes sociales se ha intensificado entre 

la sociedad. Así, la Figura 23 muestra que de la población encuestada en la ENBIARE 2021, 

el 77.4% de los hombres declaró tener acceso a por lo menos una red social (WhatsApp, 

Facebook, Twitter, Instagram y TikTok), mientras que, en el caso de las mujeres, esta 

proporción fue ligeramente mayor (79.5%). Con lo cual, hoy en día, casi 8 de cada 10 

mexicanos tiene acceso al contenido que se publica en las redes sociales.  

Figura 23. Proporción de personas encuestadas con acceso a redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Estas proporciones aumentan de manera significativa para el caso de la población que se 

involucra en actividades políticas o comunitarias, ya que, de acuerdo con la Figura 24, puede 

observarse que casi 9 de cada 10 (87.6%) mujeres de este grupo, cuenta con acceso a por 

lo menos una red social. Mientras que en el caso de los hombres esta proporción (82.8%) es 

superior al del total de los hombres encuestados.  

Figura 24. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y con acceso a redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Por entidad federativa, puede mostrarse que, del total de las personas encuestadas, la 

proporción de individuos con acceso a redes sociales no es homogénea. Ya que mientras en 

entidades como Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco 

y Nuevo León, la proporción de personas con acceso a redes sociales es la más alta con 

respecto al resto de las entidades federativas, el acceso a redes sociales está más restringido 

para los estados de Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Oaxaca, (Figura 25).  

Figura 25. Proporción de personas encuestadas con acceso a redes sociales por entidad 

federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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De todas las redes sociales, WhatsApp es la más común entre la población, ya que puede 

mostrarse en la Figura, que por lo menos 7 de cada 10 hombres y mujeres declararon tener 

acceso a esta red social, (Figura 26). 

Figura 26. Proporción de personas encuestadas con acceso a WhatsApp 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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De acuerdo con la Figura 27, se puede observar que, en los estados de la Ciudad de México, 

Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Estado de México, Yucatán y Nuevo León, la 

población cuenta con un mayor acceso a la red social WhatsApp, mientras que la proporción 

de personas con acceso a esta red social es la más baja para los estados de Michoacán, 

Guerrero, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca. 

Figura 27. Proporción de personas encuestadas con acceso a WhatsApp por entidad 

federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La segunda red social más común entre la población, de acuerdo con los datos recolectados 

en la ENBIARE 2021 es Facebook. Ya que puede observarse en la Figura 28 que, 

aproximadamente 6 de cada 10 personas declaró dedicar parte de su tiempo a navegar en 

esta red social. Siendo ligeramente mayor la proporción de mujeres (62.7%) con acceso a 

esta red que la de los hombres (59.8%).  

Figura 28. Proporción de personas encuestadas con acceso a Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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A nivel de entidad federativa, se puede observar que, en Baja California, Quintana Roo, Baja 

California Sur, Yucatán y Nuevo León el acceso a esta red social es mayor. Mientras que en 

Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca el acceso a esta red social es el más 

bajo en comparación con el resto de las entidades federativas, (Figura 29). 

Figura 29. Proporción de personas encuestadas con acceso a Facebook por entidad 

federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La tercera red social más utilizada es Instagram, y puede mostrarse que, a nivel nacional, la 

proporción de hombres y mujeres que la utilizan es bastante similar, 16.8% y 16.9%, 

respectivamente, (Figura 30). Estas proporciones son significativamente menores a las de las 

personas que declararon usar WhatsApp o Facebook.  

Figura 30. Proporción de personas encuestadas con acceso a Instagram  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En cuarto lugar, aparece Twitter, red social en la que, de acuerdo con datos de la ENBIARE 

y la Figura 31, participan más hombres (12.0%) que mujeres (7.8%). 

Figura 31. Proporción de personas encuestadas con acceso a Twitter  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Y finalmente, una red social que se ha vuelto altamente popular, principalmente en niños y 

jóvenes es TikTok. En la cual, de acuerdo con la Figura 32, puede mostrarse que del total de 

las mujeres encuestadas un 11.4% declaró usar esta red social, lo cual contrasta con un 9.7% 

de los hombres que reportó navegar en esta red social.  

Figura 32. Proporción de personas encuestadas con acceso a Tiktok 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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El tercer bloque de variables tiene que ver con la salud de las personas, y en este caso, 

especialmente con la salud mental, ya que el estado anímico y mental puede influir 

poderosamente en que estas se involucren en actividades sociales o no. De acuerdo con la 

Figura 33, se puede observar que del total de personas encuestadas en la ENBIARE 2021, 

el 27.9% de las mujeres declaró tener síntomas de depresión.3 En contraste, solo un 17.7% 

de los hombres manifestó padecer síntomas de esta enfermedad. Llama la atención, que son 

por lo general las mujeres, quienes serían más propensas en comparación con los hombres, 

a padecer esta enfermedad.  

Figura 33. Proporción de personas encuestadas con depresión   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

  

                                                           
3 Se considera que una persona padece depresión cuando la suma en conjunto de las respuestas a las siguientes 
preguntas fue igual o mayor a 9. Durante la última semana, usted… 1.- ¿Sentía como si no pudiera quitarse la 
tristeza de encima? 2.- ¿le costaba concentrarse en lo que estaba haciendo? 3.- ¿se sintió deprimida(o)? 4.- ¿Le 
parecía que todo lo que hacía era un esfuerzo? 5.- ¿No durmió bien? 6.- ¿Disfrutó de la vida? 7.- ¿Se sintió triste? 
La escala a las respuestas de estas preguntas va de 0 a 3, donde 0 significa que rara vez o nunca, 1 significa que 
pocas o algunas veces, 2 significa que un número de veces considerable y 3 significa que todo el tiempo o la 
mayoría del tiempo.  
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A nivel de entidad federativa, se puede mostrar que la depresión es una enfermedad que se 

padece en mayor proporción en las entidades de Tabasco, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y 

Durango, mientras que, en contraparte, en estados como Baja California Sur, Ciudad de 

México, Estado de México, Sonora y Quintana Roo la población encuestada refirió padecer 

en una proporción menor síntomas de esta enfermedad, (Figura 34). 

Figura 34. Proporción de personas encuestadas con depresión por entidad federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Respecto de las personas que declararon participar en política o su comunidad, una 

proporción similar de hombres y mujeres a la del promedio de los encuestados en general 

declaró tener síntomas de depresión, siendo las mujeres las que en comparación con los 

hombres son más propensas a padecer de esta enfermedad, (Figura 35).  

Figura 35. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y con depresión   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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El cuarto bloque de variables se refiere a la fuerza de trabajo. En particular, se revisa si la 

población encuestada declaró estar ocupada, ya sea como empleado, trabajar por su cuenta, 

tener un negocio o no estar ocupada. De acuerdo con la Figura 36, se puede observar que 

del total de personas encuestadas en la ENBIARE 2021, la mayoría declaró estar ocupada, 

si bien esta proporción es mayor para el caso de los hombres, ya que 8 de cada 10 declaró 

tener alguna ocupación. Esto contrasta con lo observado para el caso de las mujeres, dado 

que solo 5 de cada 10 participan en la fuerza de trabajo. Estos datos son consistentes con 

los mostrados en el segundo bloque de variables referente al uso del tiempo, en donde se 

mostraba que las mujeres en promedio dedican más tiempo al cuidado de familiares, ayudar 

en tareas escolares o realizar quehaceres domésticos. Lo cual podría explicarse en un 

contexto en el que a la vez dedican menos tiempo como fuerza de trabajo.  

Figura 36. Proporción de personas encuestadas ocupadas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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No obstante, resalta que, de acuerdo con la Figura 37, 2 de cada 3 mujeres que participan en 

actividades políticas o comunitarias señalaron contar con algún empleo o negocio. Esta 

proporción es mayor a la de la población en general, donde solo 1 de cada 2 mujeres declaró 

estar ocupada. Respecto del caso de los hombres que participan en política o actividades 

comunitarias, el 86.5% de ellos reportó contar con algún tipo de ocupación. 

Figura 37. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y ocupadas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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A continuación, se describe el quinto bloque de variables que tienen que ver con eventos y 

situaciones que podrían influir en las decisiones de los individuos para participar en la política 

o en sus comunidades. En primer lugar, puede observarse que, de acuerdo con la Figura 38, 

del total de personas encuestadas en la ENBIARE 2021, solo el 9.3% de los hombres declaró 

haber sido víctima de la delincuencia, cifra superior a la de las mujeres (7.8%).4 

Figura 38. Proporción de personas encuestadas víctimas de la delincuencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

  

                                                           
4 En particular se les preguntó a las personas si en los últimos 12 meses sufrió directamente alguna amenaza o 
extorsión o si fue víctima de algún otro delito 
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Respecto de las personas que declararon participar en política o comunitariamente, las 

proporciones antes señaladas para el total de los encuestados son menores respecto de este 

segundo grupo. En particular se encuentra que tanto hombres como mujeres que participan 

en la comunidad han sufrido relativamente más de la delincuencia que la población en 

general. Lo que podría ser un indicio que motive una participación más activa en la comunidad 

o en la política que permita resolver los problemas que aquejan a la sociedad, (Figura 39). 

