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Introducción.

Las mujeres como protagonistas de la noticia son representadas como víctimas o

bien relacionadas con los varones, las que llegan a destacar como profesionales,

sólo son tomadas en cuenta como la excepción a la regla, o como una anécdota

que da color o rostro humano a las noticias, en el último monitoreo de la WACC

(Asociación Cristiana de Comunicación por sus siglas en ingles) señala que en

2010 las mujeres sólo representaban el 17 por ciento de las noticias como

protagonistas y con ello se contribuye a el trato inequitativo en la representación

de las mujeres en las noticias y por lo tanto como referentes sociales.

En la historia el trato desigual hacia las mujeres que contribuyeron a la

construcción social es aún más grave ya que es en la historia reciente que existe

un movimiento por reescribir la historia y colocar en contexto a las mujeres como

coprotagonistas, la tarea no es sencilla ya que las fuentes primarias no las tienen

registradas y hay que recurrir a fuentes periódicas y en caso de que existan a

fuentes testimoniales para poder recuperar a las mujeres en la historia y con ello

reconocer su aporte y trascendencia.

En junio de 2002 Lucía Lagunes entonces Jefa de Información de Cimacnoticias1

me propuso realizar una columna semanal para el servicio informativo de la

agencia sobre el tema de las mujeres en la historia, y ahí inicio la aventura de

asomarme al legado de las ancestras.

1 Cimacnoticias agencia de noticias con perspectiva de género, creada en 1988 por un grupo de
periodistas mexicanas comprometidas con la defensa y visibilización de los derechos humanos de
las mujeres y que tuvó como directora fundadora a Sara Lovera López periodista feminista maestra
de muchas periodistas en activo en el enfoque feminista y de género. www.cimacnoticias.com.mx
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Es así que nace Hacedoras de la Historia con el objetivo de buscar y sacar de los

libros a los medios de comunicación el quehacer social de las mujeres a lo largo

de la historia.

El presente trabajo busca compartir con las y los estudiantes de comunicación la

elaboración de la columna Hacedoras de la Historia.

La forma de investigar, los obstáculos y las reflexiones que han originado en mi

quehacer profesional este espacio.

Es colocar sobre la mesa las herramientas de las que hecho mano para

profundizar y acompañar la investigación periodística.

Es tener la humildad para recibir con generosidad el legado de las mujeres en la

construcción social de la realidad.

Dejar hablar a las ancestras que siempre tienen que decir en esta búsqueda de la

igualdad, la equidad y la justicia para toda la humanidad.

Es permitirnos mirar dentro de nosotros para preguntarse ¿dónde están las

mujeres? Y utilizar este punto de partida en la investigación periodística. Es

contestar ¿cómo las mujeres han contribuido a la construcción social? Por ello a

largo de tres capítulos comparto esta reflexión y búsqueda de un espacio para

reivindicar y reconocer a las Hacedoras de la Historia.

El primer capítulo busca dejar en las lectoras y lectores el sabor de mirar los

hechos desde la perspectiva de género y acompañarles a asomarse a la

construcción de la historia de manera tradicional para después compararla con

perspectiva de género.
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El capítulo dos profundiza en el quehacer periodístico de la columna Hacedoras de

la Historia, su investigación, selección de información y redacción desde el

enfoque de las fuentes tradicionales y desde la perspectiva de género.

Y el capítulo tres es el más sentido ya que comparte el análisis de la columna y

algunos ejemplos de las columnas publicadas en Cimacnoticias sobre las mujeres

revolucionarias, políticas, defensoras de derechos humanos, periodistas,

científicas y artistas.

Es para reconocer que a pesar de los buenos discursos sobre la democratización

de los medios aún nos encontramos lejos de serlos, porque incluso en la primera

década del siglo XXI seguimos reportando sólo lo que los varones hacen y aportan

a la sociedad, sin reconocer y nombrar a las mujeres.
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Capítulo 1.

Mirar los hechos desde la perspectiva de género.

La mirada es el primer sentido que usamos las y los periodistas al acercarnos a

los hechos, es el instinto para determinar si un acto social es noticia o no lo es, por

lo tanto la mirada no es neutra, entraña una intención y un objetivo, que es traer y

abstraer de la realidad un fragmento para difundirlo y compartirlo con la sociedad.

Al mirar descubrimos y redescubrimos la realidad circundante, la dotamos de

sentido y la resignificamos.

Esta mirada más tarde se convertirá en palabras que serán presentadas en

diversos lenguajes (radial, televisivo, cinematográfico, escrito) pero antes habrá

transitado por la jerarquización informativa, y ésta es un ejercicio solitario que

acompaña la mirada, todo sucede dentro del sistema de pensamiento de la o el

periodista, en este proceso le acompaña, su conocimiento, su ser subjetivo, el

“deber ser” que ha aprendido en su familia, y la sociedad.

Y a partir de estos elementos es que comunicamos, informamos y construimos

opinión sobre nuestra realidad circundante.

Nuestra comunicación va cargada de los esquemas sociales, aprendidos y

asumidos como propios, responden a la necesidad de la reproducción del sistema

próximo, donde se fundamenta lo que llamamos sociedad o comunidad.

Por ello entrenar la mirada para redescubrir nuevos elementos que en la mirada

primaria hemos pasado de largo, hace necesario tener el conocimiento y

convencimiento para hacerlo de otra manera.
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Mirar desde la perspectiva de género compromete a la o él

que mira a tomar en cuenta la profunda desigualdad en la

que la raza humana ha sumido a las mujeres y hombres a

partir de su diferencia biológica, que a lo largo de la historia

sirve para justificar esta desigualdad en la participación,

reconocimiento y actuar social.

En la actualidad también incluye el ejercicio de derechos

humanos, el reconocimiento de la ciudadanía y el acceso a

la justicia.

En este capítulo se hace una reflexión sobre la mirada de

los hechos desde la perspectiva de género, cómo las

omisiones en los derechos y acciones de las mujeres son el

fundamento para cuestionar a un sistema que excluye a los

seres humanos a partir de nacer mujer u hombre, Simone

de Beauvoir2 señalaba que no se nace mujer se llega a ser.

1.1. Documentación de desigualdades.

Hablar de desigualdad en una sociedad que se autodefine

como democrática es poner en entredicho que sea una

democracia real, y eso pasa por las llamadas sociedades

modernas donde todas las personas con sus características

particulares tienen cabida y acceso al ejercicio de todos sus

2 En lo sucesivo se usará la columna a la izquierda para identificar y documentar a algunas de las
mujeres de las que hacemos referencia en este capítulo.

Simone Lucie
Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir
nació en París el 9 de enero de 1908
y murió el 14 abril de 1986, en la
capital francesa, heredando a las
mujeres sus profundas reflexiones
sobre cómo alcanzar la equidad en
una sociedad que ha tratado y
continúa tratando a las mujeres como
ciudadanas de segunda.
Simone reivindicó el derecho a la
libertad como revolución personal y
por ello pagó con soledad, la que le
permitió desarrollar toda una teoría
de la diferencia e inequidad con la
que son tratadas las mujeres frente a
los varones, como un segundo sexo.
(Alejandra Guibert, Mujeres para
Pensar,
http://mujeresparapensar.wordpress.
com/2009/04/14/simone-de-
beauvoir/)
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derechos, al menos en el discurso. Ya que en la práctica las posibilidades y

desarrollo de las personas se encuentra acotado a su ser como mujeres u

hombres.

El reconocer y calificar a una persona como mujer, limita su actuar y desarrollo

social, ya que el mandato colectivo pide de ella, obedecer y servir sin límites a los

varones que le circundan, que pueden tener con ella una relación, familiar o

personal y que desde las construcciones sociales han sido justificadas desde su

diferencia biológica de poder engendrar, gestar y parir la reproducción de la raza

humana.

Esta percepción que parece simple tiene una construcción histórica de división

sexual del trabajo que ha “naturalizado” las relaciones sociales y los roles que

desempeñan y perpetúan, las mujeres y los hombres utilizando como elemento

que determina las actividades el sexo de las personas.

Cuestionar el orden imperante ha llevado a las investigadoras a separar los

elementos sociales que han marginado y subordinado a las mujeres bajo el

mandato y uso del poder de los varones.



El Mundo Prehispánico.

En el mundo prehispánico las mujeres estaban sujetas

a sus actividades de reproducción de la comunidad, su

deber ser las confinaba al espacio privado, educadas

desde la primera infancia en atender el hogar, donde

debían atender las necesidades de la

obedecer a sus padres. S

de mujeres de la nobleza que llegaron a gobernar

como es el caso de Iztacxilotzin o Iztlacxillotzin.(

caso de esta dignataria no existe representación

gráfica así que recurriremos a esta represe

icónica a lo largo de esta investigación para señalar a

las mujeres que la historia les negó su identificación

gráfica.)

A pesar que las mujeres nobles podían llegar a ser

sacerdotas, este privilegio estaba reservado para los

varones y a ellas se

contribuir a la reproducción de la familia y las

tradiciones, es así que los modelos a seguir por las

mujeres prehispánicas están dados en la cosmovisión

de sus pueblos en donde las deidades femeninas

están ligadas a la tierra ent

El Mundo Prehispánico.

En el mundo prehispánico las mujeres estaban sujetas

a sus actividades de reproducción de la comunidad, su

deber ser las confinaba al espacio privado, educadas

desde la primera infancia en atender el hogar, donde

debían atender las necesidades de la familia y

obedecer a sus padres. Sin embargo, existe registro

de mujeres de la nobleza que llegaron a gobernar

Iztacxilotzin o Iztlacxillotzin.( En el

ria no existe representación

fica así que recurriremos a esta representación

icónica a lo largo de esta investigación para señalar a

las mujeres que la historia les negó su identificación

A pesar que las mujeres nobles podían llegar a ser

este privilegio estaba reservado para los

varones y a ellas se les delegaba la misión de

contribuir a la reproducción de la familia y las

tradiciones, es así que los modelos a seguir por las

mujeres prehispánicas están dados en la cosmovisión

de sus pueblos en donde las deidades femeninas

están ligadas a la tierra entre las que se encuentran:

N:XI, Cuautitlán,
Gobernante Prehispánica
El significado del nombre es Jilote
Blanco. Fue llamada a gobernar. Se le
ha tomado como reina de Tollán,
además de que también fue confundida
como Xiuhcaltzin o Xiuhquentzin, reinó
cuatro años en Tula. Vivió en Tlatilco
cuidada por varios señores y criad
además de ser muy estimada por
haber sido fundadora y residente
durante largo tiempo en
Gobernó durante once años y su
reinado lo ejerció antes de la
destruc
(Aurora Tovar ,1500 mujeres en
nuestra conciencia colectiva
Documentación y Estudio de Mujeres

serpientes diosa terrestre de la vida y
la muerte, es la diosa madre.
Acuecueyocihuatl (Mujer de las
grandes olas), diosa de las mujeres
embarazadas que le piden suplicas
cuando las ola
fuertes

Diosa madre, esta diosa será más
tarde asociada a dos figuras femeninas
de la colonia que son la llorona y la
virgen de Guadalupe ambas
representan a la madre. La primera a la
madre doliente por muerte o
la prole y la segunda la madre amorosa
que cuida de la prole.
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Iztacxilotzin o Iztlacxillotzin
Cuautitlán, México

Gobernante Prehispánica
El significado del nombre es Jilote
Blanco. Fue llamada a gobernar. Se le
ha tomado como reina de Tollán,
además de que también fue confundida
como Xiuhcaltzin o Xiuhquentzin, reinó
cuatro años en Tula. Vivió en Tlatilco
cuidada por varios señores y criados,
además de ser muy estimada por
haber sido fundadora y residente
durante largo tiempo en Cuautitlán.
Gobernó durante once años y su
reinado lo ejerció antes de la
destrucción del reino Tolteca.
Aurora Tovar ,1500 mujeres en

nuestra conciencia colectiva,
Documentación y Estudio de Mujeres)

Coatlicue: La de la falda de
serpientes diosa terrestre de la vida y
la muerte, es la diosa madre.
Acuecueyocihuatl (Mujer de las
grandes olas), diosa de las mujeres
embarazadas que le piden suplicas
cuando las olas del mar están muy
fuertes

Cihuacóatl o Tonantzín:
Diosa madre, esta diosa será más
tarde asociada a dos figuras femeninas
de la colonia que son la llorona y la
virgen de Guadalupe ambas
representan a la madre. La primera a la
madre doliente por muerte o perdida de
la prole y la segunda la madre amorosa
que cuida de la prole.



Coatlicue, Acuecueyocihuatl, Cihuacóatl o

Tonantzín, Tlazoltéotl, Chicomecoatl, Ixtocihuatl,

Coyolxauhqui.(Las deidades aquí mencionadas

pueden ser consultadas en la columna a la

izquierda donde se señalan sus atributos

Las deidades femeninas son acompañantes de las

deidades masculinas y tienen relación con los

mortales para premiarles o

estas deidades son señaladas como perversas que

seducen a los mortales para provocarles daño.

Dichas diosas se encuentran sujetas a los roles de

cuidado y reproducción y son el modelo a seguir de

las mujeres prehispánicas.

La época colonial.

Durante la época colonial las mujeres ocuparon

diferentes roles de acuerdo a su casta

las mujeres indígenas en la colonia ocupaban

cargos de servidumbre, son ellas las que son

empleadas para el servicio doméstico sin pago, las

que cuidan de las hijas e hijos de los criollos y

peninsulares, a través de estos oficios es que se

Coatlicue, Acuecueyocihuatl, Cihuacóatl o

Tonantzín, Tlazoltéotl, Chicomecoatl, Ixtocihuatl,

Las deidades aquí mencionadas

pueden ser consultadas en la columna a la

izquierda donde se señalan sus atributos )

dades femeninas son acompañantes de las

deidades masculinas y tienen relación con los

para premiarles o castigarles algunas de

estas deidades son señaladas como perversas que

seducen a los mortales para provocarles daño.

Dichas diosas se encuentran sujetas a los roles de

cuidado y reproducción y son el modelo a seguir de

las mujeres prehispánicas.

