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Profesoras feministas, 
una herencia de lucha

¿Quién ha dicho que al hombre sólo es dado 
cruzar la senda de la ciencia vasta, para 
regar después en su camino la luz fulgente 
que la ciencia mana? Dolores Correa, 1886.

Angélica Noemí Juárez Pérez*

Este año comenzó, para la comunidad de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la 
lamentable noticia del deceso de la Dra. Rosa 
María González Jiménez, cofundadora de la Es-
pecialidad en Estudios de Género y de la Red 
Nacional en Género y Educación de esa casa de 
estudios (¿cuántas maestras no habremos cam-
biado nuestra práctica docente y vida gracias a 
ese posgrado?). Si bien, al hablar de su trayecto-
ria profesional recuperaba su formación como 
psicoanalista, se reconocía primero como profe-
sora feminista. Después de una vida dedicada 
a la academia, entrecruzando la investigación y 
la docencia, quisiera emplear este espacio para 
dar a conocer esbozos de la obra que nos dejó 
y, por supuesto, un sencillo homenaje de quien 
fuera una de sus alumnas. 

Entre sus principales preocupaciones se en-
contraban las relaciones de género y las mate-
máticas, por ejemplo, en Género y matemáticas: 
balanceando la ecuación (2004), presentó di-
versos análisis que sirvieron a la política educati-
va para garantizar la igualdad de oportunidades 
para las mujeres en este campo.  Además, se re-
conocía y nos inculcaba el sabernos herederas 
de la luchas de profesoras de otros tiempos, en 
Las maestras en México: re-cuento de una his-
toria (2008) y en “De cómo y por qué las maes-
tras llegaron a ser mayoría en las escuelas prima-
rias de México, Distrito Federal (finales del siglo 
XIX y principios del XX): un estudio de género”, 

Editorial
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Ubiquemos a la profesora Dolores en su contex-
to, en esos momentos semanarios como Ma-
gisterio Nacional recomendaba a las mujeres 
no estudiar ciencias, asegurando que el 
exceso de instrucción científica atacaba el or-
ganismo de la mujer, generándoles la anemia y 
provocando que sus hijos que nacieran débiles. 
Además, propagaban que era absurda la preten-
sión de que las mujeres adquirieran una educa-
ción igual a los hombres, porque eran “intelec-
tualmente” inferiores a ellos. Ante esto, Dolores 
incitaba a sus alumnas normalistas:

No os dejéis sugestionar con la tradicional idea de 

que la ciencia es nociva a la mujer. No creáis tampoco que 

hay una sola rama de la ciencia que sea imposible de apren-

derla, con tal de que vosotras queráis estudiarla, ni que sea 

tampoco imposible enseñarla (citado en González, Rosa 

2015, p. 40).

Dolores, hace más de un siglo, igual que Rosa 
María hoy en día, impulsaron una educación fe-
minista en sus aulas, educaron generaciones de 
maestras para que reconocieran las relaciones 
de género y poder para impulsar un cambio cul-
tural, donde la educación nos transforme y libere. 

*Instituto Nacional de Estudios Históricos de
 las Revoluciones de México 

contextualizó el fenómeno de la feminización 
del magisterio, es decir, sobre cómo esta profe-
sión se fue perfilando hacia las mujeres y cómo 
las profesoras de finales del siglo XIX y principios 
de siglos XX fueron ocupando cargos dentro del 
gremio magisterial y cimentando la profesión.

En sus textos, dejó entrever las relaciones de 
género y poder que justificaron esta profesión 
como lo “bien visto” para las mujeres, dejándo-
las fuera de otras profesiones, aunque no por 
ello se contentaron con el destino impuesto, y 
muchas de ellas fueron abriendo brecha para 
las futuras médicas y abogadas.  

Entre las historias de vida que nos heredó 
como referente fue la de Dolores Correa. En el 
texto “Dolores Correa Zapata: una profesora fe-
minista del siglo XIX” nos presenta a una de las 
pioneras feministas mexicanas que, a través de 
sus escritos, como poetisa, editora de revista y 
autora de manuales escolares, refutó el destino 
de las mujeres. De acuerdo con su investigación, 
Dolores sería de las primeras mujeres que utili-
zó y reivindicó el feminismo mexicano (1906), en 
sus palabras:

Hay todavía quienes ignoren lo que significa feminis-

mo y hay también quienes vean o finjan ver en él, una 

ridiculez, un disparate […]. No obstante entre la gente 

seria, el feminismo es el grito de la razón y de la concien-

cia, proclamando justicia, porque el feminismo consis-

te en levantar a la mujer al nivel de su especie, al de la 

especie humana (citado en González, Rosa 2015, p. 37).

