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En las tres últimas décadas del siglo XX,
existieron avances significativos en el
reconocimiento de los derechos de las
mujeres, tanto en el sistema internacional
como en el sistema regional de protección
de los derechos humanos. Se integraron
compromisos y acuerdos que expresan su
voluntad política para impulsar proyectos,
programas y políticas públicas orientados a
alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, con la participación
activa de organizaciones y movimientos de
mujeres. 

De manera sinérgica, se han reconocido los
derechos de las mujeres como elementos
centrales y transversales de toda acción del
Estado para fortalecer la democracia, pero
también, para impulsar un desarrollo
inclusivo y sostenible. En tal sentido, se han
constituido como agendas internacionales
donde se encuentran plasmados
compromisos políticos para erradicar las
desigualdades de género en todos los
ámbitos de la vida. 

Particularmente, la Agenda Regional de
Género se caracteriza por ser progresiva y
acumulativa, incorporando estándares
elevados de derechos humanos que
conforman una agenda ambiciosa, profunda
e integral. 

La Agenda Internacional y 
Regional de Género

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1975 
1a Conferencia Mundial sobre la Mujer

1977
Plan de Acción Regional La Habana

1979 
CEDAW 1980

2a Conferencia Mundial sobre la Mujer
1985
        3a Conferencia Mundial sobre la Mujer

1994 
Programa de Acción de Cairo
Acción Regional Mar de Plata
Convención Belém do Pará

1995 
4a Conferencia Mundial sobre la Mujer
Plataforma de Acción de Beijing

1997
Consenso de Santiago 

2000
Declaración del Milenio
Protocolo Facultativo de la CEDAW
Consenso de Lima

2004
Consenso de México

2007
Consenso de Quito

2010
Consenso de Brasilia

2013
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo 
Consenso de Santo Domingo 

2015 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

2016
Estrategia de Montevideo para la
implementación de la Agenda 2030

2020
Compromiso de Santiago

2022
         Compromiso de Buenos Aires 

Con el objetivo de reconocer e identificar las temáticas o
problemas que las constituyen al demandar la atención de la
comunidad internacional, durante el 2024, el Boletín divulgará
y difundirá las mismas, desde diversas perspectivas, con el
propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de la agenda
pública para la igualdad en la Ciudad de México. En este primer
número se presenta información oportuna, para el
conocimiento de la situación actual de las mujeres respecto a la
violencia contra las mujeres, la inclusión social, el mundo
laboral y la lucha por sus derechos.  
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Clasificación: Archivo digital

Abordar la violencia contra las
mujeres en las políticas y los
protocolos de salud de la Región
de las Américas. Un informe de la
situación regional 

Washington, D. C. : Organización Panamericana de la Salud, 2023.

NOVEDADES
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Igualdad de género e
inclusión social en
universidades públicas
del sur-sureste
mexicano  

Revista de Estudios de Género, La Ventana, núm. 59,
(enero-junio 2024), pp. 225-256.

Autora: Echeverría Echeverría, Rebelín. 

Disponible en Revista La Ventana

Clasificación: Archivo digital

Disponible en Publicaciones PAHO

En la actualidad la mayoría de las instituciones
de educación superior del sur-sureste mexicano
cuentan con programas, centros o unidades que
promueven la institucionalización y la
transversalización de la perspectiva de género;
además de protocolos para atender casos de
violencia de género, acoso y hostigamiento
sexual. El trabajo en materia de inclusión social,
se ha ido colocando en la agenda de las políticas
públicas en educación superior; para algunas de
ellas, se ha sumado a su quehacer, ya más
formalizado, en materia de género. Se puede
hablar de tres vertientes del campo de los
estudios de género en la educación superior: la
investigación, la formación y la
institucionalización. Las principales estrategias
de inclusión se han desarrollado con el
establecimiento de lineamientos específicos para
su atención como: creación de unidades, becas,
bolsas de trabajo, campañas de sensibilización,
adecuaciones arquitectónicas e instalación de
señales para la accesibilidad física; además de
otras medidas como la oferta de posgrados sobre
inclusión educativa. Estas instituciones no son
espacios neutrales y, por el contrario, sí son
reproductores de sistemas de poder con efectos
significativos en la vida. De ahí, la pertinencia de
generar procesos que permitan comprender la
diversidad presente en las universidades de
manera profunda.

