
Avenida Morelos 20, primer piso, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/

 55 5512-2836 Ext. 212

smujeres.cedoc@gmail.com 

B O L E T Í N  M E N S U A L  D E L  C E N T R O  D E  D O C U M E N T A C I Ó N

M A R Z O  D E  2 0 2 4 ,  A Ñ O  6 ,  N Ú M E R O  0 3

Mujeres frente a la cultura
patriarcal 

A lo largo de la historia, las mujeres han sido
concebidas como hijas, hermanas, tías, esposas,
madres y abuelas; todas y cada una de ellas, bajo la
tutela del pater familias y del Estado, despojadas de
todo aquello que las condujera a la autonomía y al
reconocimiento de sus derechos políticos, económicos,
sexuales y reproductivos, así como del acceso a la
educación en condiciones de equidad. La desigualdad
de género ha permeado la vida de las mujeres, en todos
los ámbitos en los que ellas convergen; en el hogar, el
trabajo, la escuela, la comunidad, entre otros. Es un
fenómeno social, jurídico y cultural en el que se
presenta discriminación hacia las mujeres a razón de su
género. Permea las sociedades de distinta manera,
dependiendo del contexto histórico y geográfico, pero
siempre con un factor en común que reproduce
relaciones asimétricas entre mujeres y hombres. 

El conjunto de reglas que han legitimado estas
desigualdades, tienen su origen en un sistema
jerarquizante que da poder a unos, y limita a otras. En
los años 70, se acuña el término «patriarcado» para
hacer referencia a una estructura de organización y
dominación sexo-género en el que prevalece la
autoridad y el poder de los hombres y lo masculino;
mientras que las mujeres son despojadas del ejercicio
de libertades, derechos, poder económico, social o
político. 

No obstante, más allá de las teorías que se han
encargado de estudiar el patriarcado y han
permitido construir una definición sobre lo que es,
cómo se constituye y en qué se sostiene, el
patriarcado es un hecho empírico, pero sus efectos
son comprobables y medibles. 
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9 de cada diez hombres y mujeres en el mundo
actual mantienen un sesgo de género contra
las mujeres. 

La mitad de la población cree que los
hombres son mejores líderes políticos que
las mujeres, y más del 40% opina que los
hombres son mejores ejecutivos
empresariales 

El tiempo que las mujeres dedican al
trabajo de cuidados no remunerado,
independientemente de su educación,
está estrechamente relacionado con los
prejuicios de género. 

Para hacer frente a esta cultura patriarcal, las
mujeres siguen luchando por derribar el orden
androcéntrico establecido, para dar cuenta al
mundo que el hombre no era el centro de todas las
cosas, y sus dotes y talentos no eran únicos. Así,
desmontar la idea de que lo masculino es el modelo
único de toda la humanidad.

La historiadora Gerda Lerner (1986) definió al
patriarcado como una manifestación e
institucionalización del dominio masculino sobre las
mujeres, niñas y niños de la familia –primera esfera
socializadora–, que se amplía sobre las mujeres en la
sociedad en general.
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Clasificación: Archivo digital

Más allá de la periferia de
la piel: repensar,
reconstruir y recuperar el
cuerpo en el capitalismo
contemporáneo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Tinta Limón, 2022.

Autora: Federici, Silvia.

NOVEDADES
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Apuntes en torno a los
límites del género y
potencias del
patriarcado como
categorías de análisis
en la disputa por la
reproducción de la vida
desde México

Revista Ciencia Política de la Universidad Nacional de
Colombia, Vol. 18, (2023). – pp. 165–190. 

Autora: Cornejo, Amaranta.