Editorial
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Sesgos de género que afectan 
la trayectoria de mujeres 
estudiantes de posgrado 

Erika Yazmin Lima Cedillo*

La educación es un derecho humano reconocido 
hoy por instrumentos normativos internaciona-
les y nacionales, y uno de los más exigidos por los 
movimientos feministas. Actualmente, en Méxi-
co, asumimos que las instituciones de educación 
superior (IES) son las garantes del derecho a la 
educación; sin embargo, producto de investiga-
ciones sobre violencia de género en espacios es-
colares, se identifican importantes sesgos de gé-
nero que atentan y vulneran diversos derechos. 

En las IES, las estudiantes de posgrado — sec-
tor al que poco se le ha dedicado atención—  li-
dian con prácticas discriminatorias por parte de 
diferentes actores institucionales:  administrati-
vos, profesorado, tutores, comités, coordinadores 
del posgrado e, incluso, compañeros de grupo. 

En el posgrado están presentes tratos dis-
criminatorios, el acoso y hostigamiento sexual, 
el currículo oculto de género y el sexismo, que 
marca de manera predominante las relaciones 
sociales, lo que llama a revisar el cumplimiento 
de compromisos sobre la institucionalización y 
la transversalización de la perspectiva de géne-
ro, que implica ajustes a la cultura institucional 
de las universidades, la enmienda del carácter 
androcéntrico de la producción científica (Sche-
none, 2018) y, en general, del quehacer acadé-
mico. Además, no puede seguirse postergando 
la corresponsabilidad y el garantismo a la pro-
tección de la autonomía reproductiva de las 
estudiantes de posgrado, como ciudadanas en 
edad reproductiva y con derechos a decidir li-
bremente sobre su reproducción.

El derecho a vivir una vida libre de violencia
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Lo anterior parece lugar común, pero es una 
realidad, pues desde el proceso de postulación 
al posgrado y en el desarrollo, de los cursos y de 
sus investigaciones se despliegan prácticas de 
“seguimiento” a las estudiantes para que no to-
men la “imprudente decisión” de embarazarse 
durante el posgrado o antes de terminar la te-
sis. También, hay un tema pendiente con la des-
igualdad en el uso del tiempo entre hombres y 
mujeres en lo que respecta a trabajos domésti-
cos y de cuidado, ante esa realidad, claramente 
las estudiantes madres o aquellas que maternan 
están en desventaja en el desarrollo de su trayec-
toria educativa profesional.

La matrícula de los estudios de posgrado 
la integran, en su mayoría, mujeres en edades 
productivas y reproductivas, de ahí la necesidad

de que las IES reflexionen sobre las condiciones 
que ofrecen a las mujeres actualmente para su 
participación, permanencia y solvencia de estu-
dios avanzados, y se concienticen sobre la co-
rresponsabilidad que tienen en la atención de 
problemáticas sociales como los cuidados.

La capacitación y sensibilización respecto a las 
prácticas cotidianas en las IES, que ejercen vio-
lencia institucional en contra de las estudiantes 
de posgrado por razones de género; la armoniza-
ción normativa; así como la creación de políticas 
institucionales con integralidad, son la ruta hacia 
el cumplimiento de la deuda social de las insti-
tuciones de educación superior con las mujeres. 

*Estudiante de la Maestría en Género, Sociedad 
y Políticas Públicas, Universidad Autónoma 

del Estado de México

El derecho a vivir una vida libre de violencia
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La perspectiva 
despatriarcalizante

 de la energía:  
hacia un modelo 

justo y sustentable

Mujeres y territorio
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Sandra Rátiva Gaona*
Azucena Norman Silva*

El modelo energético actual, predominante en 
gran parte del mundo, es una estructura com-
pleja que no sólo alimenta nuestras necesidades 
cotidianas de energía, sino que también perpe-
túa dinámicas de poder y opresión. Este modelo, 
como señalan diversas autorías (Fernández Du-
rán y Gonzales Reyes, 2018; Rátiva-Gaona, 2020), 
es patriarcal porque reproduce relaciones de 
dominación y violencia sobre aquellos cuerpos 
que son considerados femeninos: mujeres, di-
sidencias sexuales y la naturaleza misma. El pa-
triarcado es un sistema de dominación basado 
en la jerarquización que convierte la diferencia 
sexual en dominación masculina, que puede ser 
ejercida por personas (hombres y mujeres) pero 
sobretodo por instituciones.

Una de las consecuencias más devastadoras 
de este sistema es la crisis climática, que pone 
en peligro la vida, tanto humana como no hu-
mana, en nuestro planeta; sin embargo, esta no 
es la única crisis que enfrentamos: la pérdida de 
biodiversidad, la contaminación del agua y la 
degradación de los suelos también amenazan 
nuestra supervivencia. A pesar de estas alar-
mantes realidades, la narrativa predominante 
sobre el cambio climático tiende a enfocarse en 
soluciones basadas en el mercado, sin abordar 
las causas estructurales de la crisis (Mies, 2019; 
Gutiérrez Aguilar & Navarro Trujillo, 2019).