Figura 39. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y víctimas de la delincuencia  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Otra variable dentro de este bloque es la violencia que puedan sufrir tanto hombres como 

mujeres. La Figura 40 muestra que del total de personas encuestadas en la ENBIARE 2021, 

apenas un 10% declaró sufrir de algún tipo de violencia. Siendo este problema relativamente 

mayor para el caso de las mujeres.5  

Figura 40. Proporción de personas encuestadas víctimas de la violencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

  

                                                           
5 Se considera que una persona padece de violencia si contesto que SI a la siguiente pregunta. En los últimos 12 
meses, ¿usted sufrió alguna agresión física por parte de alguien que vive con usted, de algún conocido o de algún 
desconocido? 
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Por entidad federativa, la violencia en contra de las mujeres se puede observar en la Figura 

41, que es un mayor problema en estados como: Ciudad de México, Querétaro, Puebla, San 

Luis Potosí y Jalisco. Mientras que las mujeres declararon ser menos víctimas de la violencia 

en Guanajuato, Campeche, Nuevo León, Tabasco y Sinaloa. 

Figura 41. Proporción de mujeres encuestadas víctimas de la violencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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De manera interesante, una proporción mayor tanto de hombres como de mujeres que 

participan en actividades comunitarias o políticas, con respecto al promedio del total de los 

encuestados refirió padecer de algún tipo de violencia. Siendo esto aproximadamente para el 

caso del 12% de este grupo de los encuestados, (Figura 42). 

Figura 42. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y víctimas de la violencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Asimismo, se muestra en la Figura 43 que del total de encuestados en la ENBIARE 2021, 

aproximadamente 9 de cada 10 reveló que alguna persona cercana o importante para ellos 

se extravió o desapareció, sufrió de alguna agresión física o sufrió de alguna amenaza o 

extorsión. Respecto de esta variable, no se observaron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres.  

Figura 43. Proporción de personas encuestadas con familiares víctimas de la violencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En lo que respecta solamente a personas que declararon participar en la política o 

comunitariamente, se puede observar de acuerdo con la Figura 44, que hay una proporción 

mayor de mujeres que revelaron que algún ser querido fue víctima de la violencia en 

comparación con los hombres. Estas proporciones, tanto para hombres como para mujeres, 

son mayores con respecto de las del total de los encuestados.  

Figura 44. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y con familiares víctimas de la violencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Otra situación que puede influir en la participación política de hombres y mujeres es la 

discriminación. De acuerdo con la ENBIARE 2021, los datos de la Figura 45 muestran que en 

promedio las mujeres suelen sufrir más que los hombres de algún tipo de discriminación.6 De 

hecho, los datos revelan que 27.9% de las mujeres encuestadas reportó haber sido 

discriminada, mientras que solo el 22.6% declaró haber sido víctima de esta situación.  

Figura 45. Proporción de personas encuestadas víctimas de la discriminación  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

  

                                                           
6 Se considera que una persona ha sido discriminada si reveló haberse sentido discriminada o menospreciada 
por al menos una de las siguientes razones: color de piel, manera de hablar, peso, tatuajes, clase social, lugar 
donde vive, creencias religiosas, por ser hombre o mujer, edad, preferencias sexuales, origen étnico, 
discapacidad, enfermedad, opiniones políticas, ser extranjero, otro motivo.  
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De acuerdo con la Figura 46, se puede observar que las mujeres son más discriminadas en 

casi todos los aspectos con respecto a los hombres. Siendo el tipo de discriminación que más 

afecta a las mujeres la que tiene que ver con el simple hecho de ser mujeres. Ya que mientras 

casi 10 de cada 100 mujeres refirieron sentirse discriminadas por esta razón, en el caso de 

los hombres, apenas 2 de cada 100 hombres declararon sentirse discriminados por su 

género.  

Figura 46. Proporción de personas encuestadas víctimas de la discriminación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 

  

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Hombres Mujeres



 

 

“Determinantes Sociodemográficos de la Participación Política y Social de las Mujeres: Un Análisis con 

Perspectiva de Género” 

Documento de Trabajo 

 

67 

 

Por entidad federativa, las mujeres declararon sentirse más discriminadas principalmente en 

los estados de la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Jalisco. Mientras 

que las menores tasas de discriminación en contra de las mujeres se reportaron para los 

estados de Guanajuato, Campeche, Nuevo León, Tabasco y Sinaloa, (Figura 47). 

Figura 47. Proporción de mujeres encuestadas víctimas de la discriminación  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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El sexto bloque de variables se refiere a la movilidad intergeneracional. En particular, se 

establece que las personas han observado de movilidad intergeneracional si por lo menos 

esto ha ocurrido para una de las siguientes características, como, por ejemplo, toma de 

decisiones, estrato socioeconómico, nivel educativo, oportunidades y patrimonio. Es decir, si, 

por ejemplo, las personas encuestadas revelaron tener un nivel educativo mayor que el de 

sus padres, se considera que la persona se ha “movido” hacia arriba o hacia delante en 

comparación con sus progenitores. De acuerdo con la Figura 48, se puede observar que, para 

el total de los encuestados, la mayoría de ellos ha mostrado movilidad intergeneracional de 

al menos algún tipo, siendo esto más evidente, ligeramente para el caso de los hombres 

(91.2%). Esto revela que casi 9 de cada 10 personas actualmente se encuentra mejor que 

sus padres en por lo menos alguno de los aspectos antes mencionados.  

Figura 48. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Por entidad federativa puede observarse de acuerdo con la Figura 49, que los estados con 

mayor movilidad intergeneracional de acuerdo con datos de la ENBIARE 2021 fueron Baja 

California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León y Sonora. Mientras que los estados en los que 

se registró una menor movilidad fueron Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Chiapas 

y Chihuahua. 

Figura 49. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional por 

entidad federativa  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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De acuerdo con la Figura 50, se puede observar que la mayor parte de la movilidad en el nivel 

educativo, ya que, del total de los encuestados, 7 de cada 10 personas (hombres y mujeres) 

reportó contar con un nivel educativo mayor que el de sus padres.  

Figura 50. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional en el nivel 

educativo  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En el caso de la movilidad intergeneracional asociada a oportunidades, puede observarse 

que, de acuerdo con la Figura 51, un porcentaje de hombres mayor (57.5%) declaró tener 

mejores oportunidades que sus padres. En contraparte, solo un 52.2% de las mujeres 

encuestadas reportó beneficiarse de este tipo de movilidad.  

Figura 51. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional de 

oportunidades  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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En cuanto a la movilidad intergeneracional referente a la libertad para tomar decisiones, 

puede observarse de acuerdo con la Figura 52 que las mujeres se habrían beneficiado 

principalmente de este tipo de movilidad (55.2%), lo que contrasta con los hombres, de 

quienes solo el 51.9% declaró sentirse más libres que sus padres en la toma de decisiones.  

Figura 52. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional en la 

libertad para la toma de decisiones  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La Figura 53 muestra que, del total de encuestados, una proporción de hombres (55.8%) 

mayor a la de mujeres (52.7%) declaró que su estrato socioeconómico era mejor que el de 

sus padres. No obstante, la diferencia entre hombres y mujeres no luce significativa.  

Figura 53. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional en el 

estrato socioeconómico  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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La Figura 54 muestra que en el aspecto en el que se observa menos movilidad 

intergeneracional dentro de las personas encuestadas, es en lo referente al patrimonio. En 

particular, apenas 4 de cada 10 personas reveló tener un patrimonio mayor que el de sus 

padres, siendo esta proporción ligeramente menor para el caso de las mujeres (40.8%) con 

respecto de los hombres (43.3%). 

Figura 54. Proporción de personas encuestadas con movilidad intergeneracional de 

patrimonio  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Finalmente, el último bloque de variables se refiere al tipo de localidad de residencia de las 

personas. La Figura 55 muestra que en general, aproximadamente 76 de cada 100 personas 

encuestadas declaró residir en localidades urbanas, siendo esta proporción prácticamente la 

misma para hombres y mujeres.  

Figura 55. Proporción de personas encuestadas que viven en una localidad urbana   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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Mientras que la Figura 56 muestra que dentro de las personas que declararon participar 

política o comunitariamente, la proporción de hombres y mujeres que viven en una localidad 

urbana es de aproximadamente 78%. 