Durante la época colonial las mujeres ocuparon

diferentes roles de acuerdo a su casta. Es así que

las mujeres indígenas en la colonia ocupaban

cargos de servidumbre, son ellas las que son

empleadas para el servicio doméstico sin pago, las

idan de las hijas e hijos de los criollos y

peninsulares, a través de estos oficios es que se

Tlazoltéotl (en náhuatl
"Devoradora de la Mugre") diosa
Mexica de la tierra, el sexo y el
nacimiento en la cultura A
diosa que eli
pecado.Ixtocihuatl diosa M
fertilidad que pr
salada.Su hermano más joven era
Tláloc, y las diosas de la lluvia son sus
hermanas, entre ellos se la
consideraba la hermana más vieja.
Algunas fuentes la colocan como
esposa de Tezcatlipoca

Coyolxauhqui cara pintada
con cascabeles es una diosa
lunar. En la mitología N
Coyolxauhqui era hija de la diosa
madre Coatlicue y regente de los
Centzón Huitznáhuac, sus hermanos
y dioses de las estrellas. Se
representa como una mujer
desmembrada, ya que su hermano
Huitzilopochtli la descuartizó y arrojó
su cabeza al cielo, pues ella y sus
otros hermanos planeaban matar a
su madre Coatlicue tras quedar é
embarazada de Huitzilopochtli de un
modo que consideraban deshonroso,
por medio de una bola de plumas
que guardó en su seno.
(Adela Fernández, Dioses
prehispánicos de México. Panorama.
México 1999.

también conocida como Malintzi
Malinche o Doña Marina (c.1502
c.1529), nació posiblemente en
Copainalá, Chiapas, quizá en la clase
alta de la sociedad mexica. Según
Bernal Díaz del Castillo, los padres
de Malintzin Malintzin fue parte de un
tributo
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Tlazoltéotl (en náhuatl
Devoradora de la Mugre") diosa
exica de la tierra, el sexo y el
cimiento en la cultura Azteca. Era la

diosa que eliminaba del mundo el
pecado.Ixtocihuatl diosa Mexica de la
fertilidad que presidía la sal y el agua

Su hermano más joven era
Tláloc, y las diosas de la lluvia son sus
hermanas, entre ellos se la
consideraba la hermana más vieja.
Algunas fuentes la colocan como
esposa de Tezcatlipoca

Coyolxauhqui cara pintada
con cascabeles es una diosa mexica
lunar. En la mitología Nahuatl,
Coyolxauhqui era hija de la diosa

oatlicue y regente de los
n Huitznáhuac, sus hermanos

y dioses de las estrellas. Se
representa como una mujer
desmembrada, ya que su hermano
Huitzilopochtli la descuartizó y arrojó
su cabeza al cielo, pues ella y sus
otros hermanos planeaban matar a
su madre Coatlicue tras quedar ésta
embarazada de Huitzilopochtli de un
modo que consideraban deshonroso,
por medio de una bola de plumas
que guardó en su seno.
(Adela Fernández, Dioses
prehispánicos de México. Panorama.
México 1999.)

Malinalli Tenépatl,
también conocida como Malintzin, la
Malinche o Doña Marina (c.1502 -
c.1529), nació posiblemente en
Copainalá, Chiapas, quizá en la clase
alta de la sociedad mexica. Según
Bernal Díaz del Castillo, los padres
de Malintzin Malintzin fue parte de un



preservan y fusionan la cultura indígena con la española

(sus vestidos, comida, lengua y tradiciones fueron

mamados de sus senos por las niñas y niños), con la

afrenta de que los conquistadores violaron a las

mujeres indígenas y ellas se convirtieron en las madres

de la raza mestiza.

Es aquí donde aparecen dos figuras femeninas

fundamentales para la conquista y el surgimiento de las

y los mexicanos; Malinche o Do

de Guadalupe Santa María Tona

Las mestizas al no tener más patrimonio que su fuerza

de trabajo se emplearon en actividades domé

servicio donde se desarrollaron como comerciantes,

lavanderas, hilanderas, fabricantes de velas, cigarreras,

a pesar de que se les inculcaba el cuidado de la honra,

el ser activas sexualmente no les demeritaba para

casarse ya que lo hacían de mutuo acuerdo con el

varón sin que mediara la fortuna de la parej

sentimientos, la educación a la que accedían era al

desarrollo del oficio que ejercían y el catecismo.

Las mujeres de la nobleza tenían el gobierno de su

casa y servidumbre a la cual guiar. Su mayor

preservan y fusionan la cultura indígena con la española

(sus vestidos, comida, lengua y tradiciones fueron

mamados de sus senos por las niñas y niños), con la

renta de que los conquistadores violaron a las

mujeres indígenas y ellas se convirtieron en las madres

Es aquí donde aparecen dos figuras femeninas

fundamentales para la conquista y el surgimiento de las

y los mexicanos; Malinche o Doña Marina y La virgen

de Guadalupe Santa María Tonatnzin.

Las mestizas al no tener más patrimonio que su fuerza

se emplearon en actividades domésticas y de

servicio donde se desarrollaron como comerciantes,

avanderas, hilanderas, fabricantes de velas, cigarreras,

a pesar de que se les inculcaba el cuidado de la honra,

el ser activas sexualmente no les demeritaba para

casarse ya que lo hacían de mutuo acuerdo con el

varón sin que mediara la fortuna de la pareja pero si los

sentimientos, la educación a la que accedían era al

desarrollo del oficio que ejercían y el catecismo.

Las mujeres de la nobleza tenían el gobierno de su

casa y servidumbre a la cual guiar. Su mayor

cedido al partido ganador, pues
esa era la tradición entonces.
Como tal esclava fue regalada a
Hernán Cortés el 15 de marzo
de 1519 por los caciques de
Tabasco, junto con otras 19
mujeres, alguna
y un juego de mantas, después
de que Cortés derrotara a los
tabasqueños en la llamada
"Batalla de Centla". Tras
bautizarla e imponerle el
nombre de "Marina" fue
regalada a su vez a Alonso
Hernández Port
sus capitanes.
que Malintzin habla náhuatl y
empieza a utilizarla como
intérprete náhuatl
ocupándose Jerónimo de
Aguilar (náufrago español que
había estado cautivo y que fue
rescatado por Cortés en
Cozumel) de la traducción
maya-español.
Menéndez, Malintzin,
Populibros La Prensa)

de la conquista de México, el
día 9 de diciembre de 1531,
Juan Diego iba rumbo al
Convento de Tlaltelolco para
oír misa. Y tuvo una aparición
oyó una dulce voz procedente
de lo alto de la colina
llamándole: "Juanito; querido
Juan Dieguito". Juan subió
presurosamente y al llegar a la
cumbre vio a la Santísima
Virgen María en medio de un
arcoíris, ataviada con
esplendor celestial. Ella habló
en azteca. Le dijo que ella era
la Inmaculada Virgen Mar
Madre del Verdadero Dios. Le
reveló cómo era su deseo más
vehemente tener un templo
allá en el llano donde, como
madre piadosa, mostraría todo
su amor y misericordia a él y a
los suyos y a cuantos
solicitaren su amparo.
Galera Lamadrid, Antonio
Valeriano , Nican mopohua:
breve análisis literario e
histórico, Editorial Jus, México
1991
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cedido al partido ganador, pues
esa era la tradición entonces.
Como tal esclava fue regalada a
Hernán Cortés el 15 de marzo
de 1519 por los caciques de
Tabasco, junto con otras 19
mujeres, algunas piezas de oro
y un juego de mantas, después
de que Cortés derrotara a los
tabasqueños en la llamada
"Batalla de Centla". Tras
bautizarla e imponerle el
nombre de "Marina" fue
regalada a su vez a Alonso
Hernández Portocarrero, uno de
sus capitanes. Cortés descubre
que Malintzin habla náhuatl y
empieza a utilizarla como
intérprete náhuatl-maya,
ocupándose Jerónimo de
Aguilar (náufrago español que
había estado cautivo y que fue
rescatado por Cortés en
Cozumel) de la traducción

español. (Miguel Ángel
Menéndez, Malintzin,
Populibros La Prensa)

Diez años después
de la conquista de México, el
día 9 de diciembre de 1531,
Juan Diego iba rumbo al
Convento de Tlaltelolco para
oír misa. Y tuvo una aparición
oyó una dulce voz procedente
de lo alto de la colina,
llamándole: "Juanito; querido
Juan Dieguito". Juan subió
presurosamente y al llegar a la
cumbre vio a la Santísima

irgen María en medio de un
ris, ataviada con

esplendor celestial. Ella habló
en azteca. Le dijo que ella era
la Inmaculada Virgen María,
Madre del Verdadero Dios. Le
reveló cómo era su deseo más
vehemente tener un templo
allá en el llano donde, como
madre piadosa, mostraría todo
su amor y misericordia a él y a
los suyos y a cuantos
solicitaren su amparo. (Jesús
Galera Lamadrid, Antonio
Valeriano , Nican mopohua:
breve análisis literario e
histórico, Editorial Jus, México



encomienda era cuidar el honor de la fami

uniones matrimoniales obedecían a fortalecer sus

fortunas y poder, por lo que no les era permitido

casarse por decisión propia sino por un acuerdo

arreglado. Al enviudar las mujeres podían acceder a los

bienes y administrarlos a su antojo.

En el escalón más bajo del sistema de castas de la

colonia encontramos a las mujeres esclavas negras que

traídas para sustituir la mano de obra indígena

mermada por la guerra y las enfermedades se ocupan

de los oficios de servidumbre y son tratadas como

animales y heredadas por las mujeres de élite como

parte de su patrimonio.

Es así que la subordinación de las mujeres en la época

colonial se da, sin embargo, existen e

mujeres que se rebelan contra lo establecido como

Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz que

pretende ir a la universidad a educarse aún cuando

tenga que vestir de varón, y la Güera Rodríguez, que al

enviudar puede disponer de su fortun

casos en donde las mujeres durante la colonia pueden tener potestad sobre su

fortuna, a tal grado que la puso al servicio de la causa insurgente para liberar a

México del yugo español.

encomienda era cuidar el honor de la familia, sus

uniones matrimoniales obedecían a fortalecer sus

fortunas y poder, por lo que no les era permitido

casarse por decisión propia sino por un acuerdo

arreglado. Al enviudar las mujeres podían acceder a los

bienes y administrarlos a su antojo.

En el escalón más bajo del sistema de castas de la

colonia encontramos a las mujeres esclavas negras que

traídas para sustituir la mano de obra indígena

a guerra y las enfermedades se ocupan

de los oficios de servidumbre y son tratadas como

animales y heredadas por las mujeres de élite como

Es así que la subordinación de las mujeres en la época

colonial se da, sin embargo, existen excepciones de

mujeres que se rebelan contra lo establecido como

Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz que

pretende ir a la universidad a educarse aún cuando

tenga que vestir de varón, y la Güera Rodríguez, que al

enviudar puede disponer de su fortuna y bienes, raros

casos en donde las mujeres durante la colonia pueden tener potestad sobre su

fortuna, a tal grado que la puso al servicio de la causa insurgente para liberar a

México del yugo español.

Ramírez de Santillana, más conocida
como Sor Juana Inés de la Cruz,
(Nepantla, 12 de noviembre de 1651
Ciudad de México, 17 de abril de
1695) fue una religiosa y escritora
novohispana del Siglo de Oro. Cultivó
la lírica y el teatro, así
Por la importancia de su obra, recibió
los sobrenombres de el Fénix de
América, la Décima Musa o la
Décima Musa mexicana.
(Ramón Xirau, Genio y figura de Sor
Juana Inés de la Cruz, El Colegio
Nacional: UNAM)

María Ignacia Rodríguez de
y Osorio Barba (1778
conocida como " La Güera Rodríguez
", fue una personalidad de la alta
nobleza novo
escandalizó a la mentalidad
conservadora de su tiempo, que tuvo
muchos amoríos con importantes
personajes de su época en
con Alejandro Von Humboldt, con
Simón Bolívar y con Agustín de
Iturbide, éste último a quien ella
impulsó para que consumara la
independencia. “ “La Güera
Rodríguez " fue una de las mujeres
que influyó en hechos históricos de
México
Mendoza,
papel en la Independencia de
México
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casos en donde las mujeres durante la colonia pueden tener potestad sobre su

fortuna, a tal grado que la puso al servicio de la causa insurgente para liberar a

Juana Inés de Asbaje y
Ramírez de Santillana, más conocida
como Sor Juana Inés de la Cruz,
(Nepantla, 12 de noviembre de 1651-
Ciudad de México, 17 de abril de
1695) fue una religiosa y escritora
novohispana del Siglo de Oro. Cultivó
la lírica y el teatro, así como la prosa.
Por la importancia de su obra, recibió
los sobrenombres de el Fénix de
América, la Décima Musa o la
Décima Musa mexicana.
(Ramón Xirau, Genio y figura de Sor
Juana Inés de la Cruz, El Colegio
Nacional: UNAM)

María Ignacia Rodríguez de Velasco
y Osorio Barba (1778-1851) mejor
conocida como " La Güera Rodríguez
", fue una personalidad de la alta
nobleza novo-hispana que
escandalizó a la mentalidad
conservadora de su tiempo, que tuvo
muchos amoríos con importantes
personajes de su época entre estos
con Alejandro Von Humboldt, con
Simón Bolívar y con Agustín de
Iturbide, éste último a quien ella
impulsó para que consumara la
independencia. “ “La Güera
Rodríguez " fue una de las mujeres
que influyó en hechos históricos de
México (Romeo Hernández
Mendoza, La Güera Rodríguez y su
papel en la Independencia de
México, La Samotracia)
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Las mujeres de la Independencia.

Durante la Independencia las mujeres formaron parte activa en el conflicto político-

armado, si bien su participación está poco documentada se sabe que son las

criollas a la par de las mestizas que crean un sistema de estafetas para mantener

informados a los combatientes, bajo las enaguas de algunas de ellas viajaron los

comunicados y en algunos casos tomaron las armas para defender las ciudades

de las fuerzas realistas.

Contagiadas por la revolución francesa las mujeres también toman partido y en las

tertulias y mercados trasmiten información difundiendo las ideas ilustradas de

igualdad y libertad.

La primera “reivindicación” de la ciudadanía de las mujeres.

Esta exploración se remonta al siglo XVIII cuando durante la Revolución Francesa

se redacta uno de los documentos más importantes para el cambio del sistema

monárquico al sistema republicano de corte liberal y acota los Derechos del

hombre y del ciudadano que hereda al pensamiento universal el concepto de

derechos humanos, libertad, fraternidad e igualdad. Principios que en el caso de

las mujeres no se cumplen y es en el seno de la revolución que una mujer se

atreve a cuestionar que así como para los varones es importante el

reconocimiento de sus derechos del ciudadano que las mujeres merecen en

correspondencia del gozar del mismo derecho. Su nombre Olimpia de Gouges

(Marie Gouze, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa 1748- 1793).

En su obra La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana

redactado en 1791 parafrasea la Declaración de Derechos del Hombre y del



Ciudadano (26 de agosto de 1789). Y cuestiona la

sujeción a la tutela masculina de las mujeres a

de proponer la emancipación femenina en el sentido

de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y

legal de las mujeres en relación con

Un año más tarde Mary Wollstonecraft en su obra

Reivindicación de los derechos de la mujer (A

Vindication of the Rights of Woman 179

la subordinación de las mujeres se debe a su falta de

educación y va más allá,

mujeres y hombres puedan crear parejas han de ser

educados a la par, a pesar que ella sólo habla de

educación y de la diferencia de nace

facilita o limita este derecho, no profundiza sobre cómo

las mujeres de su época se encontraban subordinadas

a los varones. Lo importante es que reflexiona sobre

cómo las mujeres en sus tiempos (fines del siglo XVIII)

tienen vedada la educación y ello limita su actividad

pública.

Estas dos obras son fundamentales en el análisis de la

desigualdad de derechos de las mujeres frente al

sistema patriarcal3, que sólo reconoce como valioso el

3 El patriarcado puede definirse como un sistema
diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado
por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres

(26 de agosto de 1789). Y cuestiona la

tela masculina de las mujeres además

de proponer la emancipación femenina en el sentido

de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y

eres en relación con los varones.