Esta narrativa hegemónica impulsa un 
chantaje social global, culpabilizando a todas 
las personas por la devastación ecológica y 
ofreciendo como única solución un modelo de 
capitalismo verde que perpetúa la explotación.

En este contexto, los llamados a la transición 
energética son, en realidad, una expansión 
del dominio del capitalismo colonial patriar-
cal, que busca mantener su poder y control 
sobre los recursos naturales (Caffentzis, 2020).

Es crucial reconocer que la despatriarcali-
zación no se limita a una redistribución equi-
tativa de género en el ámbito energético, sino 
que implica un cambio fundamental en nues-
tras relaciones, tanto con la naturaleza como 
entre nosotros mismos. La despatriarcaliza-
ción de la energía va más allá de la conexión 
entre mujeres y energía; busca desafiar las je-
rarquías, al mismo tiempo que promueve la 
coexistencia de comunidades basada en el cui-
dado colectivo y la armonía con la naturaleza.

Aunque es crucial abordar la brecha de gé-
nero en la participación en la energía, así como 
en la producción científica, el enfoque debe tras-
cender la mera identificación de disparidades. Es 
necesario resaltar las prácticas que rompen con 
este paradigma, apostando por la convivencia 
comunitaria, la complementariedad y la armonía 
con la naturaleza en la generación de energía. En 
este sentido, es fundamental explorar iniciativas 
de proyectos locales, como las que se encuentran 
en desarrollo en los Proyectos Nacionales de In-
vestigación e Incidencia (Pronaii), apoyados por 
el Conahcyt, desde los Programas Nacionales Es-
tratégicos (Pronaces) que desafían las estructuras 
establecidas arraigadas en la investigación y ge-
neración de energía; iniciativas que demuestran 
que otro mundo es posible, uno en el que la ener-
gía se utiliza para el beneficio de todas y todos.

*Colaboradoras del Pronace de Energía 
y Cambio Climático del Conahcyt

Mujeres y territorio
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Por los derechos de todas Nosotras
Sayda Yadira Blanco Morfín*

El 8 de marzo es una fecha para activarse des-
de cualquier frente en el que participemos, 
con la finalidad de conmemorar y visibilizar 
los avances en los derechos humanos de las 
mujeres, así como para exigir y contribuir al 
combate de las causas de la desigualdad y la 
violencia que afectan a gran parte de la po-
blación, pero en particular a aquellas cau-
sas que tienen una razón de género y perju-
dican directamente a las mujeres y niñas en 
todo el mundo, sin excepción de nuestro país. 

A seis años del inicio del gobierno de la Cuar-
ta Transformación, una de las prioridades ha 
sido atender estas causas y, hoy, ya se cuenta 
con varios avances que son necesarios de reco-
nocer, aunque todavía nos falta un buen trecho 
por recorrer. Lo que enfrentamos no sólo es el 
resultado de una agresiva política de desigual-
dad impulsada durante 36 años de neoliberalis-
mo (1982-2018), que afectó en mayor medida a 
las mujeres; sino que enfrentamos siglos de una 
organización patriarcal que nos tenía acotadas 
a los asuntos privados, dentro del hogar, sin re-
conocimiento a nuestra labor y sin la oportuni-
dad de participar en la organización de la vida 
pública de nuestro país.

En estos casi seis años, se han dado pasos 
firmes en el combate a la desigualdad y la vio-
lencia, siendo las mujeres las principales benefi-
ciarias de los distintos programas prioritarios de 
este gobierno; por ejemplo, el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 
2 millones 852 mil jóvenes y 6 de cada 10 de esta 
población son mujeres; lo mismo se puede de-
cir de la pensión para adultas y adultos mayores, 

de quienes más de la mitad de las 11.5 millones de 
personas beneficiadas son mujeres; al igual que 
ocurre en las becas que hoy reciben más de 12 mi-
llones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Se puede afirmar, por tanto, que la Cuarta 
Transformación ha garantizado el pleno desa-
rrollo de las mujeres y niñas del país, acercando 
a ellas, a través de los Programas para el Bien-
estar, derechos como la educación, la salud y la 
alimentación y el trabajo. 

Aunado a esto, se ha dado prioridad a garan-
tizar los derechos político-electorales de las mu-
jeres, lo cual puede verse reflejado en el número 
histórico de gobernadoras con las que se cuen-
ta actualmente, y el haber logrado que, hasta 
mediados del año pasado, fueran 11 mujeres go-
bernaran igual número de estados y sumaran, 
bajo su territorio, a casi la mitad de la población 
del país.  Así también, es la primera vez que al-
canzamos número paritarios en la participación 
de mujeres en el Congreso de la Unión y en la 
gran mayoría de los congresos de los estados.  