Disponible en Fundación Dialnet

Clasificación: Archivo digital

Disponible en Tinta Limón Ediciones

En este libro, la autora aborda las tensiones
vigentes en el movimiento feminista a nivel global.
Con el desarrollo del capitalismo no solamente se
cercaron los campos comunales, sino también los
cuerpos. En este contexto encontramos un doble
proceso de mecanización sufrido por las mujeres: su
sometimiento a la disciplina del trabajo y su
conversión en objeto sexual. Se pueden recuperar
debates sobre el derecho a decidir sobre la
sexualidad y capacidad reproductiva, lo trans, la
maternidad y la subrogación del vientre, y el trabajo
sexual. Hace una crítica de muchas instituciones
que se desprenden del Estado, repasa la historia del
trabajo sexual, así como cuestionamientos a la
sexualidad como moneda de intercambio, incluso
dentro del matrimonio. Introduce una de las
discusiones centrales sobre si se puede considerar
el género como un producto de la performatividad,
misma que le parece útil para desnaturalizar la
categoría «feminidad». Anima a una movilización
social y feminista en torno al cuidado del cuerpo y a
compartir técnicas y saberes que nos ayuden a
alejarnos de las intervenciones médicas, estéticas y
de salud que conlleven una colonización de los
cuerpos femeninos, o a un mejoramiento humano
sujeto a los criterios del capital.

El artículo presenta algunos apuntes que
intentan entender de forma situada cómo el
género, en tanto categoría analítica, está siendo
sacudido a partir de reflexiones críticas
producidas por académicas-activistas que invitan
a retomar la categoría «patriarcado» para
(re)construir sentido en la intensa vida política de
los feminismos de la región latinoamericana, en
aras de reconocer estos diálogos. En el contexto
que las zapatistas enunciaron como “una lucha
multicoral por mantenernos vivas”. Así, se
revisita al género a la luz de propuestas teóricas
de los feminismos materialistas, de la diferencia,
intuitivos, y de la economía feminista
emancipatoria, para dialogar a su vez con los
renovados repertorios de acción feministas como
son los paros y la producción de justicia
feminista, los cuales disputan la reproducción
social de la vida en un contexto de violencias
exacerbadas en contra de las mujeres y seres
feminizados.
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Manual de Lenguaje
Inclusivo

México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de
Filosofía y Letras, Dirección Institucional de Igualdad de Género, 2023.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: Archivo digital Clasificación: 155.332,B84

En este material, se encuentra una iniciativa
“psicoeducativa”, que pone en el centro de la
conversación la violencia contra las mujeres y los
problemas adyacentes a ella. Para su desarrollo se
tomó en consideración la información obtenida a
través de diagnósticos, encuestas, foros y talleres
en los que participaron hombres de entre 14 y 63
años, logrando así exponer la temática a partir de
distintas vivencias de la masculinidad y el “ser
hombre”. Además, explora los desafíos y
oportunidades en esta área para prevenir la
violencia de género y promover la igualdad como
beneficio mutuo. Cabe destacar que esta iniciativa
tiene un enfoque comunitario, pues invita a los
participantes a considerar la lectura y las
actividades propuestas como un espacio de
acompañamiento, intercambio y divulgación. Cada
sección cuenta con actividades que fomentan la
reflexión y la aplicación de los conceptos
aprendidos. Considera que es posible y, sobre todo,
necesario desafiar los estereotipos que perpetúan
la violencia masculina como una forma legítima de
expresión, cuestionar las relaciones de género
establecidas y los comportamientos derivados de
ellas, construir masculinidades no hegemónicas,
que exploren la diversidad afectiva, sexual y de
género, reconociendo que la identidad masculina
no es monolítica y puede manifestarse de diversas
maneras.
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De hombres a hombres:
caja de herramientas
para promover la
reflexión sobre
masculinidades no
violentas

México: Médicos del Mundo Suiza Misión México; Hogar
Comunitario Yach’il Antzetic, 2022.

Autores: Ramírez-Rubio, Jesús Iván. Bautista Ruiz, Oscar Arturo.