Un año más tarde Mary Wollstonecraft en su obra

Reivindicación de los derechos de la mujer (A

Vindication of the Rights of Woman 1792), señala que

la subordinación de las mujeres se debe a su falta de

educación y va más allá, menciona que para que las

mujeres y hombres puedan crear parejas han de ser

educados a la par, a pesar que ella sólo habla de

educación y de la diferencia de nacer mujer u hombre

facilita o limita este derecho, no profundiza sobre cómo

las mujeres de su época se encontraban subordinadas

a los varones. Lo importante es que reflexiona sobre

cómo las mujeres en sus tiempos (fines del siglo XVIII)

ación y ello limita su actividad

Estas dos obras son fundamentales en el análisis de la

desigualdad de derechos de las mujeres frente al

, que sólo reconoce como valioso el

l patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–
diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado
por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres

abril de 1759
1797) fue una filósofa y escritora
británica. Durante su breve carrera
escribió novelas, tratados, un relato
de viaje y un libro de literatura
infantil. Wollstonecraft es conocida
por Vindicaci
mujer, en el cual argumenta que las
mujeres no son por naturaleza
inferiores al hombre, sino que
parecen serlo porque no reciben la
misma educación. Argumenta que
hombres y mujeres deberían ser
tratados como seres racionales e
imagina un orden social basado en la
razón(Wikipedia, Mary
Wollstonecraft,
http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Woll
stonecraft).
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–políticas basadas en
diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado
por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres

Olympe de Gouges
(Montauban, Francia, 7 de
mayo de 1748 - París, 3 de
noviembre de 1793) es el
pseudónimo de Marie
Gouze, escritora,
dramaturga, panfletista y
política francesa, autora de
la Declaración de los
Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana (1791).
(Wikipedia, Olimpia de
Gouges,
http://es.wikipedia.org/wiki/Ol
ympe_de_Gouges)

Mary Wollstonecraft (27 de
abril de 1759 - 10 de septiembre de
1797) fue una filósofa y escritora
británica. Durante su breve carrera
escribió novelas, tratados, un relato
de viaje y un libro de literatura
infantil. Wollstonecraft es conocida
por Vindicación de los derechos de la
mujer, en el cual argumenta que las
mujeres no son por naturaleza
inferiores al hombre, sino que
parecen serlo porque no reciben la
misma educación. Argumenta que
hombres y mujeres deberían ser
tratados como seres racionales e

ina un orden social basado en la
razón(Wikipedia, Mary
Wollstonecraft,
http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Woll
stonecraft).
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aporte que los varones realizan en la vida pública y confina a las mujeres al

espacio privado donde ellas son subordinadas a los mandatos y roles sociales

asignados por un sistema que las discrimina y margina.

En el siglo XIX la lucha de las mujeres se centra en conquistar el derecho a ser

reconocida como ciudadana, y es en esta lucha que las mujeres llamadas

sufragistas realizan manifestaciones, huelgas de hambre y están dispuestas a

irrumpir en el espacio público y político para conquistar el derecho al voto que

concretara que son ciudadanas y dejan de estar bajo la tutela de los varones de su

familia.

El siglo XX trae consigo la lucha de las mujeres por obtener y ejercer sus derechos

entre otros a la educación, a la salud, a la participación política, a regular su

fecundidad (incluido el derecho al aborto), a ocupar espacios de poder, a

desarrollarse profesionalmente.

Cabe señalar que es en 1945 que por primera vez la Organización de Naciones

Unidas centra su atención en el atraso que viven las mujeres por su condición

social y proponen crear un año internacional de la mujer en 1975, es en este

contexto que realizan en México la Primera Conferencia Internacional de la Mujer,

sin embargo, la lucha de las mujeres que buscan romper con la opresión que se

vive por nacer mujer es anterior a la conferencia internacional, ya para este

momento se han realizado reuniones nacionales como el Primer Congreso

Feminista en México que se realiza el 13 de enero de 1916 en la ciudad de Mérida

Yucatán.

también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de
sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia
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“La convocatoria planteaba: la liberación de las mujeres del yugo social y de las
tradiciones, la reivindicación femenina en el área educativa, el fomento a las artes
y ocupaciones con la finalidad de preparar a las mujeres para el progreso del
estado y la igualdad jurídica con el hombre4”.

O a nivel internacional la Primera y Segunda Internacional de Mujeres

Socialistas.

“La primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas tuvo lugar en
Stuttgart, Alemania, el 17 de agosto de 1907, a la cual asistieron cincuenta y ocho
participantes de Europa, India y Japón. En esta conferencia se decidió establecer
una secretaría internacional de la mujer y la persona encargada sería Clara Zetkin
de Alemania. La Conferencia adoptó una resolución sobre el derecho del voto de
la mujer, el cual se convirtió en el punto de partida de una lucha incesante por los
derechos políticos de la mujer. En ese entonces, solo las mujeres en Nueva
Zelanda y en Finlandia tenían derecho al voto”5.

“En la segunda conferencia el cual se realizó en Copenhague, Dinamarca en
1910, se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año como
Día Internacional de la Mujer, y este sería un día para hacer campaña por el
derecho de la mujer al voto y por la emancipación política de la mujer. La
conferencia también adoptó una resolución sobre la paz”6.

La segunda mitad del siglo XX trae al movimiento feminista su Segunda Ola7 en la

que el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres cobran relevancia

centrados en el derecho a la no exclusión y desigualdad.

4
Irma Ochoa Treviño, En voz alta Primer Congreso Feminista en México 13 de enero de 1916,

http://analisisafondo.blogspot.com/2010/02/primer-congreso-feminista-en-mexico.html, Análisis a
Fondo, http://analisisafondo.blogspot.com/,9 de mayo de 2011.

5
Internacional Socialista de Mujeres, Una Breve Historia,

http://www.socintwomen.org.uk/es/history.html, Internacional Socialista de Mujeres,
http://www.socintwomen.org.uk/es/, 9 de mayo de 2011.
6

Ibídem
7

La Segunda Ola Feminista, del Movimiento de la Mujer o de liberación de la mujer en Estados
Unidos hace referencia un período de actividad feminista que comienza a principios de los años
1960 y dura hasta finales de los años 1970. WIKIPEDIA, Segunda Ola del
feminismo,http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ola_del_feminismo, Wikipedia,
http://es.wikipedia.org/, 9 de mayo de 2011
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Es de esta manera que a lo largo de los años las mujeres como sujetas sociales

han profundizado y reflexionado en las condiciones sociales que les han

marginado y limitado en el desarrollo de su participación política y pública.

1.2La omisión de la participación de las mujeres en la construcción social

de la realidad.

Las mujeres como sujetas de acción han sido olvidadas por la llamada historia

oficial, seguramente es porque el registro de la participación social ha sido

elaborado por varones o mujeres educados en el sistema patriarcal que utiliza

como parámetro universal el sujeto masculino para documentar el avance y

evolución de la sociedad.

Reconocerlas como copartícipes de la construcción social implica otorgarles

derechos y obligaciones en la vida pública.

Celia Amorós en su texto La experiencia de las mujeres, la teoría feminista y

problema del poder señala que el registro de la historia consta por lo que se

considera valioso y con prestigio, y esto se da en el campo público que es el

espacio social asignado a los varones, mientras que las mujeres socialmente han

sido confinadas al espacio privado y por tanto las actividades que desarrollan es

desvalorizado y sin reconocimiento.

En esta propuesta queda claro que el registro de lo socialmente importante se da

en el espacio público y las mujeres por el sistema patriarcal en el que nos

movemos, han sido relegadas a sus hogares y se les niega el reconocimiento de
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que las actividades que realizan son socialmente necesarias y por lo tanto

valiosas.

A la par en el registro de la humanidad en el rescate que desde 1946 inicia la

historiadora norteamericana Mary Beard en su obra "Womens as Force in History"

documenta y registra las numerosas aportaciones de las mujeres como

protagonistas independientes en el proceso histórico y en este sentido argumenta

el papel positivo que desempeñaron a lo largo de la historia. Descarta la tesis de

que la mujer es un apéndice del varón.

Sin embargo, en práctica cotidiana la mujer como sujeta de la historia y por tanto

constructora de la realidad social se invisibiliza.

Esta marginación que nace de la negación del ser hacia el quehacer social de las

mujeres, se refleja no sólo en la historia, sino que permea diversas esferas

sociales donde desde el lenguaje el pronunciar en femenino habla de singularidad

y el masculino representa la universalidad de la humanidad.

Las mujeres no son sujetas de poder, en manos de pocas se encuentra la toma de

decisiones y como señala una máxima del feminismo “cuerpo de mujer no

garantiza” ya que algunas de las mujeres con poder han tenido que negar su ser

femenino y masculinizar8 su actuar cotidiano para poder alcanzar el poder.

8
Prácticas y actitudes basadas en los roles y estereotipos masculinos donde los varones imponen

y reproduce jerarquías, significados y valores simbólicos, de superioridad, legitimación, y
dominación de los procesos y personas a su alrededor.
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Y así se refleja en el mundo la participación de las mujeres.

Tomado del http://mundoinfografia.blogspot.com/2011/02/mujeres-

presidentas.html

A este respecto diversos grupos de profesionales han apostado a equilibrar la

mirada respecto al aporte social que realizan las mujeres, son variadas las

posturas y el tratamiento que le dan al tema, pero indudablemente las cuatro

conferencias internacionales sobre la mujer son un buen punto de partida para

encontrar una ruta crítica de acción hacia el reconocimiento de las mujeres en la

sociedad.

En el caso específico de medios de comunicación es hasta la Cuarta Conferencia

Internacional de la Mujer realizada en Pekín, China, en 1995 que se crea un

capítulo específico para abordar la manera en que los medios de comunicación

pueden y deben contribuir al reconocimiento de las mujeres y su actuar social para

superar la brecha de atraso en la que vive la mitad de la población por su

diferencia biológica.
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El llamado capítulo J señala que: los medios de comunicación son instrumentos

que pueden contribuir a la creación de una nueva cultura de relación entre las

mujeres y los varones al romper con los esquemas del uso de imágenes que

degraden o desvaloricen el quehacer social de las mujeres.

Romper con los mensajes donde las mujeres son presentadas como mercancías o

solo consumidoras y no sujetas de acción y transformación social.

En México el reconocimiento del quehacer social de las mujeres en los medios de

comunicación se encuentra de manera clara contenida en la legislación nacional.

“Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en el DOF 11 de
junio de 2003 se establece en su Capítulo II Sobre Medidas para Prevenir la
Discriminación:
Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se
refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los
medios de comunicación9;
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de
pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas,
siempre que éstas no atenten contra el orden público10;
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo,
edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de
sus manifestaciones.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada
en el DOF el 1 de febrero de 2007, señala en su Título III, Capítulo II, del
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres:

9 A pesar de esta normativa hoy en día los medios mexicanos continúan trasmitiendo el mensaje de
mujer objeto y carente de inteligencia como modelo a seguir
10 El gobierno panista que ha validado esta legislación como parte del poder ejecutivo ha
expresado en más de una ocasión su preferencia por la religión católica y ha corrompido el estado
laico de los órdenes políticos, promoviendo la intolerancia y la falta de respeto y reconocimiento a
otras religiones.
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Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:
I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las
mujeres;
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres,
incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no
formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de
prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan
y toleran la violencia contra las mujeres;
III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de
la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las
políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las
mujeres;
IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al
personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos
que les permita juzgar con perspectiva de género;
V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a
las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;
VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a
concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres;
VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita
participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;
VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra
las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia,
para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las
mujeres11;
IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre
las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres,
con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir,
atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;
X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de
violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;
XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las
medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres;
XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco
de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad, y
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía
de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención
y los refugios que atiendan a víctimas.
Artículo 41.- Son facultades y obligaciones de la Federación:

11 Esta normativa queda sin aplicación toda vez que el estado se escuda en la libre expresión de
las ideas, basta con mirar la prensa el espacio de sucesos o nota roja donde las mujeres son
protagonistas y son calificadas de hienas, desnaturalizadas, desobligadas o bien en el espacio de
clasificados donde se ofrecen servicios sexuales.
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XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes
estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta
generadores de violencia12;
Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:
X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de
todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres;
XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no
cumplan con lo estipulado en la fracción anterior.13

En la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el DOF el 2
de Agosto de 2006, se señala en el Título III, Capítulo Primero; de la Política
Nacional en Materia de Igualdad lo siguiente:
Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres
deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el
ámbito, económico, político, social y cultural.
La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los
siguientes lineamientos:
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del
sexo. De la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo
Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los
estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las
mujeres14.
Artículo 42.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género15;
II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad
entre mujeres y hombres, y
III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas
públicas.
En la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
publicada en el DOF el 29 de mayo del 2000, se establece en su Título Tercero,
Sobre los Medios de Comunicación Masiva lo siguiente:
Artículo 43. Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los
medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de
sus competencias, procurarán verificar que éstos:
A. Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural
para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de

12 Programas televisivos como “La Rosa de Guadalupe”, “Mujer” y los llamados Talk shows
continúan reproduciendo los estereotipos de sumisión y abnegación de las mujeres. Donde la
violencia es la sanción a la desobediencia femenina.
13

Existe sanción para los medios y aún no se tiene un órgano de vigilancia específico dentro de la
estructura de la Secretaría de gobernación para hacer cumplir la normativa.
14 Un artículo difícil de cumplir por el desconocimiento de la teoría de género por parte de las y los
funcionarios, para ellos es sólo nombrar con la A sin profundizar en las causas de la desigualdad
entre mujeres y hombres.
15 Esta normativa no se puede ejecutar toda vez que el sistema en su conjunto responde a la
reproducción social basada en los estereotipos de género.
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educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
B. Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y que
sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de paz, no
discriminación y de respeto a todas las personas.
C. Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el
ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano desarrollo y a protegerse a sí
mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.
D. Eviten la difusión o publicación de información en horarios de
clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación, que
promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de
valores16.
E. Además, las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos públicos,
las películas, los programas de radio y televisión, los videos, los impresos y
cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial para su
bienestar o que atente contra su dignidad.
En la Ley para Prevenir y Sancionar la trata de personas, publicada en el DOF el
27 noviembre de 2007, se establece en el Capítulo III, sobre la Política Criminal
del Estado Mexicano en materia de prevención y sanción de la Trata de Personas,
lo siguiente:
Artículo 13.- La Comisión Intersecretarial, en el diseño del Programa Nacional para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, deberá contemplar las acciones
necesarias para cubrir, como mínimo, los siguientes rubros:
III. La Comisión Intersecretarial fomentará acciones tendientes a fortalecer la
solidaridad y prevención social del delito conforme a las siguientes directrices:
a) Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los
derechos de las víctimas de la trata de personas;
c) Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los
responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las víctimas;
d) Informar sobre los riesgos que sufren las víctimas de trata de personas, tales
como daños físicos, psicológicos, peligros de contagio de enfermedades de
transmisión sexual como el VIH/SIDA, el Virus del Papiloma Humano, entre
otros”17.
Es con estos elementos legales que se reflejan en el quehacer profesional

cotidiano que podemos contribuir al reconocimiento de las mujeres en la

reconstrucción social de la realidad desde los medios de comunicación.

