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Mujeres y cambio climático 

La crisis climática ha alcanzado a todos los países del
mundo, está alterando el balance natural del planeta y
pone en peligro el desarrollo de la vida en él. Sus
consecuencias constituyen una amenaza para los
derechos humanos de la población, pues se ven
limitadas las oportunidades para tener acceso a una
vida digna, a la cultura y el esparcimiento, al uso y
disfrute del espacio público, al libre tránsito y a gozar
de un medio ambiente sano y seguro.

Las mujeres y las niñas son quienes desempeñan
roles de cuidados y gestión de recursos; es decir,
recae en ellas una responsabilidad
desproporcionada cuando se trata de garantizar los
alimentos o el agua. Esto impacta de manera más
grave a mujeres y niñas que pertenecen a
comunidades indígenas,  afrodescendientes,
mujeres mayores, personas LGBTTTIQ+, con
discapacidades, migrantes, y aquellas que viven en
zonas rurales, remotas y propensas a los desastres y
los conflictos, pues la crisis climática se concatena  
con la gestión integral de riesgos de desastres.
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Las mujeres son las primeras en responder cuando
se hace presente un desastre, son las encargadas de
tomar decisiones importantes en el hogar con
relación a la energía y los desechos, tienen interés
en solventar problemáticas relacionadas con el
agua; por lo que, si las mujeres participan en
gestionar y desarrollar soluciones climáticas, éstas
serán benéficas y sostenibles para el planeta Tierra y
los seres que habitan en ella.

De acuerdo con la Organización
Meteorológica Mundial, en su
informe “Estado del Clima en
América Latina y el Caribe en
2022”, de las cuatro subregiones
analizadas, México experimentó
el mayor grado de calentamiento,
casi 0,3 °C por decenio en el
período de 1991 a 2022, derivando
en fenómenos como la sequía, el
descongelamiento glaciar y el
aumento en el nivel de los mares,
ciclones, precipitaciones intensas
e inundaciones, deslaves, olas de
calor, incendios forestales y olas
de frío.

En ese contexto, las más afectadas son las mujeres y las
niñas, debido a la desigualdad de género, sumada a la
crisis climática, atentando contra sus medios de vida,
salud y seguridad. En todo el mundo, las mujeres
dependen más de los recursos naturales y son quienes
tienen menos acceso a éstos.

En la Ciudad de México, la Ley de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable establece
los lineamientos de la Política de la Ciudad y las Alcaldías
en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al
cambio climático, así como las directrices que
contemplan criterios transversales para una política
climática incluyente y con perspectiva de género, que
permita identificar el impacto diferenciado entre mujeres
y hombres, además de fomentar la participación
informada, equitativa, corresponsable y efectiva de todos
los sectores de la sociedad.
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Clasificación: Página web

Movimiento de mujeres
contra el extractivismo:
feminismos y saberes
multisituados en
convergencia

NOVEDADES
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Reportaje. Un nuevo
informe demuestra que
el feminismo puede ser
una poderosa
herramienta para
luchar contra el
cambio climático.

ONU Mujeres, 2023.

Disponible en unwomen.org

Clasificación: Archivo digital

Disponible en Debate Feminista

Dentro y fuera de la academia, el saqueo y la
explotación desmedida de los recursos naturales en
aras del comercio, la exportación y el desarrollo
económico, se convirtieron en la columna vertebral
de la lucha contra el extractivismo. Este artículo
presenta un análisis que rompe el mito de la
distancia y antagonismo entre campo y ciudad,
entre los feminismos comunitarios y la resistencias
que tienen lugar en el ámbito rural, y los feminismos
populares, que tienen auge en las grandes ciudades.
A lo largo del texto Capabran da cuenta de que las
demandas socioambientales atañen y afectan a
todas las mujeres, en cierta medida, sin importar el
lugar en el que se encuentren. Aunado a ello,
reconoce las críticas y tensiones que viven, dentro
de estas luchas, como: la crítica a la producción de
conocimiento desde una visión unívoca de la
realidad, regularmente androcentrista,
academicista o desde un feminismo hegemónico y
occidental, y la importancia de considerar las voces
y experiencias de mujeres indígenas,
afrodescendientes y campesinas, así como la
producción y validación de sus conocimientos, del
“saber-poder” desde lo local, constituido a partir de
sus experiencias. 