Disponible en BUAP Disponible en Médicos del Mundo

Es útil tener presente que las mujeres que se atienden no
son expertas en temas migratorios o legales por lo que
para explicarles sus derechos es necesario utilizar un
lenguaje sencillo y dar apertura a que pregunten. La guía
enlista los principales derechos que se deberán
mencionar, además de ideas prácticas de cómo
explicarlos. Brindar la atención con perspectiva de
género permite poner especial énfasis en los riesgos más
comunes de acuerdo al género de las personas, que si
bien algunos tipos de violencia aplican tanto para
hombres como para mujeres, ante estas situaciones las
mujeres enfrentan obstáculos distintos. También se
explican los primeros auxilios psicológicos que se
pueden brindar. En el contexto migratorio las mujeres se
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad,
algunas de las situaciones de riesgo que se suelen
presentar son: víctimas del crimen organizado, violencia
física, robos, caer en redes de trata, explotación sexual,
prostitución, trabajos forzados y reclutamiento para
actividades delictivas; violencia y discriminación por
parte de la población residente de los lugares que
atraviesan para llegar a su destino. Una vez detectada la
condición de víctima de delito es el momento de la
canalización a las instituciones especializadas para
proporcionar servicios de atención y finalmente emitir
una resolución y ejecutarla. Los resultados podrían ser:
el retorno asistido, regularización o refugio. Por último,
se enlistan recomendaciones para el autocuidado
psicológico de las oficiales de protección.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://diige.buap.mx/pdf/manual-de-lenguaje-inclusivo
https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://medecinsdumonde.ch/wp-content/uploads/caja-de-herramientas-mdm-web.pdf


TEMAS DE INTERÉS

Género y movilidad en la
Ciudad de México:
avances retos y
recomendaciones

México: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las
Mujeres, Secretaría de Movilidad; Banco Mundial; Umbrella
Facility for Gender Equality; World Bank Group, 2024.

Dirección: Bianchi Alves, Bianca; López Dodero, Abel;
Domínguez González, Karla.

Clasificación: Archivo digital

Los obstáculos relativos al género en la movilidad
tienen que ver con varios aspectos: diseño de
infraestructura y operación del transporte público
que ha sido históricamente ciego a las diferencias
en la movilidad de mujeres y hombres; el desarrollo
de infraestructuras y servicios de transporte público
tiende a invisibilizar que las mujeres tienen
necesidades y pautas de movilidad diferentes a los
hombres. Además, existen brechas de género
sustantivas entre mujeres y hombres que trabajan
en el sector transporte que aún no han sido
superadas. En marzo de 2019, la Secretaría de
Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México publicó,
por primera vez, un Plan Estratégico de Género y
Movilidad (PEGM), en coordinación con otras
dependencias, así como con otros sectores sociales.
El presente informe describe las principales
problemáticas de género y movilidad en la Ciudad
de México y los antecedentes de acciones
implementadas para superarlas. Resume las
principales lecciones y recomendaciones generales
para la elaboración de políticas públicas con
perspectiva de género en el sector movilidad desde
una perspectiva institucional.

Clasificación: Archivo digital

Viridiana Ríos sostiene que el poder político tiende a
concentrarse en una minoría compuesta por
personas con mayores recursos económicos o niveles
educativos más altos. Por esta razón, las élites
económicas pueden aprovechar el Estado para sus
propios intereses, sin apostar, en la mayoría de los
casos, por un modelo de desarrollo que promueva la
igualdad y la justicia social. Algunas de las anomalías
que imposibilitan la reducción de las brechas de
desigualdad están asociadas a las normas jurídicas
que regulan el sistema tributario, el sector laboral y el
mercado, haciendo que la competencia económica
sea poco equitativa y favorezca a las grandes
empresas. Otro factor altamente asociado es el
racismo y sus efectos negativos en el nivel de ingreso,
salario, oportunidades laborales, nivel educativo,
capacidad de riqueza y el acceso a candidaturas o
cargos de representación popular a los que una
persona puede acceder. En este contexto es que el
poder económico se sobrepone al poder político y los
intereses de un grupo reducido de personas son
representadas, mientras que los de la mayoría de la
población son ignorados. Aunque el informe no
presenta un enfoque de género notable, sirve como
referente para la comprensión de las estructuras
políticas, económicas y sociales sobre las que
descansan las desigualdades que afectan,
especialmente, a las mujeres y otros grupos
vulnerables de nuestro país.