16 Los medios de comunicación desconocen la convención de los derechos de los niños, la infancia
y la adolescencia, no ocupa un lugar como segmentos poblacionales a los cuales hay que atender
sino con una visión de segmentos de consumo, la televisión abierta no cuenta con programas
diseñados que atiendan al conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes, mucho menos se tiene cuidado en los contenidos violentos o la formación de valores
así que sólo es una carta de buenas intenciones.
17 Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Por los Derechos Humanos de
las Mujeres y las Niñas: su acceso a la Comunicación y la Información. Lineamientos y
Mecanismos para una legislación de medios de comunicación con perspectiva de género, México,
marzo de 2008, 33p.
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En conclusión la historia ha negado un lugar a las mujeres, a pesar de sus luchas

y la reivindicación de sus derechos, ha siglos de distancia es difícil cumplirlos, si

bien están en el papel en la práctica es casi imposible hacerlos realidad.

Las naciones han entrado en una simulación de lo llamado políticamente correcto

al crear legislaciones que atienden en el papel el mandato internacional en la

práctica no crean los mecanismos reales para avanzar en acortar las brechas y

abismos en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

A pesar de que los medios de comunicación están llamados a contribuir a sortear

los abismos en el ejercicio de los derechos de las mujeres, al construir mensajes

donde los derechos humanos de las mujeres sean parte fundamental del contexto

del mensaje comunicativo, continúan reproduciendo los sistemas imperantes que

atentan contra el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las

mujeres.

Para poder enfrentar los retos de la construcción de una sociedad, equitativa,

respetuosa de la diversidad y no discriminatoria es necesario reconocernos como

producto del patriarcado y luchar por trasformar a la sociedad que ha creado

ciudadanía de primera (los varones) y de segunda (las mujeres).
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Capítulo 2.

Construir una columna constancia y compromiso con el rescate

de la historia de las mujeres.

El tema de las mujeres en la historia no es fácil de abordar, primero porque la

llamada ciencia social ha soslayado los aportes que las mujeres han hecho en la

construcción social, y por lo tanto su registro en la historia representa la

excepción.

Segundo porque se considera poco serio y se califica de sectario el enfocar la

intención de investigar sobre las mujeres y sus aportes a lo largo de la historia de

la humanidad.

Para la mayor parte de la población es normal que las mujeres no sean

nombradas en la historia, nadie cuestiona o se pregunta ¿por qué no se

encuentran en los libros? o ¿qué las mujeres sólo existen en la época actual?

En los últimos 30 años las mujeres han luchado por la reivindicación de que su

aporte social sea reconocido.

Son las mujeres activistas en diversas disciplinas incluida la historia que han se

han preguntado y replanteado dónde están las mujeres.

Por supuesto que la comunicación y el periodismo no ha sido diferente, porque las

mujeres han incursionado en la construcción de los llamados medios de

comunicación con o sin permiso de los varones, han innovado, y su paso por la

historia ha sido recuperado por sus herederas.
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De ello nos habla la Doctora Elvira Hernández Carballido en su ponencia La

Revolución Mexicana como parteaguas de la participación femenina en el

periodismo nacional18 , dónde nos comparte que las mujeres mexicanas

incursionan en diversos espacios de la creación de la prensa del siglo XX que si

bien la historia nos señala como extraordinaria su participación, a lo largo de la

investigación nos damos cuenta que las mujeres incursionan de manera constante

en la historia del periodismo, sólo que la historia de la prensa ha olvidado

mencionarlas.

Por ello hablo de que se requiere constancia y compromiso para la construcción

de la columna Hacedoras de la Historia, porque no es fácil obtener la información

y después hay que filtrar esa información desde la perspectiva de género.

En este capítulo abordaremos como transitamos de una mirada tradicional a la

perspectiva de género y la focalización del discurso periodístico.

18
Hernández Carballido, Elvira Laura, Perfil de las primeras periodistas mexicanas, Conferencia

AMIC (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación) 2002.



2.1. Investigar en la mirada tradicional.

El enfoque tradicional de la historia nos remite a la mirada en el que sólo los

hechos sociales que se dan en el llamado espacio público son importantes, aun

así esta mirada es selectiva ya que relata las accione

El objeto de la historia es esencialmente el hombre, mejor dicho, los hombres.

Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas,

detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las instituciones

aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere

aprehender a los hombres

19
Marc Bloch, Introducción a la historia

México, 1957, página 25.
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El enfoque tradicional de la historia nos remite a la mirada en el que sólo los

hechos sociales que se dan en el llamado espacio público son importantes, aun

s de los varones.

El objeto de la historia es esencialmente el hombre, mejor dicho, los hombres.

Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas,

detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las instituciones

temente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere

ra Económica, Colección Brevarios,
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Las mujeres que llegan a ser mencionadas son el hecho extraordinario no

contundente que a manera de anécdota acompaña la acción, pero no es la

protagonista del hecho.

Este enfoque parcializado de los hechos históricos, han contribuido a que la

sociedad veamos como normal que no se nombre a las mujeres en los hechos

históricos o bien que sean referidas cuando rompan con las reglas y estereotipos

de lo femenino, pero aun así pareciera que es una acción aislada que no tiene

concreción de ningún tipo, que no es trascendente para la historia y se constriñe

un hecho sin relevancia.

Y así nos lo han hecho saber en nuestra formación académica, en nuestra

formación social y por supuesto que en nuestro reflejo de la construcción social a

lo largo del tiempo.

Por ello es difícil ir hilando datos de diversos hechos para a cuenta gotas

recuperar lo que las mujeres han hecho en el pasado, aun en la actualidad el

registro de la trascendencia del quehacer de las mujeres se ignora, son un grupo

de mujeres en su mayoría las que están preocupadas por que la historia escriba

sobre las mujeres y los hombres, y no sólo sobre los hombres.

Investigar desde esta óptica parcializada nos lleva a buscar más de una versión

sobre un mismo hecho, ya que cada registro elaborado tiene características

diferentes de acuerdo a la persona que realiza en documento.

Así es que hay que mirar el mismo hecho desde más de un enfoque, para ver si

existe la posibilidad de rescatar a las mujeres en esta mirada de hecho anecdótico

que sale de la norma y si a través de esos datos se puede rastrear a las mujeres y

su trascendencia social.
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A veces el esfuerzo no da para mucho, se queda en una mención por una autora o

autor y no hay más que hacer.

Los registros “serios” sobre la evolución y avance de la humanidad están

parcializados y a pesar de nombrarse universales, distan de ello al ignorar a la

humanidad compuesta por mujeres y hombres que interactúan socialmente y

construyen la llamada civilización.

El negar a las mujeres el protagonismo a la par de los varones sobre la

construcción histórica de la sociedad, parcializa y resta riqueza al enfoque

tradicional de la historia, todavía cuando la postura de la ciencias sociales acepta

como viable este registro, hasta no ser completada la mirada con la interacción de

mujeres y hombres en los hechos históricos, la universalidad de esta disciplina

esta en entre dicho.

2.2. Investigar en la perspectiva de género.

Aun cuando para algunas personas

hablar de feminismo causa recelo, es

necesario centrar que sin la teoría

feminista no podemos acceder a la

llamada perspectiva de género.

Para el feminismo su objeto de estudio

sobre la inequidad en la que las

“El concepto de género es la categoría central

de la teoría feminista. La noción de género

surge a partir de la idea de que lo ‘femenino’ y

lo ‘masculino’ no son hechos naturales o

biológicos, sino construcciones culturales”.

Nuria Varela, Feminismo para principiantes,
España, Ediciones B, 2005, página 181.
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mujeres viven en diversos espacios de la sociedad, es el punto de partida para

desestructurar, analizar, hacer una crítica y crear alternativas sociales donde la

justicia, la equidad y el ejercicio pleno de derechos sea una realidad.

Como ya lo abordamos nacer hombre o mujer no tendría que tener ninguna

trascendencia si el ánimo social fuera, todos los seres humanos todos los

derechos.

A pesar de hablar de democracia, de igualdad y de derechos, las sociedades han

mermado, la ciudadanía de las mujeres de manera constante y como método de

reproducción de la construcción social.

Esta percepción no sería posible sin la historia recuperada de la desigualdad

social entre mujeres y hombres que el feminismo ha hecho.

Los roles sociales asignados, la división sexual del trabajo y la represión femenina

son construcciones sociales, por tanto pueden ser deconstruidas y resignificadas

para crear modelos de interacción social más equitativos.

Marta Lamas en su libro Feminismo Trasmisiones y Retransmisiones, señala que

en el término género ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de 40 años.

“El los setentas se hablaba de un sistema sexo/género como el conjunto de

arreglos mediante los cuales la cruda materia del sexo y la procreación humanas

eran moldeadas por la intervención social y la simbolización”20

Por ello las representaciones sociales de las mujeres se encuentran asociadas en

los productos culturales con la maternidad, el matrimonio y la sumisión de las

mujeres.

20
Marta Lamas, Feminismo Trasmisiones y Retransmisiones, Taurus, México, 2006, 166 P. Página

97.
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“En los ochenta se definió el género como una pauta de clara expectativas y

creencias sociales que troquela la organización de la vida colectiva y que produce

desigualdad respecto a la forma en que las personas valoran y responden a las

acciones de los hombres y las mujeres. Esta pauta hace que tanto mujeres como

hombres sean los soportes de un sistema de reglamentaciones, prohibiciones y

opresiones recíprocas sancionadas en el orden simbólico”.21

Es a partir de esta década que se inician los trabajos de masculinidades, que

usando el método feminista de la deconstrucción del sistema patriarcal para

identificar la opresión de las mujeres en la sociedad, aplicado a la vida concreta de

los varones, señalan que el patriarcado ha negado el derecho a la valentía de las

mujeres y a la ternura de los varones, para aquellas mujeres que en la práctica

son valientes en contra de la norma son marginadas y nombradas como

marimachas es decir mujeres masculinizadas.

“En los noventas se asume que los seres humanos son resultado de una

producción histórica y cultural”22.

Es decir el patriarcado a determinado en un espacio y tiempo específico que hace

a un ser humano ser mujer u hombre por las tareas y acciones que realiza.

Es en esta conceptualización en constante evolución que el género define el trato

de manera diferenciada a mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos

humanos y ciudadanos.

Para construir la llamada perspectiva de género tenemos que entender tres

conceptos básicos.

21
Ibídem página 98.

22
Ibídem pagina 98.
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Género: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales

construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual.

Sexo: Se refiere a las diferencias biológicas entre el macho y la hembra de la

especie, tratándose de características naturales e inmodificables.

Sexismo: Mecanismo por el que se privilegia un sexo sobre otro. Conceptos y

conductas patriarcales que mantienen en situación de inferioridad y subordinación

al sexo femenino.

Con estos puntos de partida es que podemos decir que la perspectiva de Género

se ocupa de mirar la opresión y subordinación que el sistema patriarcal ejerce

sobre la vida concreta de mujeres y hombres, como este sistema le niega el

ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos a las mujeres y la capacidad de

manifestar sentimientos de manera pública a los varones.

Por ello la perspectiva de género es una mirada incluyente no marginal, aun

cuando goza de alta especialización en su análisis y lenguaje, para hacer el

registro de los hechos, no basta con ser “buena onda” como lo hacen en la política

que señalan hacerlo al mencionar a las mujeres y niñas.

El siguiente esquema ilustra como en las relaciones sociales y los discursos se

pueden tener tantas variantes como propuestas de la representación y actuar de

las mujeres en el campo social, como se puede tener una mirada tradicional y

utilizar la simulación al utilizar algunos elementos del análisis desde la perspectiva

de género.

O bien tener una mirada desde la perspectiva de género que haga uso de un

lenguaje neutro que ofrezca en forma más no en contenido una mirada tradicional.
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Y también tener la mirada tradicional que se contrapone a la perspectiva de

género.

Nombrar con la “A” no basta, desde la perspectiva de género la pretensión es ver

como un hecho impacta de manera diferenciada a las mujeres y hombres, que

también pasa por sus grupos de edad y nivel socioeconómico, su etnia, lengua y

religión.

Desde esta óptica podemos hablar y registrar el sexismo en el tratamiento de la

información generada, que es la omisión y negación de la participación de las

mujeres en la construcción social usando como herramienta para justificar este

hecho la diferencia sexual de que las mujeres paren y los varones no. Y cómo

desde este elemento biológico se ha construido en el campo social el ser mujer y

ser hombre.

Mirada
tradicional

Mirada desde
la perspectiva

de género

Mirada
tradicional con
elementos de

análisis de
género

Mirada desde
la pespectiva

de género con
discurso

tradicional

Combinaciones de las miradas tradicionales y
miradas desde la perspectiva de género.
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Y que desde las instituciones, las leyes y regulaciones, concretan el deber ser de

mujeres y hombres.

A la par la sociedad desarrolla los llamados estereotipos de género que se

construyen sobre la base de la ideología, historia, religión, etnia, economía, y

cultura que se traducen en desigualdades, sociales, económicas y políticas en

dónde las actividades desarrolladas por los varones se valoran como necesarias y

superiores frente a las que las mujeres desempeñan.

Por tanto se justifica, la subvaloración, subordinación y menosprecio hacia las

mujeres y los aportes sociales que desenvuelven.

La perspectiva de género se usa para comprender las relaciones sociales y

personales entre las mujeres y los hombres y la manera en que fundan los

conceptos de femenino y masculino.

La perspectiva de género profundiza sobre el rol reproductivo, productivo y de

gestión comunitaria que desempeñan mujeres y hombres.

En este sentido los roles reproductivos se refieren a el desarrollo de la maternidad,

crianza y actividades domésticas desempeñadas generalmente por las mujeres, el

trabajo que representa este trabajo se sustenta sobre la mano de obra femenina y

no es considerado un trabajo por lo que no recibe paga y no se valora como

productivo.

Los roles productivos representan el trabajo que desempeñan mujeres y hombres,

que genera un recurso y tiene valor de cambio.

Los roles comunitarios se desempeñan para la comunidad y son desarrollados en

su mayoría por las mujeres, como una extensión de su rol reproductivo y son para
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mantener los bienes colectivos como preservar los recursos naturales, cuidar de la

salud, y contribuir a la educación.

Es bajo esta mirada que miramos la huella de la mujeres en la historia para

construir Hacedoras de la Historia que a veces es tan sólo una tenue pisada en la

arena y otras una profunda marcha sobre el camino.

2.3. Jerarquizar, interpretar y redactar.

El siguiente esquema muestra como para poder jerarquizar, interpretar y redactar

desde la perspectiva de género nos tenemos que aventurar a reconocer que pese

a la defensa a ultranza de que el periodismo es objetivo, no lo es en la práctica, ya

que los mensajes y discursos comunicativos se encuentran permeados por la

subjetividad de la persona que escribe, que es ésta con su construcción social y

sistema de valores, quien valida o invalida los hechos, quien jerarquiza y dota de

importancia social, los elementos a reportar y quien finalmente da un sentido al

mensaje.