El impacto de la crisis climática repercute de
manera desproporcionada en mujeres y niñas de
todo el mundo, señalando que ésta podría
aumentar la pobreza en 158 millones de ellas
para 2050, y provocar inseguridad alimentaria en
236 millones más. Por ello, reclama una justicia
climática feminista que integre los derechos de
las mujeres en la lucha global contra la catástrofe
medioambiental, sin discriminación,  y en un
medio ambiente sustentable y sostenible. En ese
sentido, se requiere trabajar en cuatro aspectos
relacionados con la justicia hacia las mujeres:
Reconocimiento, a través de políticas que
nombren a las mujeres, sobre todo, a las jóvenes,
a las que habitan en zonas rurales y a las que
pertenecen a poblaciones indígenas.
Redistribución, reconociendo que el cambio
climático remarca las desigualdades ya
existentes, sobre todo, en el tema de cuidados,
acceso a recursos económicos y a la tecnología.
Representación, garantizando la participación de
las mujeres en la toma de decisiones en los
distintos niveles de gobierno. Resiliencia,
diseñando políticas encaminadas a fortalecer la
capacidad de adaptación o mitigación de las
mujeres ante los impactos climáticos. 

Revista Debate Feminista del Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, UNAM, Vol. 64, (2022). – pp. 55–79. 

Autora: Cabrapan Duarte, Melisa.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://www.unwomen.org/es/noticias/reportaje/2024/02/un-nuevo-informe-demuestra-que-el-feminismo-puede-ser-una-poderosa-herramienta-para-luchar-contra-el-cambio-climatico
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/issue/view/72


Guía para la Creación de
Jardines Polinizadores

México: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría del Medio
Ambiente, 2020.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: Archivo digital Clasificación: Archivo digital

Este manual surge en el 2020, cuando ya se
advertía la llegada inminente de una crisis hídrica y
algunas zonas de la Ciudad de México venían
padeciendo, décadas atrás, la escasez y las fallas
en el suministro de agua. El Gobierno de la Ciudad,
puso en marcha el programa “Cosecha de Lluvia”,
el cual consiste en la instalación de un sistema de
captación pluvial, especialmente para la población
con vulnerabilidad socioeconómica y carencia de
agua, residente en las alcaldías de Iztacalco,
Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza
y Xochimilco. El manual contiene lineamientos
técnicos para instalar sistemas de cosecha de lluvia
de pequeña escala, principalmente a nivel
domiciliario para usos potable y no potable. Allí
estipula los requisitos y lineamientos técnicos en
función del tamaño de los edificios, y define los
diferentes tipos de usos en función de la calidad de
agua colectada. Además, incluye un glosario de
términos, lo que permite que, además del
componente técnico, el manual se establezca como
una herramienta teórica que acerque a la
ciudadanía al conocimiento pormenorizado de los
procesos de instalación y de funcionamiento de
cada una de las partes que conforman un SCALL
(Sistema de Captación de Agua de Lluvia), las
distintas etapas por las que pasa el tratamiento de
agua, así como su utilidad e importancia.
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Cosechar la lluvia.
Manual para instalar un
sistema de captación
pluvial en tu vivienda

México: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría del Medio
Ambiente, 2020.

Disponible en data.sedema.cdmx.gob.mx Disponible en sedema.cdmx.gob.mx

Jardínes para la Vida surge como un proyecto de
capacitación a la ciudadanía, con el objetivo de
promover la conservación de la biodiversidad y la
mitigación del cambio climático, destacando el papel de
las mujeres en la organización comunitaria para el logro
de este objetivo. En los últimos años la Ciudad de México
ha sufrido cambios, algunos de ellos producto de las
dinámicas humanas que alteran los ecosistemas y
afectan al medio ambiente. Las áreas verdes son cada
vez más reducidas y con ello se ven amenazadas algunas
especies de insectos y plantas. Esta guía teórica y
práctica ofrece detalles sobre el proceso de polinización,
los insectos polinizadores, las plantas y flores que atraen
a los polinizadores, cuales son las amenazas a las que se
enfrentan estas especies y que ponen en peligro su
existencia y cuáles serían las consecuencias de su
desaparición. También proporciona instrucciones sobre
cómo diseñar jardines polinizadores y los cuidados
necesarios para mantenerlo con un riego adecuado y
manejo y control de plagas, que no dañe a los
polinizadores ni al medio ambiente. Un recurso
informativo que resalta la importancia de estos procesos
y la vitalidad que tienen para la supervivencia de la
especie humana.