Cultura del privilegio y
simbiosis entre poder político
y poder económico en México:
recomendaciones para su
superación

Santiago: Naciones Unidas, 2021.

Autora: Ríos, Viridiana.

Serie Estudios y Perspectivas; 193
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Disponible en Repositorio CEPAL

Disponible en el CEDOC
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PARA LEER Y DISFRUTAR

Clasificación: 305.42,I88,14

Género y pensamiento
descolonial

México:  Universidad Nacional Autónoma de México,  Centro de
Investigaciones y Estudios de Género, 2022.
 
Autora: Arreola, Adriana.

Colección Itacate. Estudios de género y feminismos; 14.  

Este ensayo aborda las dinámicas de implantación del
sistema colonial en el continente Americano y cómo se
vio reflejado en la organización social y la explotación
de los recursos, incluyendo el trabajo forzado de
personas indígenas, negras y mestizas. Plantea dos
posturas teóricas alrededor del género: una de ellas,
sostiene que el género fue impuesto violentamente en
las sociedades colonizadas, alterando o reemplazando
las estructuras preexistentes; la otra, argumenta que ya
existían formas de diferenciación de género antes de la
colonización, aunque menos rígidas que el modelo
occidental, catalogadas como patriarcados de bajo
impacto. Independientemente de la postura, es claro
que las mujeres racializadas además de ver anulada su
antigua posición económica, política y simbólica fueron
receptoras de la humillación y el maltrato de los
hombres de sus culturas. La autora traza conexiones
históricas entre la modernidad occidental, la
colonialidad, el capitalismo, el racismo, la misoginia y
la violencia, resaltando cómo estos factores han
contribuido a la explotación laboral, cultural, territorial
y física de mujeres y comunidades racializadas.
Finalmente, busca reivindicar y valorar el legado crítico
de mujeres y feministas afrodescendientes e indígenas
de América Latina, quienes han luchado contra su
invisibilización dentro de los movimientos sociales y
del feminismo.
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Mujer que sabe latín

Disponible en el CEDOC

Clasificación: M863,C34,M95

México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Autora: Castellanos, Rosario.

Colección Letras Mexicanas. 

Esta obra está compuesta por una serie de
ensayos cortos que nos arrojan una visión
panorámica del papel que ha jugado la mujer en
la sociedad del siglo XIX y XX. Con una
elocuencia plagada de humor y sátira, la autora
somete a escrutinio el statu quo y pone en
evidencia el dogma que habita en la
cotidianidad de ser mujer, así como las
numerosas historias y mitos que la han reducido
a animal u objeto, a hombre mutilado, al sexo
débil; y que según las circunstancia y el
momento, la dibujan como el ser más profano e
indefenso sobre la tierra, o como representación
del mal y el vicio que corrompe a los grandes
hombres. Retomando los postulados de grandes
escritoras como Virginia Woolf, Clarice
Lispector, Susan Sontag, Simone de Beauvoir,
entre otras, la autora recorre distintos
momentos de la historia universal y mexicana,
reconociendo en sí misma la inercia de replicar
el arquetipo femenino de la mujer esperada,
como la madre y la esposa. Sin embargo, cada
vez son más las mujeres que por decisión propia
buscan ser la excepción a esa regla, que ponen
sus propias reglas, y empiezan a abrir la brecha,
en búsqueda de una personalidad y un lugar
propio en el mundo.

Disponible en el CEDOC



España, 2017

Autora: Lerner, Gerda. 

España, 2022.

Autoras: Breen, Marta y Jordahl, Jenny.