La o el periodista en este sentido es fundamental para cambiar el sentido

tradicional del discurso para transformarlo a la perspectiva de género, al

resignificar y valorar usando la desigualdad como un parámetro de análisis de los

hechos en la construcción del contexto del mensaje.
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En su redacción usamos la construcción del contexto con la intención de persuadir

a quien lee a que incorpore a las mujeres presentadas en Hacedoras de la Historia

como parte de sus referentes en el discurso comunicativo.

Para ello usamos las implicaturas textuales como referentes dentro del mensaje y

con ello rescatar los contenidos explícitos e implícitos del discurso comunicativo

construido a propósito de Hacedoras de la Historia.

Las implicaturas textuales son referentes dentro del texto. El referente es cada

objeto o evento mediado por un proceso de conocimiento, es decir, por la

conceptualización o asignación de sentido23.

23 Francisca Robles, La teoría de la relevancia una alternativa para el estudio del discurso
periodístico, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.,
http://www.part.com.mx/la_teoria_de_la_relevancia.html

SubjetividadSujetas/os

discursivos.

ResignificaciónReinterpretación
de los hechos

Selección
de los
hechos

Hechos

Producción de
sentido

Significado

Perspectiva de
Género.
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El siguiente esquema ilustra el concepto y dinámica de las implicaturas en la

transformación del discurso comunicativo utilizado en la columna.

Estos son algunos ejemplos como el cambio de contexto desde la implicación

transforma la realidad social de las personas y como esto tiene que ver con el

cambio de actitud ante el hecho:

Rosario Ibarra hasta la desaparición de sus hijos fue una ama de casa, su
búsqueda la convirtió en activista social y lideresa.
Digna Ochoa su experiencia de vida le llevo a defender los derechos humanos de
las y los campesinos, renuncia a la vida religiosa para continuar en su quehacer
como abogada tarea que desempeña hasta su asesinato.
Fernando Martí hasta la desaparición y asesinato de su hijo fue un empresario,
después se convierte en activista por la seguridad de las personas.
Isabel Miranda de Wallace hasta el secuestro y muerte de su hijo fue empresaria
con su secuestro, se convierte en parte activa para investigar y demuestra a la par
la incompetencia y falta de compromiso de los cuerpos policiales por atender la
demanda ciudadana de seguridad, lideresa social a favor de unirse en contra de la
delincuencia.

A continuación abordaremos los aspectos formales de la columna esbozados en el

manual de periodismo de Carlos Marín quien señala que la Columna es un género

periodístico híbrido que aparece en un lugar y con periodicidad fijos, con título

Proceso de
transición
discursiva

Producción de
sentido.

Discurso desde la
perspectiva de
género

Discurso tradicional



general y permanente; informa brevemente acerca de varios hechos de interés

público y con las mismas características en cuanto a su presentación informa y

comenta uno o varios acontecimientos.

En ese sentido Hacedoras de la Historia

Autoría

Hacedoras de la Historia
Beatriz Paredes Rangel

Por Erika Cervantes*

México, DF, 18 ene 11 (CIMAC).- El camino de las mexicanas para acceder a las esferas del poder
no es fácil. Desde que la priista Griselda Álvarez se convirtió en 1979 en la primera mujer
gobernadora en la historia del país
años para que el voto de la ciudadanía permitiera a otra mujer, la también militante del PRI Beatriz
Paredes Rangel, llegar en 1987 a la gubernatura de Tlaxcala.
Beatriz Paredes nació en una familia de origen rural el 18 de agosto de 1953, en T
Su carrera política comienza a ser reconocida cuando a los 21 años de edad es electa diputada
local en el Congreso de su estado.
donde estudió la carrera de Sociología. Su compro
evidente con la promulgación en 1998 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el presupuesto
etiquetado para apoyar a las mujeres campesinas en 2002.
Tales acciones contrastan con el actuar político de
nacional del PRI– cuando guardó silencio ante las reformas legales que su partido impulsó para
estipular el derecho a la vida desde la concepción y penalizar así
Esas contrarreformas tuvieron el visto bueno de los gobernadores priistas de Campeche, Colima,
Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
trayectoria, Beatriz Paredes abrió brecha para las mujeres en la política al ocupar puestos
decisión en organizaciones que tradicionalmente desdeñaban la participación femenina, tal fue el
caso de la Confederación Nacional Campesina (CNC), agrupación que encabezó de 1995 a 1998.
Con apenas 26 años de edad, Beatriz fue diputada federal de 1979
Congreso de la Unión respondió al Tercer Informe de Gobierno del entonces presidente José
López Portillo. Como presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, también respondió al Primer Inf
A los 33 años, Beatriz fue gobernadora de su estado de 1987 a 1992, se convirtió así en la primera
mujer en ocupar el cargo en Tlaxcala y la segunda mandataria en la historia del país.
Entre otros cargos, Beatriz Paredes se ha desempeñado como subsecretaria de la Reforma
Agraria (1982-1985) durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y como subsecretaria de
Gobernación en la gestión de Ernesto Zedillo.
En 1989 recibió el premio Mujer del año “por su trabajo
y aportación femenina al beneficio comunitario de nuestro país”.
Beatriz Paredes deja la presidencia del PRI el próximo 4 de marzo y su lugar será ocupado por
Humberto Moreira Valdés, presidente electo del tric

* Periodista y fotógrafa feminista mexicana, integrante de la Red Nacional de Periodistas.
11/EC/RMB

general y permanente; informa brevemente acerca de varios hechos de interés

ico y con las mismas características en cuanto a su presentación informa y

comenta uno o varios acontecimientos.

Hacedoras de la Historia cuenta con estos elementos.

Hacedoras de la Historia
Beatriz Paredes Rangel

Por Erika Cervantes*

El camino de las mexicanas para acceder a las esferas del poder
no es fácil. Desde que la priista Griselda Álvarez se convirtió en 1979 en la primera mujer
gobernadora en la historia del país –tras ganar los comicios en Colima–, tuvieron que
años para que el voto de la ciudadanía permitiera a otra mujer, la también militante del PRI Beatriz

a la gubernatura de Tlaxcala.
Beatriz Paredes nació en una familia de origen rural el 18 de agosto de 1953, en Tizatlán, Tlaxcala.
Su carrera política comienza a ser reconocida cuando a los 21 años de edad es electa diputada

l en el Congreso de su estado. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde estudió la carrera de Sociología. Su compromiso con la participación de las mujeres se hace
evidente con la promulgación en 1998 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el presupuesto

ujeres campesinas en 2002.
Tales acciones contrastan con el actuar político de Paredes en 2009 –siendo ya presidenta

cuando guardó silencio ante las reformas legales que su partido impulsó para
estipular el derecho a la vida desde la concepción y penalizar así la interrupción del embarazo.

tuvieron el visto bueno de los gobernadores priistas de Campeche, Colima,
Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
trayectoria, Beatriz Paredes abrió brecha para las mujeres en la política al ocupar puestos
decisión en organizaciones que tradicionalmente desdeñaban la participación femenina, tal fue el
caso de la Confederación Nacional Campesina (CNC), agrupación que encabezó de 1995 a 1998.
Con apenas 26 años de edad, Beatriz fue diputada federal de 1979 a 1982, y como presidenta del
Congreso de la Unión respondió al Tercer Informe de Gobierno del entonces presidente José
López Portillo. Como presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, también respondió al Primer Informe de Gobierno de Vicente Fox en el año 2001.
A los 33 años, Beatriz fue gobernadora de su estado de 1987 a 1992, se convirtió así en la primera
mujer en ocupar el cargo en Tlaxcala y la segunda mandataria en la historia del país.

atriz Paredes se ha desempeñado como subsecretaria de la Reforma
1985) durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y como subsecretaria de

esto Zedillo.
En 1989 recibió el premio Mujer del año “por su trabajo sistemático, dedicación, capacidad creativa
y aportación femenina al beneficio comunitario de nuestro país”.
Beatriz Paredes deja la presidencia del PRI el próximo 4 de marzo y su lugar será ocupado por
Humberto Moreira Valdés, presidente electo del tricolor.

* Periodista y fotógrafa feminista mexicana, integrante de la Red Nacional de Periodistas.
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general y permanente; informa brevemente acerca de varios hechos de interés

ico y con las mismas características en cuanto a su presentación informa y

cuenta con estos elementos.

El camino de las mexicanas para acceder a las esferas del poder
no es fácil. Desde que la priista Griselda Álvarez se convirtió en 1979 en la primera mujer

, tuvieron que pasar ocho
años para que el voto de la ciudadanía permitiera a otra mujer, la también militante del PRI Beatriz

izatlán, Tlaxcala.
Su carrera política comienza a ser reconocida cuando a los 21 años de edad es electa diputada

Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México,
miso con la participación de las mujeres se hace

evidente con la promulgación en 1998 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el presupuesto

siendo ya presidenta
cuando guardó silencio ante las reformas legales que su partido impulsó para

la interrupción del embarazo.
tuvieron el visto bueno de los gobernadores priistas de Campeche, Colima,

Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Durante su
trayectoria, Beatriz Paredes abrió brecha para las mujeres en la política al ocupar puestos de
decisión en organizaciones que tradicionalmente desdeñaban la participación femenina, tal fue el
caso de la Confederación Nacional Campesina (CNC), agrupación que encabezó de 1995 a 1998.

a 1982, y como presidenta del
Congreso de la Unión respondió al Tercer Informe de Gobierno del entonces presidente José
López Portillo. Como presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de

de Vicente Fox en el año 2001.
A los 33 años, Beatriz fue gobernadora de su estado de 1987 a 1992, se convirtió así en la primera
mujer en ocupar el cargo en Tlaxcala y la segunda mandataria en la historia del país.

atriz Paredes se ha desempeñado como subsecretaria de la Reforma
1985) durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y como subsecretaria de

sistemático, dedicación, capacidad creativa

Beatriz Paredes deja la presidencia del PRI el próximo 4 de marzo y su lugar será ocupado por

* Periodista y fotógrafa feminista mexicana, integrante de la Red Nacional de Periodistas.
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La elaboración de Hacedoras de la Historia es un reto en cada entrega, la idea es

llevar a las páginas de los diarios, o medios en línea información sobre las mujeres

y su contribución en la historia de la humanidad, desde una perspectiva de género,

que rescate como en cada paso que las mujeres dieron en su vida privada y

pública tenían la intención de trasformar su entorno, cambiar la percepción de lo

que las mujeres pueden y no pueden hacer, romper uno a uno los diques que

frenan el desarrollo de las mujeres, caminar a la par de los varones en la historia.

En una entrevista realizada por el periódico Milenio a el politólogo e historiador

Gustavo Abel Hernández Henríquez24 hace referencia a Una historia

contemporánea de México, que recientemente publicó El Colegio de México con la

participación de académicos de la talla de Lorenzo Meyer dónde las mujeres

fueron omitidas, el historiador califica de una falla gravísima que se excluya a las

mujeres de la construcción histórica.

Cuando Lorenzo Meyer fue cuestionado sobre el tema contesto “Le voy a ser muy

sincero: porque no se nos ocurrió”.

Esta es la visión de algunos historiadores, que la participación de las mujeres ha

de ser una ocurrencia, no en sí mismo un parámetro para signar los hechos.

Es sobre este hecho concreto que cada entrega se convierte en un reto, que es

buscar, a los que tuvieron la ocurrencia de dedicarles unas cuantas líneas o bien

varias cuartillas a las mujeres que construyeron nuestro entorno social.

24
Cristina Renaud y Rafael Maya, Gustavo Abel Hernández Henríquez, politólogo e historiador

“Inconcebible, que la historiografía mexicana haya olvidado en sus libros a las mujeres”, Milenio
Diario, suplemento Nosotras, 13 de julio de 2009, http://impreso.milenio.com/node/8607455, 16 de
mayo de 2011.
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En algunas ocasiones las mujeres en la historia tienen nombre y en otras sólo un

alias, ya que para muchas esta era la única forma de dejar su paso por la historia

siendo un ser anónimo.

Si a eso sumamos que como nación las mujeres no son nombradas, ni

reconocidas por la historia que se enseña en las aulas, el recuperar el quehacer

social de las mujeres en la construcción social pasa por tomarse un momento y

reflexionar en cada hecho histórico, en cada lucha, en cada acto humano

colectivo, ¿dónde están las mujeres? Y a partir de ese punto iniciar la búsqueda

de la información.

Cuando en 2002 por encargo de la agencia Cimacnoticias25 inicié la elaboración

de una columna semanal que reconociera y recuperara la historia de las mujeres

desde la perspectiva de género, me enfrenté a la falta de fuentes que hablaran del

tema, los pocos libros que pude consultar en el caso de las mujeres en la

Independencia fueron escritos por varones y en ellos se signaba los roles de la

maternidad, abnegación y sacrificio a la par de los hechos.

Un texto que me dio muchas pistas y elementos para desarrollar esta columna es

Mil quinientas mujeres en nuestra conciencia colectiva de Aurora Tovar Ramírez,

editado por Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (DEMAC)26 en 1996. Este

se convirtió por un largo tiempo en el compañero en la búsqueda de las mujeres, y

rastrear en las fuentes a mí alcance incluido el internet, me ha dado la razón en

25 Cimacnoticias es la agencia de noticias especializada en perspectiva de género con 23 años de
experiencia de la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. CIMAC,
www.cimacnoticias.com, www.cimac.org.mx .
26 Documentación y Estudios de Mujeres, DEMAC, es una asociación civil no lucrativa creada en
1989 por la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía con el fin de promover el desarrollo integral de las
mujeres mexicanas. http://www.demac.org.mx/
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cuanto a mis primeras premisas, que quienes han recuperado a las mujeres en la

historia han sido en su mayoría mujeres investigadoras, y que en algunos casos

su mención es como la anécdota extraordinaria.

Hacedoras de la historia en su estructura explora la infancia de las mujeres, su

educación o la ausencia de ésta, el momento histórico en el que viven, sus luchas,

sus logros y reconocimientos, su muerte, y su legado.

Con esos elementos se hace el análisis desde la perspectiva de género que es

hablar de cómo el nacer mujer en un tiempo y espacio determinado, merma las

posibilidades de desarrollo de las mujeres, en Hacedoras de la Historia esta

determinante construye la información, el trato injusto y discriminatorio a los

aportes sociales de las mujeres en la historia.

Para redactarla me valgo de la construcción de la semblanza para establecer un

diálogo interno con la personaje, los datos que puedo recabar, van poco a poco

construyendo el coloquio, ello determina la presentación de los hechos, el orden

de aparición de los datos y en la última parte sus logros al superar la marginación

y la herencia que aportan a la historia de la humanidad.

En cada entrega después de junio de 2003 la entrada busca ser una actualización

de la lucha con un acontecimiento vigente que de pie a hacer una crítica social y

cómo el aporte de la Hacedora cobra vigencia.

No es fácil equilibrar estos elementos que además inviten a las lectoras y lectores

a vislumbrar primero a las mujeres como protagonistas y segundo en una faceta

de seres humanos.
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Además utilizo lenguaje no sexista que no sólo es usar la “a” para feminizar y

hacer presentes a las mujeres, sino el uso de palabras neutras que traten

equitativamente a mujeres y hombres.

Que no oculte las acciones y aportes de mujeres y hombres, que no subordine a

las mujeres, que no subvalore los aportes sociales de las mujeres, ni distorsione al

juzgar a todas las mujeres o todos los hombres con un solo parámetro. No excluya

los aportes de mujeres y hombres y sobre todo que no olvide nombrar a las

mujeres.