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/mujeres-polinizadoras/mobile/index.html#p=1
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/CosechaDeLluvia/DirectorioEmpresasInstaladorasDeSCALL/manual-cosechar-la-lluvia2022-1.pdf


TEMAS DE INTERÉS

La igualdad de género
ante el cambio climático
¿Qué pueden hacer los
mecanismos para el
adelanto de las mujeres
de América Latina y el
Caribe?

Santiago: Naciones Unidas, 2021

Autora: Aguilar Revelo, Lorena.

Serie Asuntos de Género

Clasificación: Archivo digital

Esta publicación, elaborada por la CEPAL, ofrece
recomendaciones con el objetivo de proveer
insumos a los mecanismos para el adelanto de las
mujeres (MAM) y coadyuvar en el avance de la
integración de la perspectiva de género en los
instrumentos de política pública, para que puedan
involucrarse de manera más activa y ejercer su
liderazgo en los procesos de respuesta relacionados
con el cambio climático, tanto en el ámbito
nacional como internacional. El informe resalta la
importancia de la generación, difusión, análisis y
uso de datos estadísticos e indicadores con
perspectiva de género para la producción de
conocimiento en la materia. Otros aspectos
relevantes que aborda son: garantizar el acceso a
las fuentes de financiamiento asociadas al cambio
climático para los MAM y organizaciones de
mujeres; atender el proceso de implementación,
para que garantice una ejecución con resultados
para la igualdad de género y la autonomía de las
mujeres en las iniciativas vinculadas al cambio
climático. El objetivo es asegurar que todas las
mujeres y las niñas, en su diversidad, sean
priorizadas y abordadas de forma integral en el
contexto de las acciones sobre cambio climático
para alcanzar la Agenda 2030 y los objetivos del
Acuerdo de París.

Clasificación: Archivo digital

¿Cuál es el rol de las mujeres en una sociedad
capitalista, colonialista y patriarcal? Es una de las
preguntas que plantea esta organización
socioambiental de mujeres. En el ecofeminismo se
halla la respuesta. Este material surge en medio de
una de las crisis sanitarias más importantes de la
historia reciente: COVID-19. Y es que las crisis
económicas, sanitarias y ambientales son las crisis de
la ideología neoliberal y su modelo de producción
insostenible. Las autoras argumentan que las ideas,
razonamientos y prejuicios que sustentan la violencia
hacia los cuerpos de las mujeres, son los mismos
responsables de la invasión a los ecosistemas, la
devastación ecológica y la explotación de los
recursos naturales (androcentrismo,
antropocentrismo, falocentrismo y etnocentrismo).
Por ello, entre el feminismo y el ecologismo hay más
cosas que les unen de las que les separan y, en ese
sentido, es preciso abrir una conversación entre
ambos movimientos sociales, con el fin de
intercambiar saberes y experiencias, así como de
proponer la construcción de una agenda para
combatir al enemigo común: el capitalismo. Su
planteamiento es contundente, “la justicia social no
es posible sin justicia de género, y que ésta a su vez
no puede realizarse si no es con justicia ambiental”.

Cocinando el ecofeminismo.
Ingredientes para aportar a
una transición socioecológica

Argentina: Taller Ecologista, 2021.

Autoras: Funoll Capurro, Florencia; Dávila, Anahí; Rivas, Magalí;
Magnani, Magalí; Naranjo, Sofía; Ortega, Ariana; Passerini, Bárbara;
Goñi, Julia; Martin, Giuliana.
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Disponible en tallerecologista.org.arDisponible en el Repositorio CEPAL

https://www.youtube.com/watch?v=7_9W8AeMMKs&list=PLMVw2hol9vb2OK_ushBYVHCaGGmrjNHSD
https://tallerecologista.org.ar/wp-content/uploads/2021/12/Libro-ecofeminismo-PDF-final.pdf
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PARA LEER Y DISFRUTAR

Clasificación: Archivo digital

Reflexiones sobre
feminismo y ecología (en
cuarentena) 

Chile: Coordinación Feminista de la Sociedad Civil por la Acción
Climática (SCAC) ; Fundación Heinrich Böll Cono Sur, 2021.   