Figura 56. Proporción de personas que participan política, social y comunitariamente 

y que viven en una localidad urbana   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENBIARE (2021). 
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7. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LAS HIPÓTESIS 

 

En esta sección se presentan los resultados de las regresiones estimadas descritas en la 

sección previa. En particular, se discuten los efectos marginales de las regresiones logísticas 

estimadas. En el Apéndice 1 se muestran los coeficientes de las regresiones logísticas, así 

como los coeficientes y efectos marginales de las regresiones probabilísticas, las cuales se 

presentan a partir de un ejercicio de robustez de las estimaciones llevadas a cabo en este 

documento.  

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de la regresión logística estimada tanto 

para hombres como mujeres. En primer lugar, se analizarán los efectos de las variables 

sociodemográficas que pudiesen influir en la probabilidad de que las personas sean política 

o comunitariamente participativas. Así, se estima que, la probabilidad de que hombres y 

mujeres participen de alguna forma en la política, en la sociedad o comunitariamente fue de 

aproximadamente 11.0%. Asimismo, se encuentra que, en promedio una mujer es 1.5% 

menos probable que participe en el ámbito público que los hombres. Este resultado es 

estadísticamente significativo y da cuenta de la existencia de una brecha, si bien pequeña, 

en cuanto a la participación de las mujeres en la sociedad con respecto a los hombres. 

Los resultados también sugieren que un año adicional de edad, aumenta la 

probabilidad en 0.4% de que las personas se involucren en actividades políticas o de la 

comunidad. Esto es consistente con la literatura que sugiere que las personas conforme 

adquieren más edad, son más conscientes de los problemas que aquejan a la sociedad, y 

ello en conjunto con su experiencia, lo pueden usar para involucrarse en las soluciones a 

dichos problemas.  

Se encuentra también que, en promedio, una persona casada es 1.0% más probable 

que una persona soltera de participar en la política o en la sociedad. Esto es congruente con 

los hallazgos arriba señalados, en el sentido de que personas con una familia, pueden tener 
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un incentivo a ser más activos en la comunidad para trabajar en la construcción de un mejor 

ambiente en el que crecerán sus hijos y pareja.  

Más interesante aún son los coeficientes de las variables relacionadas con la 

educación de las personas. Por ejemplo, se estima que en promedio personas con solo 

educación básica son 11.6% más probables de participar en la comunidad o sociedad que 

las personas sin ninguna educación. Mientras que personas con educación media, educación 

superior o posgrado son 20.9%, 34.2% y 61.8% más probable de participar en la comunidad, 

respectivamente, que las personas sin algún nivel educativo. Esto es por demás relevante, 

ya que muestra la alta importancia de la educación en la probabilidad de que las personas se 

involucren en las actividades comunitarias que mejoren el entorno en el que se vive. Este 

resultado es consistente con la literatura que revela que personas con más educación, son 

personas con mayores capacidades y herramientas que les resultan útiles tanto para 

convencer a la comunidad de que pueden ocupar cargos de liderazgo que procuren alcanzar 

un mejor entorno para el desarrollo de la sociedad. También para que, mediante la educación, 

las personas una vez en posiciones de liderazgo puedan implementar medidas que de 

acuerdo con su conocimiento resulten en un buen uso de los recursos económicos y 

materiales, así como en una toma de decisiones informada y bien analizada.   

Ahora toca el turno de analizar factores relacionados con el uso del tiempo de las 

personas en actividades y redes. De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 1, 

se puede mostrar que, en promedio, las personas que dedican tiempo para cuidar a 

familiares, ayudar en tareas escolares y realizar quehaceres domésticos son 1.2%, 2.9% y 

1.6%, respectivamente, más probables de participar en la esfera política o social que las 

personas que no dedican su tiempo a ninguna de estas actividades. A pesar de que en 

primera instancia estos resultados pudieran no hacer mucho sentido, ya que el lector podría 

pensar que las personas que dedican tiempo a estas actividades, tendrían menos tiempo 

disponible y por lo tanto, ello limitaría su disponibilidad para participar en la comunidad, la 
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literatura sugiere que las personas que participan activamente en el cuidado de sus hogares 

son más conscientes de la necesidad de involucrarse en las actividades comunitarias, ya que 

ello a su vez contribuye de manera positiva al bienestar de sus hogares, ya sea mediante un 

buen gobierno, un mejor ambiente entre los vecinos, mejores condiciones laborales, entre 

otros motivos.  

Otro resultado interesante, es que el acceso a redes sociales incrementa la posibilidad 

de que las personas se involucren de alguna forma en la política o su comunidad. En 

promedio, una persona con acceso a redes sociales, como las antes descritas, es 3.1% más 

probable que se involucre en actividades políticas o sociales que una persona sin acceso a 

estas plataformas. Este resultado tiene sentido, ya que, de hecho, en los últimos años, las 

redes sociales han facilitado la manera de hacer campaña a algunos políticos, una vez que 

son de fácil acceso y bajo costo. Así, las personas involucradas en actividades políticas 

pueden alcanzar altos niveles de audiencia y comunicar sus planes de trabajo. En la 

comunidad, las redes sociales son también bastante útiles, ya que permiten establecer una 

relación estrecha entre vecinos, compañeros de trabajo y voluntarios de una ONG para 

comunicar ideas, expresar preocupaciones y establecer un diálogo que permita implementar 

medidas que mejoren su entorno social.   

Los resultados también sugieren que, en promedio, las personas con algún tipo de 

ocupación son 5.0% más probables de participar comunitariamente que las personas 

desocupadas. Este resultado es congruente con la literatura que sostiene que personas 

empleadas en el sector privado e incluso público y en algunos casos, con personal a cargo, 

pueden aprovechar su experiencia para implementar algunas medidas que mejoren el 

entorno público. Además de que la sociedad, generalmente busca perfiles en puestos de 

liderazgo que cuenten con una carrera profesional exitosa y con una buena reputación dentro 

de sus campos de trabajo para depositar su confianza en tales personas.  
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Los resultados también sugieren que la personas que han sido víctimas de la 

delincuencia, de la violencia y que sus familiares hayan sufrido de la violencia, son en 

promedio 3.5%, 2.0% y 3.1% más probables de participar en la política y en su comunidad, 

respectivamente, en comparación con las personas que no han sufrido de estas situaciones. 

Al respecto, la literatura sugiere que las personas que han sido vulneradas de alguna forma 

ya sea por la violencia o la delincuencia, podrían tener incentivos para que, en lugar de 

relegarse, participen de manera más activa en la erradicación de la violencia y la delincuencia. 

De esto podemos ver algunos ejemplos en la vida real. Por ejemplo, los vecinos que se 

organizan, en algunos casos mediante redes sociales, para vigilar sus vecindarios y así evitar 

ser víctimas de la delincuencia. Así, ante robos, extorsiones, amenazas u otros delitos, los 

vecinos podrían tomar un rol más activo para cooperar en el combate a la delincuencia. Un 

ejemplo más, son los grupos de autodefensa, que han surgido en áreas altamente abatidas 

por la delincuencia para tomar el control de esas áreas y protegerse del crimen organizado.  

Por otra parte, los resultados también sugieren que personas que se han sentido 

discriminadas de alguna forma son en promedio 3.8% más probables de participar en la 

política o la sociedad que las personas que no han padecido discriminación. Este resultado 

es por demás interesante, y se puede entender en un contexto en el que, ante la 

discriminación por género, por orientación sexual, por origen étnico, entre otras causas, las 

personas en lugar de segregarse y aislarse de la sociedad deciden tener un rol más activo 

que ayude a combatir la discriminación. Prueba de ello, son las ONGs creadas por líderes 

que han sufrido directamente de algún trato discriminatorio por cuestiones de género, por sus 

preferencias sexuales, por creencias religiosas, color de piel, entre otras.  

Los resultados también sugieren que, en promedio, las personas que han mejorado 

su nivel educativo, estrato socioeconómico, patrimonio, libertad para decidir y oportunidades 

con respecto a sus padres, son en promedio 1.3% más probables de participar en la 

comunidad que las personas que no han experimentado movilidad intergeneracional. Esto es 
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congruente con la literatura, ya que las personas con movilidad intergeneracional podrían 

describir historias de éxito que en la sociedad son vistos como modelos y que inspiran una 

mayor cohesión social y comunitaria.  

Respecto al bloque de variables geográficas, resulta interesante que, en promedio, las 

personas que viven en localidades urbanas son 3.3% menos probables que se incorporen en 

actividades políticas o comunitarias con respecto a las personas que residen en localidades 

rurales.  