El énfasis para colocar en el lenguaje es reconocer y darle un lugar al ser

nombradas en equidad para equilibrar el trato injusto que a lo largo de los años

hemos hecho como civilización al usar al lenguaje en masculino como universal.

Hacedoras de la Historia es un pretexto para reivindicar y honrar la memoria de las

mujeres en la sociedad como seres cercanos a nosotras y nosotros, no desde la

visión del caudillismo, que colocaba a los héroes (varones) por encima de los

seres mortales.

Es tomar la mano de la mujer y acompañar su caminar, que es una larga caminata

que sigue acompañando a las mujeres y los hombres en la construcción de una

sociedad, respetuosa de las diferencias y de los derechos de las y los seres

humanos.

Cuestionando los modelos estereotipados de ser mujer y hombre, con el

reconocimiento a las mujeres Hacedoras de la Historia de que aún cuando la

lucha por ser diferente no fue fácil en la distancia consiguieron su objetivo.

En conclusión el comprometerse con la perspectiva de género pasa por el ser

subjetivo de la sujeta/o discursivo que suma a la reinterpretación de la realidad su
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experiencia de vida, es así que hay que tener la humildad de reconocer que todos

los hechos pasan por el fino tamiz de la existencia de la/el sujeto que construye el

mensaje, es este filtro el que nos hará mirar unos hechos y no otros, es

preguntarse que mueve a las personas para renunciar a su zona de confort y

encabezar una lucha.

Es acompañar la selección y orden de los hechos en la construcción del discurso y

atender a la intensión del mismo.

Es colocar al centro de nuestro debate interno las profundas desigualdades en el

campo social entre mujeres y hombres y con estos elementos alumbrar los hechos

históricos en la elaboración del mensaje comunicativo.
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Capítulo 3

Hacedoras de la Historia una mirada nueva para reconocer a las

mujeres y su historia.

En este capítulo compartiremos la construcción de la columna Hacedoras de la

Historia, dicho espacio aparece cada semana en Cimacnoticias en el servicio

semanal, que se nutre de las semblanzas de mujeres.

Partamos del reconocimiento de que las mujeres y su quehacer social han sido

ignorados e invisibilizado en la historia de la humanidad, o bien que en caso de ser

mencionadas constituyen una anécdota o dato aislado dentro del contexto de la

narrativa de hechos, de tal suerte que se pierde en el conjunto.

Hacedoras de la Historia es una propuesta periodística para extraer de la omisión

el aporte social de las mujeres de todas las épocas.

Usando como herramienta la columna de semblanza que si bien no constituye una

categoría reconocida dentro de la taxonomía de los géneros periodísticos de

opinión en el caso de Hacedoras de la Historia es el estilo que nos permite

acercarnos al quehacer social de las mujeres en la historia desde la perspectiva

de género.

Además de compartir algunos ejemplos de mujeres revolucionarias, políticas,

defensoras de derechos humanos, periodistas, científicas y artistas; que a lo largo

de la historia nos han acompañado para proponer sociedades más justas y

equitativas, les invitamos a acompañarnos en esta mirada no discriminatoria.

La columna dice en su manual de periodismo Carlos Marín es un género híbrido

que utiliza herramientas de los géneros informativos y los opinativos.
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La Columna es el texto que aparece en lugar y con periodicidad fijos, con título

general y permanente; informa a cerca de varios hechos de interés público, y con

las mismas características en cuanto a su presentación informa y comenta uno o

varios acontecimientos27.

Que en su estructura presenta las siguientes características: Nombre fijo, lugar

fijo, periodicidad, autoría, presentación uniforme, estilo característico, y temas

habituales.

Por los temas que aborda la columna puede ser: Informativa, especializada, de

comentario, y de reseña o crítica.

Manuel Buendía en su libro Ejercicio Periodístico señala que la columna es “un

periódico dentro de otro periódico” … “es la técnica de cavar profunda y

ampliamente en la cantera de la noticia para descubrir las vetas que otros pasaron

por alto, o para presentar materiales comunes pero bajo una nueva luz.”28

En el caso de Hacedoras de la Historia si bien podría clasificarse en la columna

especializada en virtud que aborda a profundidad el hecho de la omisión de las

mujeres en la historia, mi propuesta es desarrollar lo que denomino la columna de

semblanza y cuya definición sería:

La columna de semblanza es: hacer el retrato escrito de un personaje, que tome

en cuenta sus datos biográficos, valoración de su obra, anecdotario, noticias y

opiniones alrededor de su vida.

Es decir la columna de semblanza se ocupa de profundizar en los aspectos

particulares de una persona, que trascienden el espacio privado al público en la

27 Carlos Marín, Manual de periodismo, Debols!llo. Ramdom House Mondadori, México, 2006, 351
P. Página 283.
28 Manuel Buendía, Ejercicio Periodístico, Fundación Manuel Buendía, Colección tinta y voz,
México, 1996, 334 P. Página 192.
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construcción de la realidad social y que con ello contribuye a la trasformación de

su entorno.

En el caso de Hacedoras de la Historia esto es el sustrato fundamental de la

información que contiene pero lo hace desde la mirada de la perspectiva de

género para rescatar la vida y obra de las mujeres que la historia se olvidó de citar

o como diría un famoso historiador mexicano “porque no se nos ocurrió”29

3.1 Una aproximación de la columna de semblanza desde la perspectiva de

género.

Si la columna de semblanza profundiza en los aspectos particulares de una

persona que trasciende el espacio privado al público.

Hacerlo desde la perspectiva de género requiere de hacer un ejercicio de auto

reflexión durante la investigación de preguntarse si los hechos afectan de la

misma forma a mujeres y hombres, de acuerdo al contexto social y la época en la

que se dieron los acontecimientos.

La semblanza biográfica si bien es un segmento de la realidad, se encuentra

rodeada de un contexto social y este puede ser favorable o desfavorable a las

aspiraciones y deseos de la/el personaje, ese es el principio para mirar los hechos

con la lupa de género, hilar fino en el sutil tejido social de cómo afecta el nacer

mujer u hombre, en noble cuna o ser parte del pueblo, con una familia permisiva o

rígida, con acceso a la educación y la salud que no tenerlo, en una sociedad que

29 Lorenzo Meyer al ser cuestionado sobre porque en la nueva edición de Historia General de
México del Colegio de México no se cita a las mujeres. Cristina Renaud y Rafael Maya, Gustavo
Abel Hernández Henríquez, politólogo e historiador “Inconcebible, que la historiografía mexicana
haya olvidado en sus libros a las mujeres”, Milenio Diario, suplemento Nosotras, 13 de julio de
2009, http://impreso.milenio.com/node/8607455, 16 de mayo de 2011.
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castigaba la trasgresión de los roles de género o bien permitía la alteración del

orden social basado en los modelos de ser mujer y ser hombre.

Además de tener el firme compromiso de luchar contra la omisión e invisibilización

de los aportes de las mujeres y añadiendo a los hechos históricos las

contribuciones en los diversos aspectos de la vida social y cultural que las mujeres

han protagonizado.

Semblanza biográfica.

3.2 Análisis de la columna de semblanza Hacedoras de la Historia

Como ya hemos abordado en este capítulo las características de la columna

analizaremos a la luz del concepto una columna de Hacedoras de la Historia y

profundizaremos en la construcción de la misma.

Nombre Fijo: Hacedoras de la Historia

Lugar Fijo: Parte inferior izquierda de la revista semanal Cimacnoticias

Periodicidad: Semanal

Rescatar del olvido.
(Combatir la omisión)

Sentido de
Hacedoras de la

Historia
Posicionarlas en la
historia
(sumar sus actos a la
historia de la
humanidad)
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Autoría: Erika Cervantes

Presentación Uniforme: Relato

Estilo característico: Semblanza biográfica de mujeres.

Temas habituales: Mujeres y su aporte a la construcción histórica de la sociedad.

Es así que la columna Hacedoras de la Historia cumple con los requisitos para ser

clasificada como una columna de semblanza.

Comentario
de
actualidad

Hacedoras de la Historia
Beatriz Paredes Rangel
Por Erika Cervantes*

México, DF, 18 ene 11 (CIMAC).- El camino de las mexicanas para acceder a las esferas del poder
no es fácil. Desde que la priista Griselda Álvarez se convirtió en 1979 en la primera mujer
gobernadora en la historia del país –tras ganar los comicios en Colima–, tuvieron que pasar ocho
años para que el voto de la ciudadanía permitiera a otra mujer, la también militante del PRI Beatriz
Paredes Rangel, llegar en 1987 a la gubernatura de Tlaxcala.
Beatriz Paredes nació en una familia de origen rural el 18 de agosto de 1953, en Tizatlán, Tlaxcala.
Su carrera política comienza a ser reconocida cuando a los 21 años de edad es electa diputada
local en el Congreso de su estado. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde estudió la carrera de Sociología. Su compromiso con la participación de las mujeres se hace
evidente con la promulgación en 1998 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el presupuesto
etiquetado para apoyar a las mujeres campesinas en 2002.
Tales acciones contrastan con el actuar político de Paredes en 2009 –siendo ya presidenta
nacional del PRI– cuando guardó silencio ante las reformas legales que su partido impulsó para
estipular el derecho a la vida desde la concepción y penalizar así la interrupción del embarazo.
Esas contrarreformas tuvieron el visto bueno de los gobernadores priistas de Campeche, Colima,
Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Durante su
trayectoria, Beatriz Paredes abrió brecha para las mujeres en la política al ocupar puestos de
decisión en organizaciones que tradicionalmente desdeñaban la participación femenina, tal fue el
caso de la Confederación Nacional Campesina (CNC), agrupación que encabezó de 1995 a 1998.
Con apenas 26 años de edad, Beatriz fue diputada federal de 1979 a 1982, y como presidenta del
Congreso de la Unión respondió al Tercer Informe de Gobierno del entonces presidente José
López Portillo. Como presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, también respondió al Primer Informe de Gobierno de Vicente Fox en el año 2001.
A los 33 años, Beatriz fue gobernadora de su estado de 1987 a 1992, se convirtió así en la primera
mujer en ocupar el cargo en Tlaxcala y la segunda mandataria en la historia del país.
Entre otros cargos, Beatriz Paredes se ha desempeñado como subsecretaria de la Reforma
Agraria (1982-1985) durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y como subsecretaria de
Gobernación en la gestión de Ernesto Zedillo.
En 1989 recibió el premio Mujer del año “por su trabajo sistemático, dedicación, capacidad creativa
y aportación femenina al beneficio comunitario de nuestro país”.
Beatriz Paredes deja la presidencia del PRI el próximo 4 de marzo y su lugar será ocupado por
Humberto Moreira Valdés, presidente electo del tricolor.

* Periodista y fotógrafa feminista mexicana, integrante de la Red Nacional de Periodistas.
11/EC/RMB

Origen

Educación

Compromiso
con las
mujeres.

Legado

Logros
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Para construir Hacedoras de la Historia utilizamos la metodología cualitativa en

virtud de que supone un estudio más profundo y detenido de los datos observados

y tiene sus propios medios para conseguir validez, como la triangulación de datos

en el cotejo para profundiza en la interpretación.

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que
pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué
grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de
descubrir tantas cualidades como sea posible.
En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en
lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.30

En esa medida la investigación para Hacedoras de la Historia recaba y coteja los

hechos históricos que rodean a una protagonista y la retrata desde la perspectiva

de género.

Utilizando las características de la metodología cualitativa de:

•La investigación cualitativa es inductiva.

En el caso de hacedoras esta características nos permite a partir de la semblanza

de una protagonista vislumbrar las condiciones a las que se enfrentaban las

mujeres de la época y como la insurrección de ésta protagonista contrasta con los

hechos y normativas del “deber ser” de las mujeres

•Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un
todo.

En este sentido la columna toma como el todo la referencia vital de la protagonista

y su lucha por la equidad y la justicia.

•No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar
teorías e hipótesis.

30 Silvia Durán Molina, La metodología cualitativa representada por la etnometodología,
http://www.monografias.com/trabajos22/etnometodologia/etnometodologia.shtml, 20 de mayo de 2011
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La hipótesis en Hacedoras de la Historia es reposicionar a las mujeres en la

historia a partir de la negación del protagonismo en el registro de la historia de la

humanidad.

•No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se
especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni
suelen ser susceptibles de medición.

En el caso de investigaciones como la de Hacedoras esta recogida de datos se da

sobre la marcha ya que más que asistir a fuentes específicas se conjugan los

recursos que van surgiendo en la búsqueda.

•La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible,
evolucionaría y recursiva.

Por la naturaleza de la construcción de la historia para realizar la columna de

necesita flexibilidad en el acopio de información, en este caso la rigidez sería un

obstáculo insalvable.

•Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la
interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida.

En el caso de Hacedoras de la Historia esto es fundamental para poder

comprender y colocar en su contexto los aportes de las mujeres en la historia, se

requiere el compromiso de rescatarles desde la perspectiva de género de otra

manera las pocas mujeres que sean retratadas y reportadas por la historia serán

sujetas pasivas.

Para jerarquizar y redactar utilizamos como objetivo incitar a la/el receptor, con la

construcción de un contexto que enfatice las condiciones a contra corriente que

las mujeres Hacedoras de la Historia enfrentaron.
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Por lo tanto usamos las implicaturas en discurso construido con fines de

persuasión.

Las implicaturas se obtienen a partir del reconocimiento de la intención del
hablante, teniendo en cuenta: El significado literal del enunciado/conocimiento que
comparten hablante y oyente/contexto situacional/intención del hablante31

Los contenidos implícitos requieren de un trabajo interpretativo específico y de no
ser así, corren el riesgo de permanecer “ocultos” para el lector. Estos “ocultos”
Ducrot (2000) los llama significados intersubjetivos en los que intervienen distintos
tipos de relaciones interhumanas como las relaciones de poder.32

En este sentido el discurso periodístico de la columna Hacedoras de la Historia,

busca hacer incidencia en la trasmisión del mensaje al colocar la intención del

medio, la visión de la línea editorial que en este caso es la perspectiva de género y

la visión de la periodista responsable de la columna que tiene como expectación y

compromiso visibilizar a las mujeres y sus trayectorias de vida como ejemplo de

trabajo constante en la transformación social.

3.3 Ejemplos de Hacedoras de la Historia.

Para fines de este trabajo hemos clasificado las semblanzas en grupos que son:

Las revolucionarias, las políticas, las defensoras de derechos humanos, las

periodistas, las científicas y las artistas.

Las cuales analizaremos y presentaremos un abstracto. Y que se pueden

consultar integras en el servicio semanal de Cimacnoticias.33

31
Francisca Robles, La teoría de la relevancia una alternativa para el estudio del discurso

periodístico, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.,
http://www.part.com.mx/la_teoria_de_la_relevancia.html
32

Ibídem
33

www.cimacnoticias.com
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3.3.1 Las Revolucionarias.

En este apartado les compartimos algunos ejemplos de mujeres que han

participado en la lucha armada o de ideas, por transformar a la sociedad.