Este tipo de acciones afirmativas constitu-
yen la antesala de uno de los principales avan-
ces en materia de género que verá nuestro país, 
pues, lo más probable es que, a partir del 1 de 
octubre de este año, contaremos con la primera 
mujer que llegará a ser presidenta de México, 
en más de 200 años de historia independiente 
de nuestro país. 

Lo que es seguro es que, la continuación de la 
Cuarta Transformación, no dará ni un paso atrás 
en la lucha de las mujeres por sus derechos.

*Encargada de Despacho de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres

Todas las mujeres, todos los derechos
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¡A todo volumen! Mujeres en 
acción en la industria musical

Gabriela Cabral Benhumea*

Esta historia no es reciente, durante años, las 
mujeres han desempeñado un papel significati-
vo en los circuitos artísticos y culturales de Mé-
xico, estimulando el músculo de la resistencia y 
una actitud combativa frente a diversos desafíos 
sobre discriminación de género en la industria 
musical. A pesar del contexto histórico, político, 
económico y social, han logrado superar innu-
merables retos dentro de la estructura patriarcal, 
de una sociedad tradicional, para destacarse por 
medio de poderosos contextos musicales.

Nada hasta el momento ha sido por gene-
ración espontánea, el recorrido ha sido rudo y 
constante. El legado de las músicas en las nuevas 
realidades se compone de varios siglos, compo-
sitoras e intérpretes de academia, cantantes de 
jazz, exitosas del pop, furiosas del heavy metal y 
empoderadas del reggaetón y ritmos urbanos.

En México, las mujeres no han sido simples 
espectadoras, sino que han construido buena 
parte de la historia sonora del siglo pasado, apar-
te de romper el esquema conservador y mora-
lista, irrumpieron en el terreno musical, en ese 
momento de apropiación masculina, y diversifi-
caron el llamado a la acción mediante otras res-
ponsabilidades como locutoras, ingenieras, ma-
nagers, productoras, iluminadoras: todas ellas y 
más, han transformado, a contracorriente, la his-
toria musical desde el feminismo y la protesta. 

Cobran fuerza las publicaciones, las inves-
tigaciones, los documentales y los colectivos 
de músicas que fomentan, incansablemen-
te, una conversación obligada respecto al por-
centaje de participación en eventos musicales, 
la urgencia de abordar la violencia y el acoso,

Todas las mujeres, todas las voces
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así como ponderar la justicia y la igualdad sala-
rial para hacer frente común contra las dispari-
dades de género. 
Todas las mujeres, con sus diferentes colores de 
piel como regiones del país, las que cantan en 
lenguas indígenas luchando contra estereoti-
pos y venciendo miedos, las de diferentes con-
textos económicos o con alguna discapacidad, 
hasta las que han llegado de otros países en 
búsqueda de nuevos caminos para reinventar-
se y fluir, subrayan la importancia de la música 
como puente entre generaciones e ideologías 
para desarrollar nuevas narrativas de conviven-
cia social desde la perspectiva femenina, sin 
sexismo ni hostigamiento.

A medida que se fortalece la sororidad en
el circuito musical nacional y festejamos los 
avances que han sensibilizado y concientizado 
a la sociedad actual, es urgente proponer, crear 
y fortalecer los espacios en todos los formatos, 
tanto públicos como privados, desde los festiva-
les hasta las programaciones en radio y televisión, 
donde las músicas mexicanas, y de todo el mundo, 
sean libres de ser y crear sin barreras de género. 

Nos corresponde seguir contando esas histo-
rias, valorar el camino recorrido de aquellas que 
abrieron brecha y las que tristemente quedaron 
en el olvido, de las que hoy participan activamen-
te y por las que se sumarán mañana; pero, sobre 
todo, por alcanzar una igualdad plena y saluda-
ble en la industria musical. Esto va más allá de 
una necesidad de expresión, es un derecho que 
es fundamental reivindicar, procurar y defender: 
porque todas las mujeres, todas las voces. 

*Periodista musical, Sistema 
Mexiquense de Medios Públicos

Todas las mujeres, todas las voces
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Reflexiones 
en torno al 
bordado y 

los vínculos 
entre arte, 
cuidado y 
bienestar

Suzon Léger y Anaëlle Alvarez-Caraire*

Somos artistas visuales, venimos de Francia 
y estamos en residencia en Conahcyt. He-
mos hecho varios talleres de artes plásticas 
y aquí estamos ofreciendo talleres de bor-
dado en distintos espacios. Cuando el equi-
po de la gaceta Todas las mujeres, todos los 
derechos nos invitó a escribir sobre nuestro 
trabajo, nos quedamos reflexionando, por-
que la invitación era para hablar de estereoti-
pos y roles de género en relación al bordado. 