Asimismo, se encuentra que, en promedio, las personas de las regiones noroeste, 

noreste, centro norte, centro sur y centro son en promedio 3.4%, 2.9%,4.1% 2.8% y 6.5% 

menos probables, respectivamente, de participar política o comunitariamente que las 

personas que residen en el sur del país.  

Los coeficientes para las variables jefe de hogar y padecer depresión no fueron 

estadísticamente significativos, por lo que se omite su interpretación.  
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Tabla 1. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres y Mujeres (Efectos Marginales) 

 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 

 

  

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.0154 0.0043 -3.5700 0.0000 -0.0238 -0.0069 0.5347

Jefe de 

Familia
0.0059 0.0043 1.3700 0.1700 -0.0025 0.0143 0.4751

Edad 0.0035 0.0002 20.7000 0.0000 0.0031 0.0038 39.2352

Casado 0.0102 0.0040 2.5800 0.0100 0.0024 0.0179 0.6036

Eduación 

Básica
0.1162 0.0383 3.0300 0.0020 0.0411 0.1913 0.4831

Educación 

Media
0.2087 0.0609 3.4300 0.0010 0.0893 0.3280 0.2661

Educación 

Superior
0.3423 0.0740 4.6300 0.0000 0.1974 0.4873 0.2234

Posgrado 0.6184 0.0754 8.2100 0.0000 0.4707 0.7660 0.0195

Cuida a 

Familiares
0.0121 0.0040 3.0000 0.0030 0.0042 0.0199 0.3761

Ayuda en 

Tareas
0.0289 0.0042 6.8800 0.0000 0.0207 0.0372 0.4125

Trabajo 

Doméstico
0.0163 0.0054 3.0000 0.0030 0.0056 0.0269 0.8761

Redes Sociales 0.0307 0.0053 5.8400 0.0000 0.0204 0.0409 0.8524

Depresión 0.0000 0.0047 -0.0100 0.9920 -0.0093 0.0092 0.2159

Ocupado 0.0499 0.0041 12.2600 0.0000 0.0419 0.0579 0.7201

Delincuencia 0.0351 0.0073 4.8200 0.0000 0.0208 0.0494 0.0850

Violencia 0.0201 0.0068 2.9700 0.0030 0.0068 0.0334 0.1052

Violencia a 

Familiares
0.0319 0.0069 4.6500 0.0000 0.0185 0.0454 0.0986

Discriminación 0.0376 0.0048 7.8800 0.0000 0.0283 0.0470 0.2577

Movilidad 0.0128 0.0069 1.8600 0.0620 -0.0007 0.0262 0.9114

Localidad 

Urbana
-0.0328 0.0055 -6.0000 0.0000 -0.0435 -0.0221 0.7722

Noroeste -0.0340 0.0049 -6.9500 0.0000 -0.0437 -0.0244 0.1559

Noreste -0.0295 0.0049 -5.9800 0.0000 -0.0392 -0.0198 0.1828

Centro Norte -0.0413 0.0046 -8.9900 0.0000 -0.0504 -0.0323 0.2220

Centro Sur -0.0283 0.0048 -5.8500 0.0000 -0.0377 -0.0188 0.2168

Centro -0.0649 0.0058 -11.2400 0.0000 -0.0762 -0.0536 0.0326

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Participar Política y Socialmente = 0.11
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En las Tablas 2 y 3 se reportan los resultados tanto para hombres como para mujeres, 

respectivamente, de las regresiones estimadas. Dado que las variables incluidas en estos 

modelos de regresión son las mismas que para el conjunto de la muestra, solo se describen 

las diferencias notables entre los resultados para hombres y mujeres. La lógica para el resto 

de las variables se mantiene igual a la descrita previamente.  

La primera diferencia notable entre los resultados para hombres y mujeres se observa 

para los coeficientes de la variable “educación básica”, ya que mientras esta es 

estadísticamente significativa para los hombres, no lo es para el caso de las mujeres. En ese 

mismo sentido, se puede observar que los coeficientes de las variables “educación media”, 

“educación superior” y “posgrado” son relativamente inferiores para las mujeres con respecto 

a los hombres. Lo cual sugiere que contar con un alto nivel educativo beneficia más a los 

hombres para participar en la política o sus comunidades que a las mujeres. No obstante, 

tanto para hombres como para mujeres, la educación es la variable más importante que 

influye en la probabilidad para que participen de alguna forma ya sea en la política o 

comunitariamente.  

Otra diferencia importante, es que mientras para los hombres cuidar a familiares 

aumenta su probabilidad de participar en la política o en su comunidad, esto no es así para 

el caso de las mujeres. Ya que se encuentra que cuidar a familiares para el caso de las 

mujeres no tiene un efecto estadísticamente significativo con respecto a las mujeres que no 

dedican tiempo a esta actividad. En el caso del resultado para los hombres, podría ocurrir que 

dedican relativamente menos tiempo que las mujeres a esta actividad, con lo cual para ellos 

esto no es una restricción importante para que se involucren en actividades políticas o 

comunitarias. En línea con lo anterior, si bien el efecto marginal de la variable “realizar trabajo 

doméstico” no es estadísticamente significativo, este tiene el signo negativo para el caso de 

las mujeres, pero positivo para el caso de los hombres. Así, se podría pensar que el hecho 
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de que las mujeres tengan una alta carga de trabajo doméstico, de alguna forma limita su 

capacidad para involucrarse en la esfera de la política o en actividades comunitarias.  

Por otra parte, contar con una ocupación aumenta más la probabilidad de participar 

en política o en su comunidad para el caso de los hombres con respecto a las mujeres. Esto 

debido probablemente, a que las mujeres con algún empleo o negocio dedican, además, más 

tiempo a las actividades del hogar, con lo cual, su disponibilidad de tiempo se ve más limitada.  

Otra diferencia notable, es que, para el caso de las mujeres, sufrir de violencia ya sea 

por un conocido, desconocido o de la pareja no tiene un efecto estadísticamente significativo 

sobre la probabilidad de participar en la política o en actividades comunitarias, lo cual si ocurre 

para el caso de los hombres. Este resultado es por demás interesante, ya que un gran 

problema para las mujeres es que además de sufrir de algún tipo de violencia en sus hogares, 

también, por lo menos en la esfera política, son víctimas de violencia de género. No obstante, 

las mujeres en lugar de segregarse y apartarse de la vida política cada vez ganan más 

espacios en las posiciones que implican la toma de decisiones importantes.  

Es además interesante que tampoco la discriminación es algo que afecte la posibilidad 

de que las mujeres se involucren en la política o en la comunidad, sino que, por el contrario, 

a pesar de que ocurre esa situación, ello fomenta aún más la participación de las mujeres, 

probablemente para que, desde sus posiciones en organizaciones o gobiernos, emprendan 

una agenda que combata la violencia y discriminación en contra de las minorías.  

También se encuentra, que la movilidad intergeneracional es relativamente más 

importante para las mujeres que para los hombres en la posibilidad de que participen en 

política o en su comunidad. Lo que pudiera en parte atribuirse a que mujeres con mayor éxito 

en sus vidas, deciden a la vez tomar un rol más activo socialmente.  
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Tabla 2. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres (Efectos Marginales) 

 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 

 

 

  

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Jefe de 

Familia
0.0055 0.0074 0.7400 0.4580 -0.0090 0.0200 0.6574

Edad 0.0038 0.0003 14.2600 0.0000 0.0033 0.0043 39.3322

Casado 0.0110 0.0069 1.6000 0.1110 -0.0025 0.0245 0.6150

Eduación 

Básica
0.1872 0.0743 2.5200 0.0120 0.0417 0.3327 0.4718

Educación 

Media
0.3143 0.1145 2.7400 0.0060 0.0898 0.5387 0.2656

Educación 

Superior
0.4167 0.1228 3.3900 0.0010 0.1760 0.6573 0.2345

Posgrado 0.6667 0.1028 6.4900 0.0000 0.4653 0.8681 0.0203

Cuida a 

Familiares
0.0232 0.0067 3.4400 0.0010 0.0100 0.0364 0.2986

Ayuda en 

Tareas
0.0263 0.0069 3.8100 0.0000 0.0128 0.0399 0.3220

Trabajo 

Doméstico
0.0280 0.0070 4.0100 0.0000 0.0143 0.0417 0.7883

Redes Sociales 0.0311 0.0080 3.8900 0.0000 0.0154 0.0468 0.8391

Depresión 0.0071 0.0082 0.8600 0.3880 -0.0090 0.0232 0.1668

Ocupado 0.0571 0.0073 7.8200 0.0000 0.0428 0.0714 0.8775

Delincuencia 0.0475 0.0114 4.1700 0.0000 0.0252 0.0699 0.0945

Violencia 0.0293 0.0109 2.6800 0.0070 0.0079 0.0508 0.1040

Violencia a 

Familiares
0.0326 0.0109 3.0000 0.0030 0.0113 0.0539 0.0970

Discriminación 0.0388 0.0078 4.9900 0.0000 0.0236 0.0540 0.2289

Movilidad 0.0076 0.0109 0.6900 0.4880 -0.0138 0.0289 0.9125

Localidad 

Urbana
-0.0264 0.0083 -3.1900 0.0010 -0.0426 -0.0102 0.7749

Noroeste -0.0512 0.0073 -7.0300 0.0000 -0.0655 -0.0369 0.1666

Noreste -0.0316 0.0078 -4.0700 0.0000 -0.0469 -0.0164 0.1816

Centro Norte -0.0490 0.0072 -6.8500 0.0000 -0.0630 -0.0350 0.2185

Centro Sur -0.0323 0.0076 -4.2700 0.0000 -0.0472 -0.0175 0.2035

Centro -0.0837 0.0083 -10.0600 0.0000 -0.1000 -0.0674 0.0330

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Participar Política y Socialmente = 0.12
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Tabla 3. Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Mujeres (Efectos Marginales) 