La violencia contra las mujeres en la Región de las
Américas adopta múltiples formas que se entrecruzan, y
todas ellas tienen importantes consecuencias sociales,
económicas y de salud para las mujeres y niñas, sus
familias y sus comunidades. El presente informe es el
primero en su tipo, ofrece información valiosa sobre el
estado de la respuesta a este reto en toda la Región, en
forma de políticas, protocolos y planes. Complementa
otros informes de progreso elaborados para los cuerpos
directivos de la Organización Panamericana de la Salud
y los estudios relevantes a nivel mundial. Alrededor del
83% de los Estados Miembros tienen una política de
salud que incorpora de alguna manera la violencia
contra las mujeres, el 60% tiene un protocolo de
violencia contra las mujeres en el sector de la salud, y el
83% tiene una política multisectorial sobre la violencia
contra las mujeres. En un esfuerzo por no dejar a nadie
atrás, este informe también prestó especial atención a
las mujeres jóvenes, con discapacidad, embarazadas e
indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a
minorías étnicas. Para avanzar, se requerirá la
colaboración y el compromiso de muchos actores,
incluidos los ministerios e instituciones
gubernamentales, los parlamentarios, las
organizaciones de la sociedad civil, los administradores
de salud y otros prestadores de servicios esenciales, y
las propias comunidades entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/7726/6941
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57289/9789275326381_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Manual de autodefensa
feminista

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, España : Servicio de Igualdad, Unidad
de Comunicación Institucional, 2017.

Autora: Monroy Romero, Maitena. 

CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: Archivo digital Clasificación: 364.152,G89 

Se retomaron disposiciones de tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por
el Estado Mexicano, como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, así como de herramientas
desarrolladas por este Alto Tribunal, para la
elaboración de esta guía dirigida a las autoridades
investigadoras y judiciales que conozcan de casos
de muertes violentas de mujeres, así como por
aquellas personas y organizaciones de la sociedad
civil que se enfrenten o acompañen este tipo de
casos, para contar con referencias concretas sobre
las obligaciones de las autoridades y los derechos
que tienen las víctimas y víctimas indirectas
durante la etapa de investigación, con la finalidad
de que puedan hacerlos exigibles. La violencia de
género en contra de las mujeres es considerada
una violación a sus derechos humanos frente a la
cual se activan los deberes de prevención,
investigación, sanción y reparación, que a su vez se
ven reforzados por el deber de debida diligencia
que cualifica el alcance de distintas obligaciones
referentes a las garantías judiciales, la protección
judicial y el acceso a la justicia.
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Guía de estándares
constitucionales y
convencionales para la
investigación de muertes
violentas de mujeres por
razones de género  

Ciudad de México : Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2022. 
Coordinadora: Spitalier Peña, Alejandra Daniela. 

Disponible en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Disponible en el CEDOC

Con relación a la violencia y al uso de esta, no es que las
mujeres no puedan ejercerla, sino que la agresividad se
entiende como un rasgo característico de la
masculinidad. La guía explica lo que es el sistema
sexo/género, los diferentes tipos de violencia, las
relaciones afectivas sexuales y el amor romántico.  Los
cuidados son aquellas actividades que se realizan para el
mantenimiento de la vida y la salud, aquello que eres
capaz de hacer por/ para otro ser humano es lo que
tienes que permitirte hacer para ti/por ti. Disponer de
recursos teórico-prácticos para enfrentar individual y
colectivamente la violencia sexista es una estrategia, en
la que se enmarca la autodefensa feminista, que no
puede ser entendida como un mero aprendizaje de
técnicas físicas, sino que tiene que estar recubierta de
toda la experiencia y reflexión de las que nos han dotado
la teoría feminista y la teoría de género. La autodefensa
feminista es una estrategia de empoderamiento
individual y colectiva, surgida desde organizaciones
feministas para ayudar a las mujeres a identificar la
violencia machista y a defenderse de ella, en las tres
esferas: la cognitiva, la física y la emocional. Es una
herramienta de recursos teórico-prácticos de prevención
y actuación de legítima defensa. Contiene links de
asociaciones feministas y a otros recursos didácticos.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/19/72919.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD


TEMAS DE INTERÉS

Por ellas estamos aquí:
INMUJERES en el siglo
XXI. Que ninguna quede
atrás ni afuera

México : Instituto Nacional de las Mujeres, 2021.