Todas las mujeres, todos los espacios
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Inicialmente, no nos sentimos legítimas para 
hablar de estos temas. No somos expertas del 
bordado, ni mucho menos del bordado en Mé-
xico. Además, si bien nos consideramos femi-
nistas e intentamos actuar desde el feminismo, 
venir a cuestionar estereotipos de género no era 
el objetivo principal ni explícito de estos talleres.  
Pensándolo mejor, nos dimos cuenta que era 
posible hablar desde nuestra experiencia, obser-
vándola con perspectiva de género; por ello, les 
compartimos aquí estas reflexiones:

Nosotras estudiamos una carrera que cru-
za arte y pedagogía, dos áreas con mayoría de 
estudiantes mujeres; trabajamos con técnicas 
usualmente vistas como “femeninas”, como la 
ilustración o el bordado, y los talleres que ofre-
cemos atraen principalmente a un público fe-
menino. En el marco de nuestra residencia y con 
los talleres de bordado, seguimos con estos ro-
les y espacios de género: somos dos mujeres, le 
compramos todos los materiales para nuestros 
talleres de bordado a mujeres, quienes trabajan 
con otras mujeres. 

Esto no fue intencional, pero tampoco es sor-
prendente. Hemos aprendido y experimentado 
que el bordado se enseña y se practica mucho 
entre mujeres; sin embargo, también nos en-
contramos con otras experiencias, otras pers-
pectivas, por ejemplo, descubrimos tradiciones 
textiles ejercidas y transmitidas por hombres. 
Durante los talleres, varios participantes nos con-
taron haber aprendido a bordar en la escuela y 
otros llegaban con muchas ganas de aprender. 

La práctica del bordado puede reproducir rela-
ciones de dominación en varios casos: no siem-
pre se considera como un arte, ni se reconoce 
y valora a quienes lo practican. Podemos men-
cionar, por ejemplo, el regateo o los casos de 
apropiación cultural que no implican sólo roles 
de género, sino también otras relaciones de do-
minación cultural, social o económica. 

Entendiendo este contexto, vemos con mu-
cha admiración el florecimiento de iniciativas que 
reivindican la práctica del bordado como medio 
de lucha feminista, como arte o como herra-
mienta de emancipación económica, entre otras.

  Durante nuestros talleres, la intención es 
ofrecer espacios acogedores, seguros, con posi-
bilidades de expresión individual y colectiva. En 
promedio, hemos recibido un tercio de partici-
pantes hombres y dos tercios de participantes 
mujeres; entre estas personas, hay generacio-
nes que aprendieron el bordado en la escuela y 
otras que no, mujeres cuyas abuelas bordaban 
(algunas han aprendido de ellas), personas que 
aprendieron solas, etc.; sobre todo, recibimos 
un público diverso y dispuesto a encontrarse y 
compartir, más allá de roles predeterminados. 

Para nosotras, generar espacios de bienes-
tar en comunidad, donde prosperen vínculos y 
aprendizajes entre participantes, es una cues-
tión política. Lo que buscamos, como mujeres 
y artistas, es recuperar espacios de cuidado, de 
expresión y de bienestar, como lugares de forta-
lecimiento para todas y todos.

*Artistas visuales

Todas las mujeres, todos los espacios
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El compromiso ético de la 
científica Adela Rendón

Anel Jatsive Mendoza Minor *

En la base de la época moderna se encuen-
tran la confianza en la razón, la defensa del co-
nocimiento científico y la técnica, la tolerancia 
ética y religiosa, la libertad subjetiva y los de-
rechos inalienables de la humandad y la ciuda-
danía. No obstante, la igualdad entre los seres 
humanos solo era formal, no de facto; en reali-
dad, las mujeres quedamos al margen. Resul-
tó necesario que mujeres ilustres como Mary 
Wollstonecraft reclamaran la igualdad de dere-
chos para todas y todos en el terreno, por ejemplo, 
de la educación, pues, en efecto, las mujeres no 
teníamos derecho a la formación académica; sin 
embargo, después de un largo proceso de lu-
cha, no solo hemos logrado que se reconozcan 
nuestros derechos, sino que nos hemos ido po-
sicionando en espacios que nos fueron negados 
por siglos. Es el caso de Adela Rendón, química 
clínica de formación, con maestría y doctorado 
en Ciencias con especialidad en Bioquímica, 
además de contar con dos Posdoctorados en 
Biofísica (cristalografía de proteínas y biofísica 
de membranas).

Adela no solo es una mexicana destacada en 
el ámbito de la ciencia, sino que, además, es una 
mujer que se caracteriza por su sencillez, cali-
dez, afabilidad, y por su gran compromiso ético 
con México. A pesar de que hace 18 años vive 
en España, no se ha desvinculado de su país de 
origen, y parte de su quehacer científico consis-
te en promover el derecho humano a la ciencia 
de su pueblo. Sobre esto y otros temas, dialogué 
con Adela. 