 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 

 

 

 

  

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Jefe de 

Familia
0.0079 0.0059 1.3300 0.1850 -0.0038 0.0195 0.3165

Edad 0.0033 0.0002 15.4400 0.0000 0.0028 0.0037 39.1508

Casado 0.0112 0.0054 2.0800 0.0380 0.0006 0.0218 0.5937

Eduación 

Básica
0.0648 0.0407 1.5900 0.1110 -0.0149 0.1445 0.4929

Educación 

Media
0.1280 0.0622 2.0600 0.0400 0.0061 0.2500 0.2666

Educación 

Superior
0.2793 0.0882 3.1700 0.0020 0.1064 0.4522 0.2137

Posgrado 0.5662 0.1079 5.2500 0.0000 0.3548 0.7777 0.0188

Cuida a 

Familiares
0.0042 0.0048 0.8600 0.3870 -0.0053 0.0137 0.4436

Ayuda en 

Tareas
0.0312 0.0051 6.1500 0.0000 0.0213 0.0412 0.4913

Trabajo 

Doméstico
-0.0046 0.0111 -0.4200 0.6770 -0.0264 0.0171 0.9525

Redes Sociales 0.0324 0.0068 4.7500 0.0000 0.0190 0.0458 0.8640

Depresión -0.0031 0.0055 -0.5700 0.5700 -0.0139 0.0076 0.2586

Ocupado 0.0422 0.0049 8.5500 0.0000 0.0325 0.0518 0.5831

Delincuencia 0.0229 0.0092 2.5000 0.0130 0.0049 0.0409 0.0767

Violencia 0.0124 0.0084 1.4900 0.1360 -0.0039 0.0288 0.1062

Violencia a 

Familiares
0.0308 0.0087 3.5400 0.0000 0.0137 0.0478 0.1000

Discriminación 0.0350 0.0058 5.9900 0.0000 0.0235 0.0464 0.2827

Movilidad 0.0179 0.0085 2.1000 0.0360 0.0012 0.0346 0.9104

Localidad 

Urbana
-0.0381 0.0073 -5.2500 0.0000 -0.0523 -0.0239 0.7699

Noroeste -0.0191 0.0067 -2.8600 0.0040 -0.0322 -0.0060 0.1466

Noreste -0.0272 0.0063 -4.3300 0.0000 -0.0395 -0.0149 0.1838

Centro Norte -0.0339 0.0059 -5.7100 0.0000 -0.0456 -0.0223 0.2250

Centro Sur -0.0242 0.0062 -3.9100 0.0000 -0.0363 -0.0121 0.2283

Centro -0.0484 0.0080 -6.0300 0.0000 -0.0641 -0.0327 0.0322

y =Probabilidad de Participar Política y Socialmente = .09

Efectos Marginales
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8. CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los principales resultados de este documento revelan que en la participación política, social 

y comunitaria existe una brecha negativa en contra de las mujeres con respecto a los 

hombres. A esta brecha podría estar contribuyendo que las mujeres en promedio dedican 

más tiempo al cuidado de sus hogares, lo que les reduce su disponibilidad para participar 

política o socialmente.  

En general, se encuentra que las variables sociodemográficas o individuales serían 

las más importantes en la determinación de la participación política y comunitaria, tanto de 

hombres como de mujeres, si bien este factor contribuye positivamente más para el caso de 

los hombres. En específico, se encuentra que sería la educación, la variable clave para 

determinar que las personas se involucren en actividades políticas, sociales o comunitarias.   

De manera interesante se encuentra que, en términos generales, la violencia, la 

delincuencia y la discriminación, lejos de disuadir a las personas de participar en actividades 

políticas o comunitarias, más bien incentivan su participación en tales actividades. Esto podría 

estar asociado a que, en un contexto de violencia, las personas deciden organizarse y 

combatir o mitigar los efectos de estos fenómenos.  

Asimismo, el acceso a redes sociales y la movilidad intergeneracional son factores 

que contribuyen positivamente a que las personas sean mas activos socialmente.  

Estos resultados sugieren la importancia de que la distribución de las actividades del 

hogar sea más equitativa y que la implementación de políticas publicas que ayuden a combatir 

la discriminación en contra de las mujeres sea exitosa. Ya que como se mostró dentro del 

documento, las mujeres por lo general son las que asumen una mayor parte de los 

quehaceres domésticos, cuidado de familiares y apoyo en las tareas escolares, así como 

también son quienes sufren en mayor proporción de prácticamente todos los tipos de 

discriminación. Así, en la medida que esto ocurra, se esperaría que las mujeres incrementen 
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su participación en la esfera política y social y con ello que se elimine la brecha negativa que 

existe entre hombres y mujeres en este rubro.  
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9. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

 

De este documento se desprenden algunas recomendaciones de política pública: 

1. Dado que la participación política y social de las mujeres tiene múltiples beneficios 

sobre la sociedad, resulta indispensable que existan más fuentes de información que 

permitan analizar el rol de las mujeres en la política, en la sociedad y en la comunidad, 

ya que en la medida que eso ocurra, serán más evidentes las ventajas de contar con 

mujeres en posiciones que requieran de la toma de decisiones que impactan en el 

desarrollo de las sociedades.  

2. Es indispensable que se implementen políticas públicas que contribuyan a la 

erradicación de la discriminación por género. Este documento revela que la proporción 

de mujeres discriminadas por su género es 5 veces la de los hombres, lo cual resulta 

inadmisible ya que esto resta oportunidades para su desarrollo.  

3. Asimismo, es de alta importancia incrementar la cobertura y calidad educativa, y que 

en la medida de lo posible se fomente desde la educación básica la participación de 

hombres y mujeres en la solución de las problemáticas que aquejan a la sociedad. 

Esto una vez que, por lo general, las personas que participan mas frecuentemente en 

la política y sociedad son personas de más de 40 años, no obstante, la participación 

de los jóvenes sería deseable para una mayor variedad y diversidad de ideas que 

beneficien a todos los grupos poblacionales.  

4. Finalmente, una mayor cobertura digital y con ello, un mayor acceso a redes sociales 

fomentaría de manera importante la participación de hombres y mujeres en la vida 

política y social de sus comunidades.  
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10. GLOSARIO  

 

1. Depresión: Trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de 

ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del 

grado de actividad y del pensamiento. 

 

2. Discriminación: En comportamiento social, la discriminación (del latín discriminatĭo, -

ōnis) es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, 

orientación sexual, etc. 

 

3. Movilidad intergeneracional: La movilidad intergeneracional se refiere a la relación 

que existe entre el nivel socioeconómico de padres e hijos, medido generalmente a 

través de su educación o de sus ingresos. 

 

4. Regresión logística: En estadística, la regresión logística es un tipo de análisis de 

regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica (una variable 

que puede adoptar un número limitado de categorías) en función de las variables 

independientes o predictoras. Es útil para modelar la probabilidad de un evento 

ocurriendo en función de otros factores. El análisis de regresión logística se enmarca 

en el conjunto de Modelos Lineales Generalizados (GLM por sus siglas en inglés) que 

usa como función de enlace la función logit. Las probabilidades que describen el 

posible resultado de un único ensayo se modelan como una función de variables 

explicativas, utilizando una función logística. 
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5. Regresión probabilística: En estadística, un modelo probit es un tipo de regresión 

donde la variable dependiente puede tomar solo dos valores, por ejemplo, casados o 

no casados. La palabra es un acrónimo, viene de probabilidad + unit (unidad).1 El 

propósito del modelo es estimar la probabilidad de que una observación con 

características particulares caerá en una categoría específica; además, clasificando las 

observaciones basadas en sus probabilidades predichas es un tipo de modelo de 

clasificación binario. Un modelo probit es una especificación popular para un modelo 

de respuesta ordinal2 o binario. Como tal, trata el mismo conjunto de problemas que la 

regresión logística utilizando técnicas similares. El modelo probit, que emplea una 

función de enlace probit, se suele estimar utilizando el procedimiento estándar de 

máxima verosimilitud, que se denomina una regresión probit. 