Coordinación general: Zambra A., Antonia. Pradenas C., Karen.

En abril del año 2020, se organizó un espacio de
reflexión a través de seis encuentros virtuales para
compartir la experiencia como profesionales,
académicas, activistas, y, principalmente, como
mujeres ligadas al área medioambiental. Esta
publicación buscó plasmar las contribuciones desde
una mirada feminista que discute y propone nuevos
argumentos en el discurso político ambiental, además
de interpelar las bases del sistema capitalista y
patriarcal. Desde la academia y las organizaciones
sociales se ha constatado y documentado, que la
degradación ambiental y el cambio climático impactan
de manera diferenciada a las personas, no solo en
función de la cultura, la clase, la etnia y el lugar, sino
también en función del género. Una de las razones que
explican este impacto es que existen derechos y
responsabilidades en relación con recursos del medio
ambiente, como el agua o la tierra, cuya distribución es
desigual entre mujeres y hombres. Feminismo y
ecología no solo constituyen fenómenos sociales, sino
también propuestas que buscan elaborar un discurso
renovado sobre el mundo, que ofrece la posibilidad de
imaginar otras formas de relacionarnos como sociedad
y también como seres en relación con otros seres que
habitan el planeta. Las sesiones abordaron los
siguientes temas: agua, cuidado y autocuidado, modelo
de desarrollo, la vivienda y la ciudad, la energía y la
intersección entre feminismo y ecología.
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Clara tiene dos caminos

Disponible en Ayuntamiento de Madrid

Clasificación: Archivo digital

España: Área de Gobierno de Medio Ambiente; Fundación
Movilidad, 2021. 

Autor: Castillo, Fidel del. Ilustraciones de: García, Graciela.
Pozo, Elena del.

Es un cuento infantil que busca fomentar la
movilidad sostenible desde edades tempranas.
Clara se ha inventado dos caminos para ir a
cualquier lugar: el de la prisa, que se hace en
autobús, en metro o en taxi, es más rápido
porque tiene su propio camino y el de la risa se
hace andando, en monopatín o en bici, es más
divertido, ecológico y sano, es el mejor. El día
lunes Clara va de prisa al colegio en autobús, el
día martes se levanta más temprano y va
caminando a la escuela con su mamá, cruzan
por un parque y hasta puede subirse al tobogán
o al columpio. El cuento, además de diálogos,
contiene ilustraciones que buscan crear
consciencia en las lectoras y lectores, sobre el
uso del transporte público y el efecto
invernadero que provoca el cambio climático.
Precisa explicaciones sencillas para el
entendimiento de todas y todos sobre los
efectos que están repercutiendo en el
desbalance ambiental del planeta. De ese modo,
el texto presenta algunas recomendaciones que
todas las familias podemos realizar para cuidar
nuestro medio ambiente. 

Disponible en Heinrich Böll Stiftung

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/CuentosDeClara/Clara_tiene_2_caminos.pdf
https://cl.boell.org/sites/default/files/2021-03/Reflexiones-sobre-feminismo-y-e-cologia-en-cuarentena-2021_0.pdf


España, 2018

Autora: Tapia González, Aimé

Colección  Feminismos

España-Perú, 2017.

Autora: Santiesteban, Rocío Silvia. 

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 considera imprescindible el diálogo entre
los feminismos occidentales y los movimientos de
mujeres indígenas que defienden la Tierra y el
territorio «Abya Yala», término que ha sido acuñado
por el pueblo kuna para designar al continente
americano antes de la llegada de Cristóbal Colón y de
otros colonizadores europeos. Hace un recorrido de
pensamientos y experiencias de mujeres indígenas y
campesinas que han desarrollado una visión crítica
articulada y argumentada de nuestro presente que
participan como agentes en los movimientos de
defensa de la Tierra y el territorio. Aborda algunas
vertientes de la teoría feminista latinoamericana que
plantea el impacto del «desarrollo» occidental sobre
los pueblos indígenas, las comunidades campesinas,
las poblaciones urbanas y el medio ambiente.
Identificando factores como la intersección entre la
desigualdad de género, la discriminación étnica y la
explotación social, que vuelven más vulnerables a las
mujeres, que tampoco han sido víctimas pasivas, sino
sujetas que, desde posiciones de «no poder», han
desarrollado concepciones alternativas sobre el ser
humano, la cultura, la naturaleza y sus relaciones
recíprocas.
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Mega Trazo. Soluciones gráficas