Movimiento
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Recientemente el Congreso capitalino te en-
tregó la Medalla al Mérito Internacional 2022, 
en la categoría “Protección al medio ambien-
te”, que reconoce a las personas que, a pesar 
de que viven en el exterior, continúan apor-
tando acciones y propuestas para el bienes-
tar de México, ¿qué significó para ti recibir 
esta presea? 

Esta presea, para mí, en particular, es un reco-
nocimiento al trabajo que hemos hecho, pero 
hay que decir algo más: esta presea no sólo es 
para Adela, sino para la red global a la que perte-
nezco. Es importante puntualizar que en la red 
estamos muy enfocados en la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas, cuyos 
objetivos, en 2015, eran mejorar la calidad de 
vida de las generaciones futuras en el mundo. 
De los objetivos que contempla, el cuarto es 
educación de calidad. Nosotros, a través de la 
red global, tenemos programas que fomentan 
la educación de calidad en México. Nos senti-
mos muy orgullosos de llevar estos programas, 
pero más aún, que nos reconozcan. Para noso-
tros es un orgullo que, desde España, podamos 
colaborar, y no sólo desde aquí, sino de todo el 
mundo, porque la diáspora cualificada en el ex-
terior participa para hacer estos programas.

Sabemos que eres presidenta de la Red Glo-
bal Mex Capítulo España, ¿me puedes platicar 
en qué consiste esta red?

Se trata de una agrupación de profesionistas 
mexicanos cualificados en el exterior. Pensando 
en que queremos retribuir a México todo lo que 
nos ha dado, especialmente la educación públi-
ca, es que, a través de esta asociación, podemos 
brindar nuestros conocimientos de manera gra-
tuita en instituciones educativas mexicanas, ya 
sea a nivel secundaria, bachillerato, licenciatura, 
o posgrado. Somos una diáspora de personas 
que intentamos poner nuestro granito de arena 
en México. 

¿Qué proyectos ha impulsado la red para fo-
mentar la ciencia en México?

En México tenemos dos proyectos: uno de ellos 
se llama “Adopta una prepa” y el otro “Transfe-
rencia de conocimientos”, ambos son cien por 
ciento gratuitos; en la red nadie cobra nada. Se 
trata de donar una hora de nuestro tiempo para 
dar charlas a los jóvenes en las preparatorias, 
sobre todo, públicas o de escasos recursos; el 
único requisito que pedimos es que nos tengan 
un aforo con, por lo menos, 50 personas y una 
conexión a internet. A nivel universidad, tene-
mos otro proyecto que se llama “Transferencia 
de conocimientos”. La manera de tener acceso 
a este programa consiste en que la institución 
lo solicite, eso es todo. En este nivel, la red pre-
tende ser una plataforma, es decir, darle visibi-
lidad a los ponentes que viven en Europa, para 
que los conozcan en México, además de crear 
vinculaciones.

¿Cómo trabaja la red en materia de inclusión 
de las mujeres en la ciencia?

En la red tenemos varias coordinaciones, una de 
ellas es Mujer Global MX. Esta coordinación está 
a cargo de la Dra. Cecilia Villaseñor, una mujer 
muy reconocida a nivel mundial, comprometi-
da, no solo con la ciencia, sino con los problemas 
sociales que vivimos las mujeres en España, es-
pecialmente, las mujeres migrantes. En el pro-
grama de inclusión, se intenta que los proyectos 
sean cien por ciento equitativos. Cuando asumí 
la dirección de la red, me preguntaron cuál era 
mi perspectiva de género; al respecto, mencio-
né que, honestamente, lo más importante es la 
valía de las personas, no importa el sexo, el gé-
nero, etcétera. Lo importante es lo valioso que 
es cada persona. 

Las mujeres cada vez tenemos más influencia 
en distintos sectores de la sociedad. A nivel 
científico, ¿consideras que ha aumentado la 
participación de las mujeres?

Movimiento
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Sí, ha aumentado; sin embargo, aún existen mu-
chos desafíos en términos de equidad de géne-
ro. Se tiene que trabajar, todavía, para superar 
barreras históricas, culturales… Desafortunada-
mente, se ha limitado considerablemente la re-
presentación femenina en muchos ámbitos y 
hay que trabajar contra eso.

¿Es difícil para las mujeres mexicanas incor-
porarse en el ámbito científico?

A pesar de que es verdad que en la última dé-
cada las cosas han cambiado muchísimo, en 
el ámbito científico aún hay muchos desafíos. 
Hay factores que siguen pesando, como los es-
tereotipos de género, los sesgos inconscientes, 
la falta de modelos femeninos a seguir en la 
ciencia… Todo ello favorece a que las mujeres 
no sientan ganas o necesidad de incorporarse 
al medio científico. Considero que hay mucho 
trabajo por hacer, por ejemplo, con programas 
de mentorías como los que tenemos en Euro-
pa. Respecto a esto último, hay mentorías en 
todos los niveles, incluyendo bachillerato. 