Son historias de mujeres insumisas que rompiendo con los estereotipos del ser

mujer, irrumpen en el espacio público y exigen su lugar en la historia.

Ellas toman las armas a la par de las ideas de trasformar el orden imperante

marchan en la tropa y se gana paso a paso, su lugar como coronelas, capitanas y

soldadas.

Algunas tuvieron que vestir de hombres para luchar y ocultar su identidad, otras

llevaron a sus hijas e hijos a la lucha y les inculcaron el valor y el honor de

construir una patria distinta, que respetará sus derechos.

Hacedoras de la Historia
Manuela Medina La Capitana férrea insurgente que nos dio
patria
Por Erika Cervantes
Conocida como La Capitana, Manuela Medina nace en la población

de Taxco, Guerrero, pero el año y el día de su nacimiento continúan siendo una
incógnita hasta el día de hoy; lo que sí se sabe es que luchó al lado de José
María Morelos y Pavón y que participó en siete batallas del ejército insurgente.
Manuela Medina fue una mujer entusiasta y decidida que dejó familia, hogar y
tranquilidad para buscar en las trincheras y los azares del combate la satisfacción
de ofrecer su esfuerzo a cambio de la libertad de México.
Manuela Medina, La Capitana, obtuvo su grado desde los primeros meses de
1813, tres años después de haberse iniciado la guerra de independencia; su
grado lo expidió la Suprema Junta de Zitacuaro, Michoacán, establecida en la
Plaza de Sultepec.
Entre las grandes batallas que combatió destaca la ocupación del puerto de
Acapulco, consumada el 13 de abril de 1813, y la redención del Castillo de San
Diego (fortaleza acapulqueña), lograda el 20 de agosto del mismo año.
La Capitana muere pobre en la vieja urbe Tepaneca, hoy ciudad de Texcoco,
Estado de México, el 2 de marzo de 1822, cuando la libertad y autonomía de
México ya eran un hecho; sin embargo, hasta la fecha su memoria no ha sido
honrada por el pueblo al que le dio patria.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02jul/s02070906.html
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Esta es una de las primeras columnas de Hacedoras de la Historia es aquí cuando

inició la búsqueda de información y me doy cuenta que existe un vacío profundo

para construir esta columna consulte el libro Mujeres de México, de Ricardo

Covarrubias, 1974, editado por le R. Ayuntamiento de Monterrey, en esta columna

no pude obtener fecha de nacimiento, ni datos sobre su vida personal, sólo pude

acceder a los datos que da Covarrubias y no existen gráficos que la representen.

Hacedoras de la Historia
Bárbara Rosas “La Griega”, Rafaela Aguayo López de Rayón,
Rosa la Patiño, Cecilia Bustamente e hijas, Ramona Jarquín y
Pioquinta Bustamante. Las mujeres que forjaron la nación
Erika Cervantes* Cimac | México, DF

La sociedad de una nación no sólo está constituida por varones, las mujeres
también contribuyen a forjarla y a transformarla, tal es el ejemplo de miles de
mujeres que hoy son reconocidas como “desconocidas” en la columna de la
independencia.
Entre algunas tenemos a Bárbara Rosas “La Griega”, Rafaela Aguayo López de
Rayón, Rosa la Patiño, Cecilia Bustamente e hijas, Ramona Jarquín y Pioquinta
Bustamante. Cada una de ellas participa de manera activa para liberar a México
del yugo Español.
Rafaela Aguayo López es michoacana y fue una madre ejemplar que enseño a
sus hijos que la justicia es un valor por el que, si es necesario, hay que dar la
vida, era la madre de uno de los grandes próceres de la nación Ignacio López
Rayón.
Bárbara Rosas “La Griega” es originaria de Oaxaca, una mujer humilde que
trabaja como empleada doméstica en la casa del Capitán Realista Don José
Ximeno Varela.
Bárbara Rosas fue recluida por la causa insurgente en la cárcel de las recogidas,
donde iban a parar las mujeres que haciendo caso omiso a las reglas sociales se
tomaban la libertad de pensar y expresar lo que pensaban.
Las miahuatecas oaxaqueñas Rosa la Patiño, Cecilia Bustamente e hijas,
Ramona Jarquín y Pioquinta Bustamante se oponen a la leva del ejército realista
y el 2 de octubre de 1811 asaltan el cuartel y liberan a sus maridos que han sido
recluidos para servir al ejército de la Corona en contra del Insurgente.
Es tal el valor de estas mujeres que saltan las tapias del cuartel y se apoderan de
las armas y hacen huir a los soldados realistas.
www.cimacnoticias.com/noticias/05sep/s05091312.html



Esta columna la elaboré con información proporcionada por una compañera de la

Red Nacional de Periodistas, quien al hacer una investigación sobre mujeres

combatientes de la época de independencia de México, encontró referencia de

estas cuatro mujeres y me

historia y la red pero no pude encontrar más referencias así que usando la

información de mi colega Soledad Jarquín realicé un mosaico con las cuatro

personajes.

Este es un ejemplo del vacío informativ

de las mujeres insurgentes, muchos nombres a veces sólo son una mención o un

apodo, es tal la omisión de su contribución que no existe, infografía o gráfico que

las represente.

Hacedoras de la Historia
Catalina Erausto Pérez “La Monja Alférez”
Por Erika Cervantes
México DF, 3 abril 07 (CIMAC).
aventurado camino que la sociedad marca como no apto para

mujeres. Ésta es la historia de una de ellas que con tan solo 11 años abando
convento en que sus padres la depositaron en busca de su verdadero destino.
Su nombre Catalina Erausto Pérez, mejor conocida en el nuevo mundo como la
Monja Alferez, desde su más tierna infancia anheló formar parte de la milicia
española. Un sueño poco realizable en el año de 1592, que es el año en que ella
nació.
Esta influencia creó en el joven corazón de Catalina el deseo de ser soldada, pero
su condición de mujer fue el obstáculo a vencer. A los cuatro años sus padres la
ingresaron, en compañía d
convento de Donostiarra de las Dominicas del Antiguo. Durante siete años tras
los muros del convento aprendió latín y euskera, dos lenguas que le sirvieron
para ser más independiente.
Tras su huida del conv
masculina aunque su verdadero deseo era emigrar a América. A los trece años lo
logró vestida de grumete. Se enroló en el galeón de Esteban Eguiño. A su llegada
al nuevo continente trabajó como transportis
sospechara su verdadera identidad femenina.
En su estancia en América, Catalina viajó a Lima, Perú, y más tarde a Chile, en

Esta columna la elaboré con información proporcionada por una compañera de la

Red Nacional de Periodistas, quien al hacer una investigación sobre mujeres

combatientes de la época de independencia de México, encontró referencia de

estas cuatro mujeres y me las envió, yo realice un rastreo en algunos libros de

historia y la red pero no pude encontrar más referencias así que usando la

información de mi colega Soledad Jarquín realicé un mosaico con las cuatro

Este es un ejemplo del vacío informativo de la historia respecto a la contribución

de las mujeres insurgentes, muchos nombres a veces sólo son una mención o un

apodo, es tal la omisión de su contribución que no existe, infografía o gráfico que

Hacedoras de la Historia
Erausto Pérez “La Monja Alférez”

Por Erika Cervantes
México DF, 3 abril 07 (CIMAC).- Ir en pos del destino, rumbo a un
aventurado camino que la sociedad marca como no apto para

mujeres. Ésta es la historia de una de ellas que con tan solo 11 años abando
convento en que sus padres la depositaron en busca de su verdadero destino.
Su nombre Catalina Erausto Pérez, mejor conocida en el nuevo mundo como la
Monja Alferez, desde su más tierna infancia anheló formar parte de la milicia

oco realizable en el año de 1592, que es el año en que ella

Esta influencia creó en el joven corazón de Catalina el deseo de ser soldada, pero
su condición de mujer fue el obstáculo a vencer. A los cuatro años sus padres la
ingresaron, en compañía de sus hermanas Mari Johan, Isabel y Jacinta, al
convento de Donostiarra de las Dominicas del Antiguo. Durante siete años tras
los muros del convento aprendió latín y euskera, dos lenguas que le sirvieron
para ser más independiente.

da del convento permaneció en España con una nueva identidad
masculina aunque su verdadero deseo era emigrar a América. A los trece años lo
logró vestida de grumete. Se enroló en el galeón de Esteban Eguiño. A su llegada
al nuevo continente trabajó como transportista y mercader sin que nadie
sospechara su verdadera identidad femenina.
En su estancia en América, Catalina viajó a Lima, Perú, y más tarde a Chile, en
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Esta columna la elaboré con información proporcionada por una compañera de la

Red Nacional de Periodistas, quien al hacer una investigación sobre mujeres

combatientes de la época de independencia de México, encontró referencia de

las envió, yo realice un rastreo en algunos libros de

historia y la red pero no pude encontrar más referencias así que usando la

información de mi colega Soledad Jarquín realicé un mosaico con las cuatro

o de la historia respecto a la contribución

de las mujeres insurgentes, muchos nombres a veces sólo son una mención o un

apodo, es tal la omisión de su contribución que no existe, infografía o gráfico que

Ir en pos del destino, rumbo a un
aventurado camino que la sociedad marca como no apto para

mujeres. Ésta es la historia de una de ellas que con tan solo 11 años abandonó el
convento en que sus padres la depositaron en busca de su verdadero destino.
Su nombre Catalina Erausto Pérez, mejor conocida en el nuevo mundo como la
Monja Alferez, desde su más tierna infancia anheló formar parte de la milicia

oco realizable en el año de 1592, que es el año en que ella

Esta influencia creó en el joven corazón de Catalina el deseo de ser soldada, pero
su condición de mujer fue el obstáculo a vencer. A los cuatro años sus padres la

e sus hermanas Mari Johan, Isabel y Jacinta, al
convento de Donostiarra de las Dominicas del Antiguo. Durante siete años tras
los muros del convento aprendió latín y euskera, dos lenguas que le sirvieron

ento permaneció en España con una nueva identidad
masculina aunque su verdadero deseo era emigrar a América. A los trece años lo
logró vestida de grumete. Se enroló en el galeón de Esteban Eguiño. A su llegada

ta y mercader sin que nadie

En su estancia en América, Catalina viajó a Lima, Perú, y más tarde a Chile, en
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donde por fin logró su sueño ser parte de la milicia. Fue asignada a pelear contra
los Indígenas Araucanos, lucha que le valió para obtener el grado de alférez.
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07040306-HACEDORAS-DE-LA-

HI.17102.0.html

Para la elaboración de esta columna consulté las siguientes fuentes, Historia de la

Monja Alférez de la biblioteca nacional andina y un texto sobre el mismo tema de

la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con ambas fuentes elaboré el perfil

biográfico y es sorprendente que parece un personaje de ficción pero los textos

que la mencionan y refieren sus hazañas hace que se descarte como un ser

inventado, además que a diferencia de otras mujeres en la historia, la misma

Catalina contribuye a documentar su quehacer al publicar sus memorias.

Sobre todo en este caso es muy ilustrativo como ella se viste hombre para poder

alcanzar sus metas deseadas y que al pertenecer a la nobleza su imagen es

registrada por uno de los pintores de su época.

3.3.2 Las Políticas

Para las mujeres el ocupar la esfera del poder no ha sido un camino fácil. Aún hoy

en día a las mujeres políticas lo primero que se les cuestiona es quién cumple con

su tarea de madres antes que las propuestas para incidir en la sociedad, es más

importante el color o atuendo que visten que la manera en que su toma de

decisiones afecta o beneficia a su comunidad.

Las que han llegado tienen que demostrar sobre la práctica que no sólo son

mujeres hábiles sino que tienen que masculinizar su actuar y no permitirse

negociar ante sus adversarios ya que eso resta su fuerza política.



A ningún varón en la política se le cuestiona si tiene hijas/os, quién va a las

reuniones de padres de familia, quien hace la comida o quien cuida de ellas y

ellos.

Si su pareja en turno es más joven que

tiempo. Sin embargo, a las mujeres políticas si se les cuestiona y en casos

extremos han sido expulsadas de su comunidad o bien sometidas a tratos

vejatorios de acuerdo a los usos y costumbres por osar tener aspirac

políticas.

Este apartado habla de esas mujeres que han desafiado a la sociedad por acceder

a la toma de de decisiones.

Hacedoras de la Historia
Benita Galeana: Constructora de la ciudadanía de las
mexicanas

Erika Cervantes
Benita Galeana nació en San Jerónimo, en el estado mexicano de Guerrero, el 10
de septiembre de 1907, hija de un rico hacendado de nombre Genaro Galeana.
Benita llegó a la ciudad de México en la década de los 20. Gracias a su unión con
un chofer comunista, Manuel Rodríguez, conoció al Partido Comunista Mexicano
(PCM); ahí inició su militancia, con mítines relámpago de denuncia por la
situación de miseria que vivían las y los trabajadores.
Sin saber leer, escuchando a los oradores de su partido, Benita se educó en la
lucha política. Se convirtió en una oradora con enorme capacidad de arrastre y de
organización. Su belleza fue legendaria.
Benita fue militante comunista e internacionalista, precursora del feminismo
socialista en México. Participó en 1935 en la creación del Frente Único Pro
Derechos de la Mujer (FUPDM), al lado de Adelina Zendejas, ayudando a la
autoorganización, defensa de las trabajadoras más
derecho al descanso materno.
http://www.cimacnoticias.com/noticias/03ene/s03011405.html

A ningún varón en la política se le cuestiona si tiene hijas/os, quién va a las

reuniones de padres de familia, quien hace la comida o quien cuida de ellas y

Si su pareja en turno es más joven que él o si tiene una o dos parejas al mismo

tiempo. Sin embargo, a las mujeres políticas si se les cuestiona y en casos

extremos han sido expulsadas de su comunidad o bien sometidas a tratos

vejatorios de acuerdo a los usos y costumbres por osar tener aspirac

Este apartado habla de esas mujeres que han desafiado a la sociedad por acceder

a la toma de de decisiones.