 

6. Variable de control: Variable adicional a las variables explicativas de interés que 

también ayuda a explicar la evolución de la variable explicada.  

 

7. Variable dicotómica: Variable que puede tomar dos valores, generalmente 1 y 0. Por 

ejemplo, puede tomar el valor de 1 si la observación se refiere a un hombre y 0 a una 

mujer.  

 

8. Variable significativa: Variable que cuenta con evidencia estadística que permite 

entender el comportamiento de alguna variable independiente que se desee explicar.  
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Apéndice 1. 

 

Tabla 1.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres y Mujeres (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021) 

Regresión 

Probit
Observaciones = 25,825

LR chi2(20) = 1,804.51

Prob > chi2 = 0

Log 

likelihood
= -9,058.59 Pseudo R2 = 0.0906

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.0936 0.0241 -3.8800 0.0000 -0.1409 -0.0463

Jefe de 

Familia
0.0330 0.0242 1.3700 0.1720 -0.0143 0.0804

Edad 0.0194 0.0010 20.0400 0.0000 0.0175 0.0213

Casado 0.0639 0.0226 2.8300 0.0050 0.0196 0.1082

Eduación 

Básica
0.5784 0.1674 3.4600 0.0010 0.2503 0.9064

Educación 

Media
0.8112 0.1686 4.8100 0.0000 0.4807 1.1416

Educación 

Superior
1.1672 0.1687 6.9200 0.0000 0.8366 1.4978

Posgrado 1.6938 0.1770 9.5700 0.0000 1.3470 2.0406

Cuida a 

Familiares
0.0632 0.0222 2.8400 0.0040 0.0196 0.1068

Ayuda en 

Tareas
0.1607 0.0229 7.0300 0.0000 0.1160 0.2055

Trabajo 

Doméstico
0.0972 0.0338 2.8800 0.0040 0.0310 0.1634

Redes 

Sociales
0.1890 0.0348 5.4300 0.0000 0.1208 0.2571

Depresión 0.0001 0.0264 0.0000 0.9970 -0.0516 0.0518

Ocupado 0.2958 0.0271 10.9100 0.0000 0.2427 0.3490

Delincuencia 0.1848 0.0350 5.2800 0.0000 0.1163 0.2534

Violencia 0.1123 0.0342 3.2800 0.0010 0.0452 0.1794

Violencia a 

Familiares
0.1762 0.0332 5.3100 0.0000 0.1112 0.2412

Discriminaci

ón
0.2015 0.0239 8.4400 0.0000 0.1548 0.2483

Movilidad 0.0728 0.0407 1.7900 0.0740 -0.0070 0.1525

Localidad 

Urbana
-0.1683 0.0268 -6.2800 0.0000 -0.2209 -0.1157

Noroeste -0.2249 0.0349 -6.4500 0.0000 -0.2933 -0.1566

Noreste -0.1874 0.0333 -5.6200 0.0000 -0.2527 -0.1220

Centro Norte -0.2654 0.0321 -8.2600 0.0000 -0.3285 -0.2024

Centro Sur -0.1774 0.0318 -5.5800 0.0000 -0.2397 -0.1151

Centro -0.5097 0.0673 -7.5800 0.0000 -0.6415 -0.3778

Constante -3.1834 0.1829 -17.4100 0.0000 -3.5418 -2.8250

Probabilidad de Participar Política y Socialmente
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Tabla 2.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres y Mujeres (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

 

 

 

 

 

 

  

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Mujer -0.0176 0.0046 -3.8700 0.0000 -0.0266 -0.0087 0.5347

Jefe de 

Familia
0.0062 0.0045 1.3700 0.1720 -0.0027 0.0151 0.4751

Edad 0.0036 0.0002 20.3500 0.0000 0.0033 0.0040 39.2352

Casado 0.0119 0.0042 2.8500 0.0040 0.0037 0.0201 0.6036

Eduación 

Básica
0.1106 0.0327 3.3800 0.0010 0.0464 0.1747 0.4831

Educación 

Media
0.1890 0.0466 4.0600 0.0000 0.0977 0.2804 0.2661

Educación 

Superior
0.3056 0.0544 5.6200 0.0000 0.1989 0.4123 0.2234

Posgrado 0.5637 0.0635 8.8800 0.0000 0.4392 0.6882 0.0195

Cuida a 

Familiares
0.0120 0.0043 2.8200 0.0050 0.0036 0.0203 0.3761

Ayuda en 

Tareas
0.0307 0.0044 6.9200 0.0000 0.0220 0.0394 0.4125

Trabajo 

Doméstico
0.0174 0.0058 3.0200 0.0030 0.0061 0.0288 0.8761

Redes Sociales 0.0326 0.0055 5.9400 0.0000 0.0219 0.0434 0.8524

Depresión 0.0000 0.0050 0.0000 0.9970 -0.0097 0.0097 0.2159

Ocupado 0.0513 0.0043 11.9300 0.0000 0.0428 0.0597 0.7201

Delincuencia 0.0380 0.0078 4.8500 0.0000 0.0227 0.0534 0.0850

Violencia 0.0222 0.0071 3.1200 0.0020 0.0083 0.0362 0.1052

Violencia a 

Familiares
0.0360 0.0073 4.9100 0.0000 0.0216 0.0504 0.0986

Discriminación 0.0401 0.0050 8.0000 0.0000 0.0303 0.0500 0.2577

Movilidad 0.0132 0.0071 1.8600 0.0630 -0.0007 0.0270 0.9114

Localidad 

Urbana
-0.0334 0.0056 -5.9600 0.0000 -0.0444 -0.0224 0.7722

Noroeste -0.0383 0.0054 -7.1600 0.0000 -0.0488 -0.0278 0.1559

Noreste -0.0327 0.0054 -6.0800 0.0000 -0.0432 -0.0221 0.1828

Centro Norte -0.0455 0.0050 -9.1000 0.0000 -0.0553 -0.0357 0.2220

Centro Sur -0.0313 0.0053 -5.9600 0.0000 -0.0416 -0.0210 0.2168

Centro -0.0702 0.0063 -11.0800 0.0000 -0.0827 -0.0578 0.0326

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Participar Política y Socialmente = 0.11
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Tabla 3.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres y Mujeres (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

  

Regresión 

Logit
Observaciones = 25,825

LR chi2(20) = 1,804.98

Prob > chi2 = 0

Log 

likelihood
= -9,058.59 Pseudo R2 = 0.0906

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Mujer -0.1606 0.0448 -3.5800 0.0000 -0.2484 -0.0728

Jefe de 

Familia
0.0620 0.0451 1.3700 0.1690 -0.0264 0.1504

Edad 0.0363 0.0018 20.0400 0.0000 0.0328 0.0399

Casado 0.1079 0.0422 2.5600 0.0110 0.0252 0.1906

Eduación 

Básica
1.1747 0.3666 3.2000 0.0010 0.4563 1.8932

Educación 

Media
1.6156 0.3684 4.3900 0.0000 0.8936 2.3376

Educación 

Superior
2.2667 0.3683 6.1500 0.0000 1.5449 2.9886

Posgrado 3.1285 0.3784 8.2700 0.0000 2.3868 3.8701

Cuida a 

Familiares
0.1252 0.0412 3.0400 0.0020 0.0445 0.2059

Ayuda en 

Tareas
0.2973 0.0423 7.0200 0.0000 0.2143 0.3803

Trabajo 

Doméstico
0.1806 0.0636 2.8400 0.0050 0.0559 0.3053

Redes 

Sociales
0.3551 0.0674 5.2700 0.0000 0.2230 0.4871

Depresión -0.0005 0.0494 -0.0100 0.9920 -0.0973 0.0962

Ocupado 0.5763 0.0524 10.9900 0.0000 0.4735 0.6790

Delincuencia 0.3313 0.0621 5.3400 0.0000 0.2097 0.4530

Violencia 0.1987 0.0630 3.1500 0.0020 0.0752 0.3223

Violencia a 

Familiares
0.3047 0.0599 5.0900 0.0000 0.1873 0.4221

Discriminaci

ón
0.3680 0.0437 8.4100 0.0000 0.2823 0.4537

Movilidad 0.1405 0.0790 1.7800 0.0760 -0.0144 0.2954

Localidad 

Urbana
-0.3215 0.0503 -6.4000 0.0000 -0.4200 -0.2230

Noroeste -0.3979 0.0640 -6.2100 0.0000 -0.5234 -0.2724

Noreste -0.3369 0.0614 -5.4800 0.0000 -0.4574 -0.2165

Centro Norte -0.4813 0.0596 -8.0800 0.0000 -0.5980 -0.3645

Centro Sur -0.3184 0.0585 -5.4400 0.0000 -0.4332 -0.2037

Centro -0.9684 0.1298 -7.4600 0.0000 -1.2228 -0.7140

Constante -5.8935 0.3928 -15.0000 0.0000 -6.6635 -5.1236

Probabilidad de Participar Política y Socialmente
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Tabla 4.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