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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Editorial RBA Libros

Desde el machismo primitivo de la cultura
occidental hasta el machismo moderno reflejado
en las historias y personajes masculinos, las
autoras abordan diversos temas como la primacía
de la visión masculina del mundo, las dinámicas
sociales y culturales que perpetúan esa
perspectiva, y sus consecuencias, como la
sexualización y cosificación del cuerpo femenino.
Se rescatan las historias de mujeres valientes que
desafiaron la autoridad masculina, asumiendo
riesgos y enfrentando el impacto de sus acciones.
El destino de algunas fue el encarcelamiento y el
de otras la sentencia de muerte en la guillotina.
Varios siglos más tarde, en medio oriente se sigue
encarcelando a activistas en pro de los derechos
de las mujeres. Las luchas feministas han sido
señaladas en todo el mundo y en todos los
tiempos, las mujeres que participan en ellas,
ridiculizadas y perseguidas. Estereotipadas como
irracionales, iracundas y poco atractivas, pero eso
poco importa a las nuevas generaciones que
reivindican con mayor fuerza y tenacidad su
legado. Una oda a la resistencia de las mujeres,
con un toque fresco y lúdico, por sus ilustraciones,
que no deja de invitar a la indignación. Una obra
ideal para introducir a niñas y jóvenes al
feminismo y a la historia de la opresión femenina.

Editorial Katakrak

La caída del
Patriarcado. Una
historia del Machismo
y de la Resistencia de
las Mujeres

La creación del
Patriarcado



Resistencia ¡de pelos!

Clasificación: Podcast

RESEÑAS

Construir la masculinidad
de forma consciente

España: Pol Galofré, TEDxReus, 2017
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Clasificación: Video

Por: Patricia Michelle Padilla Loeza

Este capítulo nos invita a resistir a través de la
autoindulgencia y la reconciliación con una
pequeña parte de nosotras, a pensar nuestro
cabello y pelo corporal a partir de lo que son y no
de lo que nos dijeron que deberían de ser. Desde la
infancia, se nos presentan una serie de
imposiciones y reglas que parten del supuesto de
cómo deberíamos vernos y comportarnos según el
sexo con el que nacimos. Dentro de este marco de
imposiciones está la longitud de nuestro cabello,
largo o corto, especialmente porque en los
primeros años de vida esto nos distingue entre
niñas y niños. Más adelante, cobran relevancia otras
características, como el color, la textura y la
proporción. A partir de ahí y a lo largo de nuestras
vidas, se enarbolan una serie de estereotipos y se
dictan un montón de sentencias que fungen como
determinantes del género y que, incluso, están
atravesadas por el racismo y el clasismo. Samantha
Mayer, una joven escritora y peluquera de la Ciudad
de México, propone un cambio de paradigma.
Saloncito “Las Amistades”, su proyecto, es un
espacio íntimo y seguro, creado con el propósito de
que la experiencia de cortarse el cabello sea un
ritual de autoconocimiento, reflexión, amor propio,
libertad, deconstrucción, comodidad y felicidad; en
el que la expectativa final no sea verse bien, sino
sentirse bien. 

México: Voces en Resistencia, Instituto Mexicano de la Radio,
2024

Disponible en Spotify

Por: Ana Sánchez Santiago

Pol Galofré, hombre trans, declarado como feminista,
aborda desde su vivencia los espacios de existencia,
necesarios y complicados, como las fronteras del
género y los límites de la masculinidad, encontrando
un punto en el que desmontar la masculinidad es
poner sobre la mesa las fragilidades propias. Explica
cómo ha sido su vivencia respecto a cómo es ser
hombre, antes y después de su transición, con
actitudes esperadas por la sociedad y que nada
tienen que ver con la orientación sexual, sino con la
construcción social de género.  La masculinidad
hegemónica necesita relegar todas las expresiones
disidentes hacia una posición de “menos hombre”
porque es la forma de reclamar y mantener su
posición de liderazgo en la jerarquía social que
conlleva el binarismo de género. Los hombres trans
feministas, pueden jugar un papel importante, pues
han sentido en sus propias pieles lo que hace este
sistema binario con aquellas personas que reconoce
como mujeres, naturalizando la sexualización y
pueden intentar no reproducirlo y al menos decidir
cómo lo expresan. 

Disponible en YouTube TEDx Talks

https://podcasters.spotify.com/pod/show/voces-en-resistencia/episodes/Resistencia-de-pelos-e2g6dmb
https://www.youtube.com/watch?v=RhUYfwVb6dg


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.

Puedes consultar nuestro catálogo en línea: https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/ 
o bien, acercarte 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
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/