Para finalizar: ¿qué consejo les darías a las 
mujeres mexicanas que desean incorporarse 
en el fascinante mundo de la ciencia? 

Si realmente quieres ser científico, sigue tu sue-
ño, sigue tu pasión, no lo pierdas de vista, que 
sea tu objetivo.Que no tengan miedo a desafiar 
estereotipos de género. Siempre es aconsejable 
buscar mentores, las mentorías son un punto 
importante. Construir una red de apoyo porque 
esto siempre va a venir bien; buscar programas, 
sobre todo de investigación, de pasantías, pro-
yectos científicos. Siempre va a haber desafíos, 
pero la clave está en persistir. También es im-
portante que, como futuro investigador, hay 
que mantenerse actualizado. Recordemos que 
la ciencia está en constante movimiento. Y algo 
muy importante que no debemos dejar de lado, 
es reconocer nuestros logros, porque en Méxi-
co no sabemos reconocer nuestros logros, nos 
cuesta mucho hacerlo y más siendo mujer. Hay 
que celebrar lo que vamos logrando, sentirnos 
orgullosas, porque es resultado de nuestro es-
fuerzo, de nuestro trabajo y, al mismo tiempo, 
hay que celebrar los logros de los demás. 

*Investigadora por México, Conahcyt

Movimiento
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El silencio tiene voz

María Guadalupe Camacho Colín*

Hace tres años, comencé un proyecto de pe-
riodismo titulado “Simbiosis femenina”, el cual 
consistió en entrevistar a científicas y artistas de 
diversas instituciones con el objetivo de docu-
mentar sus experiencias. La voz, además de ser 
nuestro instrumento de comunicación, también 
es una seña de identidad, por lo que en cada 
una de las entrevistas escuché voces femeninas 
disruptivas, que en su mayoría coincidieron con 
una de las participantes, la dramaturga mexica-
na Lorena Venta Betancourt, quien mencionó: 
“es muy complicado desenvolverse en un área 
siendo mujer, porque crecemos sin voz; estamos 
acostumbradas a que no se nos escuche, la so-
ciedad no suele prestar atención a voces fuertes, 
decididas y que tengan una visión.” ¿Existe un 
medio para amplificar la voz desde la colectivi-
dad de las mujeres?.

La obra fotográfica de Yolanda Esther Re-
yes Escobar, quien forma parte del colecti-
vo Miradas continuas, es un claro ejemplo de 
que sí. A través de ésta, busca potenciar la voz 
de las mujeres por medio de su imagen. Ade-
más, resalta: “debes darte voz a ti misma a tra-
vés de tu propia creación y convencerte de que 
eres capaz de hacer cualquier trabajo”. Desta-
ca que uno de los desafíos más grandes para 
las mujeres es la falta de confianza en sí mis-
mas, y propone la colectividad como medio 
para adquirirla. En este sentido, se une la voz 
de la bióloga Monica Vanessa Garduño Paz, 
quien afirma que uno de los principales re-
tos a los que se enfrentan mujeres estudian-
tes de ciencias es el síndrome de la impostora.

Sólo una vez escuché a una entrevistada decir 
que jamás ha sido víctima de violencia de gé-
nero. Me refiero a la artista y soprano Margarita 
Ornella Urbán Flores, quien menciona que, in-
cluso para sus amigas, también ha sido así: “He 
visto amigas que han hecho uniones de cuar-
tetos, que transmiten esta maravillosa música. 
Entonces, por esa parte no hemos tenido discri-
minación”. Ello demuestra cómo la colectividad 
contrarresta la violencia de género y refuerza 
la confianza entre las mujeres. Otro ejemplo es 
que, la mayoría de las entrevistadas, concuer-
dan que su elección de carrera universitaria es-
tuvo influenciada por una mentora académica.

La voz de algunas entrevistadas llegó a en-
trecortarse al recordar situaciones de violencia, 
abuso, acoso escolar o familiar; sin embargo, a 
pesar de la pausa y la contención de lágrimas, 
deciden continuar con la entrevista, aunque su 
tono nunca vuelve a ser el mismo. ¿Qué hay en 
esa ausencia de palabras? La poeta mexicana 
Cristina Rivera Garza relaciona el silencio con la 
violencia, mencionando que: “a veces es nece-
sario un poco de silencio para que las palabras 
se junten todas sobre la lengua y, ya reunidas, se 
atrevan a saltar al mismo tiempo” (Rivera Garza, 
2021, pp. 13).  Esto significa que, tomar conciencia 
de la importancia del lenguaje como una ma-
nera de derrotar la violencia, puede causar eco 
en las futuras generaciones y resonancia en las 
actuales que estén interesadas en escuchar. Las 
voces y silencios de las mujeres nos representan. 