Clasificación: 305.4,P83

Gracias a los movimientos feministas, a los
movimientos de mujeres en México y en el mundo,
se ha logrado trazar una ruta de transformación a
nivel social e institucional. La obra retrata la
historia moderna de las mujeres a través de las
luchas en el panorama internacional; cómo
surgieron las primeras instituciones dedicadas a la
atención de las mujeres por su condición y posición
de desigualdad en razón de género, las
convenciones y tratados que dieron legitimidad
jurídica los derechos de las mujeres y las
Conferencias mundiales Cómo se materializó la
institucionalización de la política nacional de
igualdad en nuestro país, cómo se articularon leyes,
instituciones y programas; los Poderes de la Unión,
los tres niveles de gobierno y la sociedad en su
conjunto para que la igualdad de género se
adoptara como política de Estado. La política
nacional de igualdad en la 4T dio origen a los seis
objetivos prioritarios sobre los que actualmente se
trabaja: autonomía económica, salud y bienestar,
cuidados, no violencia, participación igualitaria y
entornos seguros y en paz. Incluye una línea del
tiempo de 1916 a 2021, con los acontecimientos
más representativos de ese andar hacia la
institucionalización de la política nacional de
igualdad, así como una sección de infografías con
datos que dan cuenta de cómo se ha transformado
la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en el
ejercicio de sus derechos humanos durante estos
últimos 20 años. 

Clasificación: 323.6,I37,9

La democracia moderna no puede concebirse hoy en
día sin la presencia del ejercicio cotidiano, amplio y
garantizado de los derechos humanos y políticos de
las mujeres. El documento incluye cuatro historias de
violencia de género y en el análisis académico
presenta los temas del derecho a la salud y
autonomía reproductiva. La movilización social por
los derechos humanos de las mujeres ha logrado
insertar en la agenda global la discusión respecto a
que una de las dimensiones del empoderamiento
económico debe ser la autonomía reproductiva;
basada en el principio de dignidad de las personas y
el derecho a la privacidad, a la igualdad de trato y
oportunidades, así como a pensar el cuerpo, la
sexualidad, la intimidad y la reproducción, en la toma
de decisiones relacionadas con el ejercicio de una
sexualidad sin fines reproductivos. Por último, las
corporalidades solidarias de amplias coaliciones de
mujeres jóvenes se han integrado a las
movilizaciones feministas en defensa del aborto
legal, están diseñando estrategias de resistencia en el
terreno micropolítico, las cuales hay que interpretar
como una rotunda toma de postura política, cultural
y erótica en relación con su autonomía sexual y
reproductiva.

Mujeres

Serie de inclusión, derechos humanos y construcción de
ciudadanía. INCLUSIVE ; 9. 

Autoras: Alemán Angelini, Amanda. Regino Pacheco, Gladys. Reyes
Silva, Rosario Rebeca. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
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PARA LEER Y DISFRUTAR

Clasificación: Archivo digital

Respuesta a Sor Filotea de
la Cruz

Freeditorial

Autora: De la Cruz, Juana Inés. 

La carta fue redactada en marzo de 1691, como
contestación a todas las recriminaciones que le hizo
Fernández de Santa Cruz, bajo el seudónimo de Sor
Filotea de la Cruz. Sor Juana expresa con mucha
libertad su verdadero sentimiento que tiene hacia las
letras, una adicción incontrolable de querer saber, de
conocer más de lo que en esos tiempos estaba
permitido para una mujer. Se defiende argumentando
que el vasto conocimiento que posee de varias áreas es
suficiente para que se le permita discurrir en temas
teológicos que no deben circunscribirse únicamente a
los varones y señala a varias mujeres doctas, como
Hipatia de Alejandría, una filósofa neoplatónica
asesinada en el año 415.  Justifica el vasto
conocimiento que tiene de todas las materias de
educación: lógica, retórica, física e historia, como
complemento necesario para entender y aprender de
las Sagradas Escrituras. La Carta también expresa la
admiración que el obispo de Puebla siente por Sor
Juana, pero al mismo tiempo le recrimina que no
emplee su enorme talento en cuestiones teológicas,
sino que lo use en temas profanos. Aunque no se
declara en contra de la educación de la mujer, sí
manifiesta su inconformidad con la falta de obediencia
que podrían demostrar algunas mujeres ya instruidas. 
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Orlando

Disponible en SEDU Coahuila Disponible en el CEDOC

Clasificación: 823,W91,O71

Madrid: Alianza, 2003

Autora: Woolf, Virginia. 