  

Regresión 

Probit
Observaciones = 12,016

LR chi2(20) = 792.71

Prob > chi2 = 0

Log 

likelihood
= -4,566.29 Pseudo R2 = 0.0799

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Jefe de 

Familia
0.0295 0.0377 0.7800 0.4330 -0.0443 0.1034

Edad 0.0192 0.0014 13.9100 0.0000 0.0165 0.0219

Casado 0.0563 0.0353 1.5900 0.1110 -0.0129 0.1255

Eduación 

Básica
0.8388 0.2723 3.0800 0.0020 0.3051 1.3724

Educación 

Media
1.0726 0.2738 3.9200 0.0000 0.5361 1.6092

Educación 

Superior
1.3212 0.2739 4.8200 0.0000 0.7844 1.8580

Posgrado 1.8037 0.2847 6.3400 0.0000 1.2457 2.3617

Cuida a 

Familiares
0.1124 0.0325 3.4600 0.0010 0.0486 0.1762

Ayuda en 

Tareas
0.1273 0.0332 3.8400 0.0000 0.0622 0.1923

Trabajo 

Doméstico
0.1483 0.0391 3.8000 0.0000 0.0717 0.2249

Redes 

Sociales
0.1714 0.0466 3.6800 0.0000 0.0801 0.2628

Depresión 0.0356 0.0405 0.8800 0.3790 -0.0438 0.1150

Ocupado 0.3361 0.0516 6.5200 0.0000 0.2350 0.4371

Delincuencia 0.2236 0.0480 4.6600 0.0000 0.1296 0.3176

Violencia 0.1395 0.0488 2.8600 0.0040 0.0439 0.2350

Violencia a 

Familiares
0.1696 0.0478 3.5400 0.0000 0.0758 0.2633

Discriminaci

ón
0.1824 0.0351 5.2000 0.0000 0.1137 0.2512

Movilidad 0.0396 0.0562 0.7000 0.4810 -0.0706 0.1498

Localidad 

Urbana
-0.1198 0.0379 -3.1600 0.0020 -0.1942 -0.0454

Noroeste -0.3098 0.0491 -6.3100 0.0000 -0.4061 -0.2135

Noreste -0.1824 0.0466 -3.9100 0.0000 -0.2738 -0.0911

Centro Norte -0.2811 0.0452 -6.2200 0.0000 -0.3696 -0.1926

Centro Sur -0.1839 0.0451 -4.0800 0.0000 -0.2723 -0.0956

Centro -0.6345 0.0990 -6.4100 0.0000 -0.8285 -0.4405

Constante -3.4503 0.2924 -11.8000 0.0000 -4.0234 -2.8772

Probabilidad de Participar Política y Socialmente
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Tabla 5.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

 

 

 

  

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Jefe de 

Familia
0.0061 0.0077 0.7900 0.4310 -0.0090 0.0212 0.6574

Edad 0.0040 0.0003 14.0900 0.0000 0.0034 0.0045 39.3322

Casado 0.0115 0.0072 1.6100 0.1080 -0.0025 0.0256 0.6150

Eduación 

Básica
0.1792 0.0602 2.9800 0.0030 0.0613 0.2972 0.4718

Educación 

Media
0.2836 0.0853 3.3200 0.0010 0.1164 0.4508 0.2656

Educación 

Superior
0.3734 0.0914 4.0900 0.0000 0.1943 0.5526 0.2345

Posgrado 0.6141 0.0928 6.6200 0.0000 0.4323 0.7959 0.0203

Cuida a 

Familiares
0.0238 0.0071 3.3700 0.0010 0.0100 0.0377 0.2986

Ayuda en 

Tareas
0.0270 0.0072 3.7400 0.0000 0.0129 0.0411 0.3220

Trabajo 

Doméstico
0.0292 0.0073 4.0000 0.0000 0.0149 0.0434 0.7883

Redes Sociales 0.0331 0.0084 3.9500 0.0000 0.0167 0.0495 0.8391

Depresión 0.0075 0.0086 0.8700 0.3860 -0.0094 0.0243 0.1668

Ocupado 0.0597 0.0077 7.7400 0.0000 0.0446 0.0748 0.8775

Delincuencia 0.0511 0.0120 4.2500 0.0000 0.0275 0.0746 0.0945

Violencia 0.0307 0.0114 2.7000 0.0070 0.0084 0.0529 0.1040

Violencia a 

Familiares
0.0378 0.0115 3.3000 0.0010 0.0154 0.0602 0.0970

Discriminación 0.0399 0.0081 4.9400 0.0000 0.0240 0.0557 0.2289

Movilidad 0.0080 0.0112 0.7200 0.4730 -0.0139 0.0299 0.9125

Localidad 

Urbana
-0.0257 0.0084 -3.0500 0.0020 -0.0422 -0.0092 0.7749

Noroeste -0.0567 0.0079 -7.2100 0.0000 -0.0721 -0.0413 0.1666

Noreste -0.0352 0.0084 -4.2000 0.0000 -0.0517 -0.0188 0.1816

Centro Norte -0.0530 0.0077 -6.8700 0.0000 -0.0681 -0.0379 0.2185

Centro Sur -0.0357 0.0082 -4.3600 0.0000 -0.0517 -0.0196 0.2035

Centro -0.0909 0.0089 -10.2700 0.0000 -0.1082 -0.0736 0.0330

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Participar Política y Socialmente = 0.13
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Tabla 6.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

  

Regresión 

Logit
Observaciones = 12,016

LR chi2(20) = 790.29

Prob > chi2 = 0

Log 

likelihood
= -4,567.49 Pseudo R2 = 0.0796

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Jefe de 

Familia
0.0514 0.0696 0.7400 0.4610 -0.0850 0.1878

Edad 0.0350 0.0025 13.8600 0.0000 0.0301 0.0400

Casado 0.1031 0.0652 1.5800 0.1140 -0.0247 0.2308

Eduación 

Básica
1.6268 0.5943 2.7400 0.0060 0.4620 2.7916

Educación 

Media
2.0649 0.5964 3.4600 0.0010 0.8961 3.2338

Educación 

Superior
2.5116 0.5964 4.2100 0.0000 1.3427 3.6806

Posgrado 3.3142 0.6098 5.4400 0.0000 2.1191 4.5093

Cuida a 

Familiares
0.2087 0.0589 3.5400 0.0000 0.0933 0.3241

Ayuda en 

Tareas
0.2368 0.0603 3.9200 0.0000 0.1185 0.3550

Trabajo 

Doméstico
0.2766 0.0735 3.7600 0.0000 0.1325 0.4207

Redes 

Sociales
0.3135 0.0877 3.5700 0.0000 0.1416 0.4855

Depresión 0.0650 0.0740 0.8800 0.3800 -0.0801 0.2101

Ocupado 0.6352 0.0995 6.3800 0.0000 0.4401 0.8302

Delincuencia 0.3923 0.0842 4.6600 0.0000 0.2272 0.5574

Violencia 0.2529 0.0878 2.8800 0.0040 0.0808 0.4251

Violencia a 

Familiares
0.2784 0.0857 3.2500 0.0010 0.1104 0.4464

Discriminaci

ón
0.3363 0.0632 5.3200 0.0000 0.2125 0.4602

Movilidad 0.0719 0.1061 0.6800 0.4980 -0.1361 0.2799

Localidad 

Urbana
-0.2338 0.0699 -3.3400 0.0010 -0.3708 -0.0967

Noroeste -0.5453 0.0897 -6.0800 0.0000 -0.7210 -0.3695

Noreste -0.3173 0.0842 -3.7700 0.0000 -0.4823 -0.1522

Centro Norte -0.5056 0.0825 -6.1300 0.0000 -0.6672 -0.3440

Centro Sur -0.3227 0.0814 -3.9600 0.0000 -0.4823 -0.1631

Centro -1.1710 0.1907 -6.1400 0.0000 -1.5447 -0.7972

Constante -6.2917 0.6277 -10.0200 0.0000 -7.5220 -5.0614

Probabilidad de Participar Política y Socialmente
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Tabla 7.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Mujeres (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