Este libro nace por la urgencia de narrar las luchas
colectivas de las mujeres en contextos
latinoamericanos frente al extractivismo
neoliberalista. Se compone de seis capítulos en los
se aborda la narrativa de la significación del
territorio en las mujeres en Perú, que evidencia un
profundo vínculo entre el territorio y el cuerpo.
Busca visibilizar el impacto de la violencia de
género que viven las mujeres defensoras de los
territorios, misma que es ejercida por parte del
Estado e incluso, por sus compañeros de lucha.  
Esto muestra cómo impacta de manera diferencial
a las mujeres y a los hombres, reproduciendo
brechas de desigualdad de género. Además,
presenta estrategias de resistencia de las mujeres
caracterizadas por un trabajo en conjunto, desde
la colectividad y en defensa del territorio. A través
de historias de vida, análisis teórico y recolección
de datos pertinentes, la autora plantea un
panorama alterno a las narrativas convencionales,
pues evidencia la necesidad de una perspectiva de
género en todos los niveles de acción que influyen
en los conflictos ecoterritoriales.

Ediciones Cátedra

Mujeres y conflictos
ecoterritoriales.
Impactos, estrategias y
resistencias

Mujeres indígenas en
defensa de la tierra



El Sur Resiste l Una
película sobre comunidad
y resistencia en México

Clasificación: Video

RESEÑAS

Desde la #COP28:
Entrevista sobre
género y cambio
climático

ONU Cambio Climático, 2023
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Clasificación: Video

Por: Karla Ivonne Campos Delgado

Este documental aborda el movimiento de
resistencia liderado por mujeres indígenas contra el
megaproyecto del corredor de tránsito terrestre en
el Istmo de Tehuantepec. La cosmovisión, la
resistencia y la resiliencia para defender el territorio
convergen en la narrativa y se convierten en el
sentido de lucha de las comunidades. Hace un
recorrido con colectivas por Chiapas, Oaxaca,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.  Se evidencia el combate frente a empresas
extranjeras que pretenden instalar sus proyectos a
costa del territorio natural mexicano, que han
ocasionado el despojo de tierras, la transformación
de medios de vida en opciones de subsistencia
insostenibles de bajos ingresos y trabajo
asalariado, con impactos negativos en el medio
ambiente y el aumento de la violenta represión
contra cualquier tipo de resistencia.  Por ello, en
este material se da voz a mujeres indígenas que han
tomado sentido desde la colectividad como
estrategia para defender la vida digna.  

México: DAWNfeminist, 2023.

Disponible en YouTube DAWNfeminist

Por: Karla Ivonne Campos Delgado

¿Qué tiene que ver el tema de género con cambio
climático?  En esta entrevista, Lorena Aguilar,
Directora Ejecutiva del Instituto Kaschak de la
Universidad de Binghampton y excanciller de Costa
Rica, explica que las mujeres y niñas en todo el
mundo, en especial en los países en vías de
desarrollo, se tienen que enfrentar a una serie de
desigualdades o  <<nudos de inequidad>>; por
ejemplo, tienen menos acceso a la tierra, a la
información o no participan en el desarrollo de
proyectos que tengan que ver con el cambio
climático, provocando que se vean expuestas a vivir
violencias. Por ello, es necesario incluir soluciones al
cambio climático con una perspectiva de género,
para que así se involucren las mujeres y las niñas en
las soluciones, contemplando todas las esferas
sociales y, sobre todo, que contemple la diversidad
social para generar una transición inclusiva y justa,
tomando en cuenta las necesidades de las nuevas
generaciones. Tomando en cuenta que no podemos
cometer los mismos errores del pasado, pues es
injusto y atenta en contra los derechos humanos. 

Disponible en YouTube UN Climate Change

https://www.youtube.com/watch?v=-R8-UGktcA0
https://www.youtube.com/watch?v=7aseBxRxVrM


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/