En esta novela se tratan temas considerados
tabúes en su época tales como la
homosexualidad y la sexualidad femenina;
además del papel de la mujer dentro de una
sociedad y como creadora literaria. En el Reino
Unido por tradición predominaban los autores
y los personajes históricos objeto de dichas
obras, eran los hombres. Esta obra aporta una
visión especialmente crítica del papel asignado
a la mujer. Es una biografía ficticia inspirada en
Vita Sackville-West, para crear el personaje de
Orlando. Además, muestra los cambios sociales
contextualizados en distintos períodos
históricos: desde el período isabelino, pasando
por el período victoriano, hasta llegar a la
época moderna en los albores del siglo XX.
Orlando un andrógino y hermoso joven
perteneciente a la realeza, favorito de la Reina
Isabel Primera, hereda una gran fortuna
siempre que cumpla con la promesa de
mantenerse en la flor de la juventud; pasará los
siguientes tres siglos buscando llenar el vacío
que le acompaña, tuvo un gran interés por la
naturaleza, la lectura, la escritura y la poesía,
tenía sueños extraños que se repetían siempre
acompañados de cambios importantes en su
vida, durante ese tiempo lleva un proceso de
cómo se pasa de escribir en la intimidad a
querer publicar una obra. Orlando escribió un
libro que finalmente se hace famoso titulado El
roble. 

https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/RESPUESTA%20A%20SOR%20FILOTEA.pdf


México, 2022.

Autora: Butler, Judith. 

México, 2021.

Autora: Herrera, Cristina. 

RECOMENDACIONES
EDITORIALES

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada de acceso abierto en Internet.  Los
materiales disponibles para consulta en sala aparecen con la leyenda: Disponible en el CEDOC. Con las Recomendaciones editoriales buscamos
difundir las publicaciones de autoras contemporáneas porque nos interesa brindar un acercamiento a su quehacer editorial. 

La autora propone conectar la lucha política por la
igualdad social con una ética de la no violencia. En
contra de la idea de la no violencia como una
práctica pasiva e incluso individualista frente al
statu quo, argumenta que, en realidad, se trata de
una fuerza colectiva efectiva y superadora de la
violencia. En su llamado a las formas concertadas
de resistencia se detiene en varios casos puntuales,
como el actual movimiento de mujeres argentinas
y su enorme capacidad de movilización y acción en
pos de la igualdad social. Manifiesto político, pero
también brillante es la recuperación de los trabajos
de Frantz Fanon, Michel Foucault, Walter Benjamin
y Sigmund Freud. La autora rastrea cómo la
violencia a menudo se atribuye a aquellos que
están más expuestos a sus efectos letales. La lucha
por la no violencia se encuentra en los
movimientos por la transformación social que
reformulan la aflicción de las vidas a la luz de la
igualdad social y cuyas afirmaciones éticas se
derivan de una visión de la interdependencia de la
vida como base de la igualdad social y política.
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El Colegio de México

La autora indaga en las transformaciones subjetivas
que han experimentado mujeres trabajadoras de
sectores populares de la Ciudad de México a inicios del
siglo XXI. Realiza un estudio con mujeres de sectores
populares que laboran en diversos tipos de
ocupaciones en la Ciudad de México, este libro
documenta la emergencia de “nuevas femineidades”:
sujetos femeninos que combinan deseos de intimidad y
expresión emocional con independencia y
competencia. El trabajo remunerado, y especialmente
el que implica una mayor ruptura con las consideradas
“disposiciones femeninas”, permite a las mujeres
negociar con un orden que a veces desean conservar
por supervivencia o satisfacción emocional y, al mismo
tiempo, transformar; ellas están creativamente
reformulando los mandatos de género pasados y
presentes. Las ocupaciones principales, feminizadas o
masculinizadas, según los esquemas de referencia que
culturalmente continúan operando: amas de casa,
empleadas de servicios, obreras de oficios de la
construcción, entre otros, son mujeres situadas en una
intersección particular de género y clase. El estudio
ofrece claves novedosas para analizar problemáticas
persistentes, especialmente las desigualdades entre
hombres y mujeres. La interseccionalidad está dada por
las relaciones sociales en las que se insertan las
mujeres en torno a tres ejes: trabajo, familia, pareja
/sexualidad.

Editorial Paidós

Mujeres que saben
soldar.
Transformaciones
subjetivas en mujeres
trabajadoras con
ocupaciones
feminizadas y
masculinizadas en la
Ciudad de México

La fuerza de la no
violencia



¿Más vale maña que
fuerza? [DVD]

Clasificación: DVD-340

RESEÑAS

Un fantasma recorre el
siglo: luchas feministas en
México 1910-2010

México : Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología : El
Colegio de la Frontera Sur; 2011. 