  

Regresión 

Probit
Observaciones = 13,809

LR chi2(20) = 1,026.50

Prob > chi2 = 0

Log 

likelihood
= -4,463.10 Pseudo R2 = 0.1031

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Jefe de 

Familia
0.0460 0.0365 1.2600 0.2080 -0.0256 0.1176

Edad 0.0204 0.0014 14.7800 0.0000 0.0177 0.0232

Casado 0.0770 0.0348 2.2100 0.0270 0.0088 0.1452

Eduación 

Básica
0.3723 0.2153 1.7300 0.0840 -0.0497 0.7943

Educación 

Media
0.6019 0.2172 2.7700 0.0060 0.1763 1.0276

Educación 

Superior
1.0675 0.2173 4.9100 0.0000 0.6416 1.4934

Posgrado 1.6335 0.2296 7.1100 0.0000 1.1835 2.0836

Cuida a 

Familiares
0.0215 0.0306 0.7000 0.4810 -0.0384 0.0814

Ayuda en 

Tareas
0.1998 0.0319 6.2700 0.0000 0.1373 0.2623

Trabajo 

Doméstico
-0.0288 0.0688 -0.4200 0.6750 -0.1636 0.1059

Redes 

Sociales
0.2223 0.0528 4.2100 0.0000 0.1187 0.3259

Depresión -0.0201 0.0350 -0.5800 0.5650 -0.0886 0.0484

Ocupado 0.2636 0.0327 8.0700 0.0000 0.1996 0.3276

Delincuencia 0.1352 0.0515 2.6200 0.0090 0.0342 0.2362

Violencia 0.0870 0.0484 1.8000 0.0720 -0.0079 0.1819

Violencia a 

Familiares
0.1818 0.0463 3.9200 0.0000 0.0910 0.2727

Discriminaci

ón
0.2139 0.0328 6.5200 0.0000 0.1496 0.2781

Movilidad 0.1150 0.0595 1.9300 0.0530 -0.0016 0.2316

Localidad 

Urbana
-0.2196 0.0381 -5.7600 0.0000 -0.2943 -0.1449

Noroeste -0.1381 0.0498 -2.7700 0.0060 -0.2356 -0.0405

Noreste -0.1887 0.0480 -3.9300 0.0000 -0.2827 -0.0947

Centro Norte -0.2442 0.0460 -5.3100 0.0000 -0.3344 -0.1541

Centro Sur -0.1672 0.0451 -3.7000 0.0000 -0.2557 -0.0787

Centro -0.3962 0.0924 -4.2900 0.0000 -0.5773 -0.2151

Constante -3.0644 0.2434 -12.5900 0.0000 -3.5415 -2.5874

Probabilidad de Participar Política y Socialmente
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Tabla 8.  Estimación del Modelo de Regresión Probit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Hombres (Efectos Marginales) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

 

 

 

  

Variable 

dependiente:
dy/dx Std. Err. z P>z  [95% C.I. ] X

Jefe de 

Familia
0.0079 0.0063 1.2500 0.2130 -0.0045 0.0203 0.3165

Edad 0.0035 0.0002 15.0600 0.0000 0.0030 0.0039 39.1508

Casado 0.0130 0.0058 2.2400 0.0250 0.0016 0.0243 0.5937

Eduación 

Básica
0.0637 0.0372 1.7100 0.0870 -0.0093 0.1366 0.4929

Educación 

Media
0.1222 0.0515 2.3700 0.0180 0.0213 0.2231 0.2666

Educación 

Superior
0.2576 0.0666 3.8700 0.0000 0.1270 0.3882 0.2137

Posgrado 0.5258 0.0866 6.0700 0.0000 0.3562 0.6955 0.0188

Cuida a 

Familiares
0.0037 0.0052 0.7000 0.4820 -0.0065 0.0139 0.4436

Ayuda en 

Tareas
0.0340 0.0054 6.2500 0.0000 0.0234 0.0447 0.4913

Trabajo 

Doméstico
-0.0050 0.0121 -0.4100 0.6800 -0.0286 0.0187 0.9525

Redes Sociales 0.0339 0.0072 4.7200 0.0000 0.0198 0.0480 0.8640

Depresión -0.0034 0.0059 -0.5800 0.5630 -0.0149 0.0081 0.2586

Ocupado 0.0436 0.0052 8.3300 0.0000 0.0333 0.0538 0.5831

Delincuencia 0.0247 0.0101 2.4500 0.0140 0.0049 0.0445 0.0767

Violencia 0.0154 0.0090 1.7200 0.0850 -0.0021 0.0330 0.1062

Violencia a 

Familiares
0.0339 0.0094 3.6000 0.0000 0.0154 0.0523 0.1000

Discriminación 0.0386 0.0063 6.1700 0.0000 0.0263 0.0508 0.2827

Movilidad 0.0183 0.0089 2.0600 0.0390 0.0009 0.0358 0.9104

Localidad 

Urbana
-0.0403 0.0075 -5.3700 0.0000 -0.0549 -0.0256 0.7699

Noroeste -0.0220 0.0074 -2.9700 0.0030 -0.0365 -0.0075 0.1466

Noreste -0.0296 0.0069 -4.2700 0.0000 -0.0432 -0.0160 0.1838

Centro Norte -0.0380 0.0065 -5.8300 0.0000 -0.0507 -0.0252 0.2250

Centro Sur -0.0268 0.0068 -3.9400 0.0000 -0.0401 -0.0135 0.2283

Centro -0.0523 0.0091 -5.7700 0.0000 -0.0701 -0.0345 0.0322

Efectos Marginales

y = Probabilidad de Participar Política y Socialmente = 0.10
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Tabla 9.  Estimación del Modelo de Regresión Logit para Estimar la Probabilidad de 
Participar Política, Social o Comunitariamente en Mujeres (Coeficientes) 

 
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENBIARE (2021). 
 

Regresión 

Logit
Observaciones = 13,809

LR chi2(20) = 1,033.20

Prob > chi2 = 0

Log 

likelihood
= -4,459.75 Pseudo R2 = 0.1038

Coeficiente Error Est. z P>z [95% Intervalo Conifanza]

Variable 

dependiente:

Jefe de 

Familia
0.0926 0.0689 1.3500 0.1790 -0.0423 0.2276

Edad 0.0390 0.0026 14.8800 0.0000 0.0338 0.0441

Casado 0.1352 0.0657 2.0600 0.0400 0.0064 0.2641

Eduación 

Básica
0.7618 0.4660 1.6300 0.1020 -0.1517 1.6752

Educación 

Media
1.2006 0.4692 2.5600 0.0110 0.2810 2.1203

Educación 

Superior
2.0688 0.4690 4.4100 0.0000 1.1497 2.9880

Posgrado 2.9793 0.4841 6.1500 0.0000 2.0304 3.9283

Cuida a 

Familiares
0.0499 0.0575 0.8700 0.3860 -0.0629 0.1627

Ayuda en 

Tareas
0.3712 0.0601 6.1800 0.0000 0.2535 0.4890

Trabajo 

Doméstico
-0.0542 0.1275 -0.4300 0.6710 -0.3041 0.1956

Redes 

Sociales
0.4403 0.1064 4.1400 0.0000 0.2318 0.6488

Depresión -0.0375 0.0665 -0.5600 0.5730 -0.1678 0.0928

Ocupado 0.5191 0.0632 8.2100 0.0000 0.3953 0.6430

Delincuencia 0.2510 0.0925 2.7100 0.0070 0.0697 0.4323

Violencia 0.1421 0.0912 1.5600 0.1190 -0.0366 0.3208

Violencia a 

Familiares
0.3301 0.0842 3.9200 0.0000 0.1651 0.4951

Discriminaci

ón
0.3893 0.0609 6.3900 0.0000 0.2699 0.5087

Movilidad 0.2312 0.1194 1.9400 0.0530 -0.0027 0.4652

Localidad 

Urbana
-0.4148 0.0726 -5.7100 0.0000 -0.5571 -0.2724

Noroeste -0.2444 0.0920 -2.6600 0.0080 -0.4246 -0.0642

Noreste -0.3561 0.0902 -3.9500 0.0000 -0.5330 -0.1793

Centro Norte -0.4465 0.0866 -5.1600 0.0000 -0.6162 -0.2769

Centro Sur -0.3089 0.0847 -3.6500 0.0000 -0.4749 -0.1429

Centro -0.7727 0.1779 -4.3400 0.0000 -1.1213 -0.4241

Constante -5.7145 0.5158 -11.0800 0.0000 -6.7254 -4.7037

Probabilidad de Participar Política y Socialmente