*Universidad Autónoma del Estado de México

Re-Construyéndonos
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Todos los derechos,
todas las mujeres
en México
-En 1910, durante la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, en Copenhague (Dinamarca), gracias a un acuerdo 
de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se proclamó 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
-En 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó 
establecer el Día de la Mujer el 8 de marzo, con el objetivo de 
referir a la mujer como artífice de la historia.

1 de noviembre de 1979
Griselda Álvarez Ponce 
de León asume el cargo 
como primera gobernadora
de Colima y primera en el país.

1953. Las mujeres mexicanas 
ejercieron por primera 
vez el derecho al voto.

1980. México firma 
la Convención 
sobre la 
Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer 
(CEDAW).

1995. México ratifica la 
Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer “Belém do Pará”.

2007. Se publica la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (LGAMVLV).

2009. Creación de 
la CONAVIM

2009. La Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
emite la sentencia 
“Campo Algodonero”.

2021. Aprueban “Ley 
Olimpia” contra 
violencia digital a 
nivel nacional.

2021. SCJN declara 
inconstitucional 
criminalizar el aborto.

De 1990 a 2000,
se designan a las primeras 
gobernadoras en un puesto 
interino para Ciudad de 
México y Yucatán.

Entre el 2001 al 2017,
son electas 3 gobernadoras 
para los estados de 
Zacatecas, Yucatán y Sonora.

De 2018 a la fecha,
11 mujeres han asumido el 
cargo de gobernadoras
para los estados de Aguascalientes,
Baja California, Campeche, Chihuahua,
Ciudad de México, Colima, Guerrero,
México, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala.

2023. Reconocimiento 
de la violencia vicaria 
en la LGAMVLV y 
aprobación de 
“Ley Sabina”

2020-2021. 
Aprueban “Ley 
Ingrid”  contra la 
violencia digital y 
mediática en  
Ciudad de México, 
Colima y Oaxaca.

2001. Creación del 
Instituto Nacional 
de las Mujeres.

2023. La SCJN invalida
artículos del Código Penal
Federal que criminalizan
el aborto.
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AGS

2023Entidades que han
legalizado o despenalizado
la interrupción del embarazo

Fuentes: 
Conferencia Nacional de Gobernadores (2024).
Consejo Nacional de Población (2023).
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (2023).
Diario Oficial de la Federación (2024).
GIRE MX ( 2023).

Elaboración: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.

*Puebla tuvo dos gobernadoras entre 2018 y 2022, 
por razones diversas sus periodos de gobierno 
fueron menores a 1 mes.

*Población gobernada por mujeres

0.35 millones 10.16 millones 6.31 millones

51.08 millones51.08
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Ingenierías
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Biología y bioquímica
37.172

Ciencias de la tierra y de la atmósfera
8.952

Ciencias políticas
42.228

Comunicación y periodismo
90.139

Enfermería y cuidados
302.894

Farmacia
10.563

Industria de la alimentación
22.436

Odontología
81.084

Psicología
311.321

Química
18,512
Tecnología y protección
del medio ambiente
11,759

Terapia y rehabilitación
91 282

Trabajo y atención social
88,672

MUJERES  EN LAS 
CIENCIAS EN MÉXICO
MUJERES  EN LAS 
CIENCIAS EN MÉXICO

En México, las mujeres se han abierto paso en 
distintas disciplinas de las ciencias biológicas, 
físico-matemáticas, sociales e ingenierías; sin 
embargo, aún falta un largo camino por recorrer. 
En 2023 sumaron un total de 2.280.650 mujeres
ejerciendo en distintos campos de las ciencias, 
según registros del Observatorio Laboral.

*Disciplinas con 
mayor índice de 
población femenina.

Las ingenierías cuentan con más de 
dos millones de hombres ejerciendo 
en este campo laboral, mientras que 
las mujeres registradas en este 
ámbito son apenas 552 mil.

El campo con mayor participación 
laboral de población femenina corres-
ponde a las ciencias biólogicas, con 
más de un millón de mujeres 
ejerciendo en el año 2023.

Mujeres

Hombres

De acuerdo a registros de la Secretaría de Educación Pública, 
en México hay 17 millones 509 mil 600 estudiantes del sexo 
femenino en los niveles básico, medio y medio superior

Garantizar una educación sin violencia y libre de estereotipos 
de género hará efectivo que cada vez más niñas y jóvenes 
puedan incorporarse al campo de las ciencias.

*Fuentes: 
Observatorio Laboral, Cifras primer 
trimestre 2023.
*Sistema Interactivo de Consulta de 
Estadística Educativa.

*Elaboración Conavim
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¡No olvides visitarnos!

https://conahcyt.mx/

https://www.gob.mx/conavim

https://conahcyt.mx/
https://www.gob.mx/conavim
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