Autora: Echeverría Echeverría, Rebelin. 

Relata la historia de importantes episodios del
último siglo del feminismo mexicano, escrita por
pensadoras y activistas que han abierto camino
desde el trabajo político y desde la academia con
preguntas críticas frente al Estado, a las
estructuras patriarcales, al conservadurismo, y
frente al propio feminismo. La institucionalización
de las propuestas discursivas y prácticas
destinadas a combatir la subordinación debida a
las injustas relaciones de género en el espacio
gubernamental resulta de un largo proceso que
entre los años 2001 y 2006 cristalizó en la
formación de los institutos de las mujeres y la
elaboración de políticas públicas con perspectiva
de género en la federación, en los estados y en el
Distrito Federal. Una de las virtudes del proceso de
institucionalización fue que la igualdad de género
se constituyó en el valor que organizó la
estructura, la agenda y las actividades del Instituto
Nacional de las Mujeres, un valor políticamente
redituable porque permitió captar alianzas. Por su
parte, el Instituto del Distrito Federal orientó sus
esfuerzos a fomentar la igualdad de oportunidades
y el ejercicio de los derechos de las mujeres a
través de la participación ciudadana en los ámbitos
sociales y económicos locales. En este libro el
feminismo es abordado como proyecto
emancipatorio, como propuesta teórica y como
movimiento social heterogéneo.
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Clasificación: 305.42,E77,U54

Ana Sánchez Santiago

Las mujeres boxeadoras profesionales desde
niñas practicaron varios deportes; el deporte
requiere estrategia, fuerza y disciplina, todas las
mujeres tienen derecho a demostrar que pueden
incursionar en cualquier deporte igual o mejor
que los hombres. Las boxeadoras entrevistadas
tienen también profesión universitaria, Laura
Serrano García es abogada, habla varios idiomas,
es boxeadora profesional y para ella el box es su
pasión; ella defenderá los derechos de las
mujeres en este deporte, en el que han
demostrado mejor calidad en su desempeño en
comparación con los hombres; se requiere un
trato justo y que se les remunere
económicamente de la misma manera. Maribel
Domínguez es futbolista profesional y
seleccionada nacional, ella empezó a jugar futbol
en un equipo de niños, haciéndose pasar por
niño, ha tenido que superar muchas situaciones
complicadas. El deporte en México para las
mujeres es un reto cultural, económico y
mediático, merece un lugar de respeto,
oportunidad y apoyo. Solo algunas jóvenes
futbolistas logran tener una calidad de vida muy
aceptable, debido a que han obtenido beca para
estudiar y profesionalmente lograron establecer
buenas relaciones.

México : Instituto de Cinematografía; Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, Calacas y Palomas, S. A. de C. V., 2007.

Dirección e investigación: María del Carmen de Lara. 

Disponible en el CEDOC Disponible en el CEDOC 



PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

¿Qué es? 

Un servicio que, por medio de
convenios previamente
establecidos, permite a las
bibliotecas y/o Centros de
Documentación facilitar en calidad
de préstamo, aquellas fuentes de
información que no se encuentren
en sus respectivas colecciones.

¿Con qué instituciones tenemos
Convenio?

Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG
UNAM) 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en
América Latina, CIDHAL, A. C.
Consejo Nacional de Población CONAPO
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
CONAPRED 
El Colegio de México, COLMEX, A.C. 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.
Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
Facultad de Psicología, UNAM. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
México 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Instituto Electoral Ciudad de México
Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Nacional Electoral 
Museo de la Mujer
UNAM. Escuela Nacional de Trabajo Social.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Iztapalapa 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Xochimilco
Universidad del Claustro de Sor Juana
Universidad Pedagógica Nacional 

¿Cómo solicitar un
préstamo
interbibliotecario?

Verifica que el material a
solicitar no se encuentra en
el CEDOC.
Deberás requisitar el
formato de préstamo que te
será proporcionado.
Una vez autorizado el
préstamo, deberás acudir a
la institución prestataria
con el original y dos copias. 

La institución prestataria
conservará el original y te
entregará los materiales. Una
copia deberás entregarla al
CEDOC y otra conservarla bajo
tu resguardo.

Para más información,
¡acércate al CEDOC!

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/BiBlDrJC/descarga_anexos/convenio.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/BiBlDrJC/descarga_anexos/convenio.pdf