Hacedoras de la Historia
Benita Galeana: Constructora de la ciudadanía de las
mexicanas

Erika Cervantes | cimac
Benita Galeana nació en San Jerónimo, en el estado mexicano de Guerrero, el 10
de septiembre de 1907, hija de un rico hacendado de nombre Genaro Galeana.
Benita llegó a la ciudad de México en la década de los 20. Gracias a su unión con
un chofer comunista, Manuel Rodríguez, conoció al Partido Comunista Mexicano
(PCM); ahí inició su militancia, con mítines relámpago de denuncia por la

e vivían las y los trabajadores.
Sin saber leer, escuchando a los oradores de su partido, Benita se educó en la
lucha política. Se convirtió en una oradora con enorme capacidad de arrastre y de
organización. Su belleza fue legendaria.

comunista e internacionalista, precursora del feminismo
socialista en México. Participó en 1935 en la creación del Frente Único Pro
Derechos de la Mujer (FUPDM), al lado de Adelina Zendejas, ayudando a la
autoorganización, defensa de las trabajadoras más desprotegidas y por el
derecho al descanso materno.
http://www.cimacnoticias.com/noticias/03ene/s03011405.html
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A ningún varón en la política se le cuestiona si tiene hijas/os, quién va a las

reuniones de padres de familia, quien hace la comida o quien cuida de ellas y

él o si tiene una o dos parejas al mismo

tiempo. Sin embargo, a las mujeres políticas si se les cuestiona y en casos

extremos han sido expulsadas de su comunidad o bien sometidas a tratos

vejatorios de acuerdo a los usos y costumbres por osar tener aspiraciones

Este apartado habla de esas mujeres que han desafiado a la sociedad por acceder

Benita Galeana: Constructora de la ciudadanía de las

Benita Galeana nació en San Jerónimo, en el estado mexicano de Guerrero, el 10
de septiembre de 1907, hija de un rico hacendado de nombre Genaro Galeana.
Benita llegó a la ciudad de México en la década de los 20. Gracias a su unión con
un chofer comunista, Manuel Rodríguez, conoció al Partido Comunista Mexicano
(PCM); ahí inició su militancia, con mítines relámpago de denuncia por la

Sin saber leer, escuchando a los oradores de su partido, Benita se educó en la
lucha política. Se convirtió en una oradora con enorme capacidad de arrastre y de

comunista e internacionalista, precursora del feminismo
socialista en México. Participó en 1935 en la creación del Frente Único Pro-
Derechos de la Mujer (FUPDM), al lado de Adelina Zendejas, ayudando a la

desprotegidas y por el
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Esta columna fue una delicia elaborarla ya que conté con su autobiografía “Benita”

y con ella pude mantener un dialogo con su historia, contada en primera persona,

reconocerla y asimilarla.

En un estilo simple habla de sus esperanzas, sus tristeza y alegrías, de cómo su

capacidad de para ponerse en los zapatos de las demás personas le impulsan a

luchar por el derecho de otras y otros, cómo descubre que ser mujer y pobre es

una razón para vivir en la injusticia.

Hacedoras de la Historia
Griselda Álvarez, primera gobernadora de México
Erika Cervantes cimac | México, DF

El próximo 17 de octubre se cumplen 50 años de que las mujeres
mexicanas obtuvieron el derecho a votar y ser electas, sin embargo debieron transcurrir
26 años más para que una mujer fuera gobernadora de una entidad. Su nombre es
Griselda Álvarez quien fue electa a través del voto secreto y universal en 1979 para
gobernar el estado de Colima.

Griselda Álvarez nace el 4 de abril de 1913 en Guadalajara Jalisco, hija de Dolores
Ponce de León y Miguel Álvarez.

De su trabajo a favor de las mujeres de México destaca la Fundación del Centro de
Atención a la Mujer. A.C. pionero en la atención de la violencia sexual e intrafamiliar, que
recientemente cumplió 20 años.

La maestra Álvarez es fundadora de la Alianza de Mujeres de México y de la Asociación
Mexicana de Bienestar Social. Ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública,
Dirección General de Trabajo Social, Secretaría de Salubridad y Asistencia, e Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Fue Senadora por Jalisco de 1977 a 1979 y electa gobernadora de Colima a los 66 años
de edad.

“La voluntad de las mujeres de ser por ellas mismas “es la revolución más acentuada que
hemos tenido después de la rusa, la francesa y de la mexicana”.

“Esa revolución no se va agotar y nuestras y nuestros descendientes van a tener que
pasarla quién sabe en qué forma porque como su evolución es irreversible, ellas
difícilmente van a dejar el terreno ganado”.

http://www.cimacnoticias.com/noticias/03oct/s03101405.html
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En el caso de Griselda Álvarez al ser la primera gobernadora de México existen

varios textos donde se puede conocer su obra, poetisa y ensayista.

En su obra La Sombra Niña tiene una autobiografía en la que comparte como su

padre lleva a su hermana y a ella a ver un ajusticiamiento por ahorcamiento de

dos varones, que esta imagen se queda grabada en su memoria y como le

impulsa a buscar la justicia.

Su ser como política abre la puerta a las mujeres mexicanas para incursionar en la

política y tener identidad de mujer.

Hacedoras de la Historia
Hermila Galindo de Topete, primera mujer congresista
Erika Cervantes | cimac
En septiembre de 1916, Venustiano Carranza, el primer presidente
constitucionalista de México, convoca al Congreso Constituyente

para establecer el orden y la paz en el país e incluir en la entonces vigente
Constitución de 1857 las reformas que se habían dictado durante los años de
lucha armada.
Durante los debates constituyentes, Hermila Galindo de Topete, con 20 años de
edad, subió a la tribuna el 12 de diciembre de 1916 y presentó la propuesta de
otorgarle el voto a la mujer a fin de tener derecho de participar en las elecciones
para diputados.
Su lucha en la tribuna constitucionalista no fructificó ya que el Congreso se negó
a otorgarle el voto a las mujeres mexicanas, fundamentando la decisión en que
sus actividades habían estado restringidas tradicionalmente al hogar y a la
familia, y por lo tanto no habían desarrollado conciencia política ni tenían la
necesidad de participar en asuntos públicos ya que ni siquiera se habían
organizado para luchar por ese derecho.
Hermila nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1896. Estudio para
maestra en Durango y Chihuahua, al empezar a ejercer su profesión aprovechó
sus clases para arengar en contra del régimen del entonces presidente Porfirio
Díaz entre sus alumnas y alumnos.
Pero su labor pública no se limitó a servidora pública, Hermila Galindo lucho por
las mujeres de México. Como periodista fundó el diario “La Mujer Moderna”, en el
cual apoyó ideas feministas. En sus páginas, el gobierno de Carranza atacó
abiertamente al poder eclesiástico por su contribución ideológica a la subyugación
de las mujeres y promovió la educación sexual en escuelas públicas.
Gran parte de su lucha se abocó a trabajar por ganar derechos iguales para los
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hombres y las mujeres, fue candidata a diputada y aunque no logró la curul su
ejemplo fue ilustrativo para que más tarde, en las décadas de 1920 y 1930 las
mujeres lucharan por ocupar estos espacios.
http://www.cimacnoticias.com/noticias/03feb/s03020405.html

En 2003 cuando elaboré esta columna aún no se tenía en línea una fotografía de

Hermila Galindo, que a pesar de ser una de las luchadoras por la construcción de

la ciudadanía, es reciente el auge que se tiene sobre su contribución a la historia

de México.

Durante la investigación para la redacción de esta columna use el texto de Contra

viento y marea el movimiento feminista en México hasta 1940 elaborado por Anna

Macías, así como el de La lucha de las mujeres de Martha Eva Rocha, con estos

dos textos más la biografía en línea que tiene Wikimedia.

Con estos tres elementos pude redactar la semblanza de Hermila Galindo y

realmente recuperar su historia es una lección de vida y lucha por la ciudadanía.

3.3.4. Las Defensoras de Derechos Humanos.

Se dice que el siglo XXI es el siglo de los derechos humanos, en la realidad lo que

se percibe es que hacer valer los derechos conquistados es la gran tarea política y

social de este siglo.

A pesar del reconocimiento que en todas las esferas se hace sobre el

reconocimiento de los derechos humanos, en general no se respetan y en el caso

de los derechos humanos de las mujeres el signo es el de la injusticia.

Las mujeres no solamente han trabajado a favor del respeto de los derechos

humanos en general, además se han visto en la necesidad de seguir insistiendo



en que sus derechos de género sean respetados sin cortapisas. Porque solo

este reconocimiento y práctica podremos hablar de una verdadera democracia, del

ejercicio de la justicia y la equidad para el desarrollo de los pueblos, ya que

mientras las mujeres sigan viviendo en injusticia y sin respeto a sus derechos el

avance será mínimo o bien una simulación.

Hacedoras de la Historia.
Nellys Palomo Sánchez Defensora de los Derechos de las
Mujeres Indígenas.
Por Erika Cervantes.
México DF, 9 junio 09 (CIMAC).

Nellys formó parte de Convergencia Socialista donde militantes e intelectuales
socialistas de diversos orígenes partidarios afiliados o no a algún partido, se
proponen contribuir al desarrollo del pensamiento y programa socialistas frente a
las nuevas circunstancias y problemas
En 1991 Nellys funda Kinal Antzetik “Tierra de Mujeres” en lengua maya tzeltal y
en 1995 se constituye formalmente como una organización de la sociedad civil.
Kinal Antzetik surge a partir de la asesoría a la cooperativa de mu
J’Pas Joloviletik (Las que hacen tejidos, en lengua tzotzil), la cual se inicia en el
año de 1991.
Es como dirigente de Kinal que Nellys abre foros y caminos para que las mujeres
indígenas exijan sus derechos como ciudadanas, desde los más
como a vivir sin violencia, el derecho a la salud y por supuesto el respeto a todos
sus derechos humanos.
Su risa acompañó muchos procesos como los Foros por la salud de las mujeres
en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde su voz nunca tembló con la
marginar a las compañeras parteras, que se revisara las normativas de salud en
el trato a las mujeres indígenas, a que se respetara y tomara en cuenta la
multiculturalidad.
Nellys Palomo nace en Colombia y muere el 9 de junio de 2009 en Méx
que se convirtió en su patria y por ello hereda a las mujeres la lucha por la no
discriminación de las mujeres indígenas, el reconocimiento de sus derechos
humanos y ciudadanos.
http://www.cimacnoticias.com/site/s09060909
HI.38083.0.html

La redacción de esta columna fue en la coyuntura de la muerte accidental de

Nellys, yo tuve la oportunidad de conocerle, trabajar en varias actividades con

a pesar de no ser amigas intimas siempre tuvimos respeto.

en que sus derechos de género sean respetados sin cortapisas. Porque solo

este reconocimiento y práctica podremos hablar de una verdadera democracia, del

ejercicio de la justicia y la equidad para el desarrollo de los pueblos, ya que

mientras las mujeres sigan viviendo en injusticia y sin respeto a sus derechos el

á mínimo o bien una simulación.

Hacedoras de la Historia.
Nellys Palomo Sánchez Defensora de los Derechos de las
Mujeres Indígenas.
Por Erika Cervantes.
México DF, 9 junio 09 (CIMAC).-Integrante de la izquierda organizada

Convergencia Socialista donde militantes e intelectuales
socialistas de diversos orígenes partidarios afiliados o no a algún partido, se
proponen contribuir al desarrollo del pensamiento y programa socialistas frente a
las nuevas circunstancias y problemas que enfrenta la izquierda.
En 1991 Nellys funda Kinal Antzetik “Tierra de Mujeres” en lengua maya tzeltal y
en 1995 se constituye formalmente como una organización de la sociedad civil.
Kinal Antzetik surge a partir de la asesoría a la cooperativa de mu
J’Pas Joloviletik (Las que hacen tejidos, en lengua tzotzil), la cual se inicia en el

Es como dirigente de Kinal que Nellys abre foros y caminos para que las mujeres
indígenas exijan sus derechos como ciudadanas, desde los más
como a vivir sin violencia, el derecho a la salud y por supuesto el respeto a todos

Su risa acompañó muchos procesos como los Foros por la salud de las mujeres
en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde su voz nunca tembló con la
marginar a las compañeras parteras, que se revisara las normativas de salud en
el trato a las mujeres indígenas, a que se respetara y tomara en cuenta la

Nellys Palomo nace en Colombia y muere el 9 de junio de 2009 en Méx
que se convirtió en su patria y por ello hereda a las mujeres la lucha por la no
discriminación de las mujeres indígenas, el reconocimiento de sus derechos

http://www.cimacnoticias.com/site/s09060909-HACEDORAS-DE-

La redacción de esta columna fue en la coyuntura de la muerte accidental de

Nellys, yo tuve la oportunidad de conocerle, trabajar en varias actividades con

a pesar de no ser amigas intimas siempre tuvimos respeto.
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en que sus derechos de género sean respetados sin cortapisas. Porque solo en

este reconocimiento y práctica podremos hablar de una verdadera democracia, del

ejercicio de la justicia y la equidad para el desarrollo de los pueblos, ya que

mientras las mujeres sigan viviendo en injusticia y sin respeto a sus derechos el

Nellys Palomo Sánchez Defensora de los Derechos de las

Integrante de la izquierda organizada
Convergencia Socialista donde militantes e intelectuales

socialistas de diversos orígenes partidarios afiliados o no a algún partido, se
proponen contribuir al desarrollo del pensamiento y programa socialistas frente a

En 1991 Nellys funda Kinal Antzetik “Tierra de Mujeres” en lengua maya tzeltal y
en 1995 se constituye formalmente como una organización de la sociedad civil.
Kinal Antzetik surge a partir de la asesoría a la cooperativa de mujeres artesanas
J’Pas Joloviletik (Las que hacen tejidos, en lengua tzotzil), la cual se inicia en el

Es como dirigente de Kinal que Nellys abre foros y caminos para que las mujeres
indígenas exijan sus derechos como ciudadanas, desde los más elementales
como a vivir sin violencia, el derecho a la salud y por supuesto el respeto a todos

Su risa acompañó muchos procesos como los Foros por la salud de las mujeres
en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde su voz nunca tembló con la petición de no
marginar a las compañeras parteras, que se revisara las normativas de salud en
el trato a las mujeres indígenas, a que se respetara y tomara en cuenta la

Nellys Palomo nace en Colombia y muere el 9 de junio de 2009 en México país
que se convirtió en su patria y por ello hereda a las mujeres la lucha por la no
discriminación de las mujeres indígenas, el reconocimiento de sus derechos

-LA-

La redacción de esta columna fue en la coyuntura de la muerte accidental de

Nellys, yo tuve la oportunidad de conocerle, trabajar en varias actividades con ella,



Use dos textos fundamente uno fue su currículo y el otro fue el libro de

Alzadas.

Nellys es una de las Hacedoras de la Historia

Hacedoras de la Historia
Beatriz Alberta Cariño Trujillo Defensora de la autonomía
Indígena.
Por Erika Cervantes*
México, DF 4 may 10 (CIMAC).

social que hizo de la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas su motor
en la vida, alentó a las comunidades mixtecas a luchar por su patrimonio cultural,
por su identidad, sin sumisión y con dignidad.
Ese fue su andar por la sierra mixteca, al convocar a las mujeres triquis a tomar
su papel protagónico en la historia de su pueblo, a mirar de fre
recursos naturales del saqueo de las grandes trasnacionales.
“Sembremos sueños y cosechemos esperanza, abajo a la izquierda y del lado del
corazón”, invitaba los presentes durante su intervención en la quinta Plataforma
de Dublín para Defensores de Derechos Humanos en febrero de 2010.
Beatriz Alberta nació en una familia campesina, indígena, mixteca. Estudió
primaria y secundaria en Chila de las Flores, bachillerato en la Preparatoria 3 de
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
carrera de educación primaria en la Normal del Divino Pastor, en Tehuacán,
Puebla.
La activista caminó de la mano con sus hermanas y hermanos indígenas, estuvo
acompañada por la teología de la liberación que sostiene que la po
producto de la concentración de la riqueza y el poder, en unas cuantas manos.
Fundó el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) en 1996 al
lado de Omar Esparza su compañero de vida, organización que se concentra en
trabajar en proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y
derechos de la mujer.
http://www.cimacnoticias.com/site/s10050403
HI.42420.0.html

Esta columna también esta trabajada en la coyuntura ya que Beatriz Alberta

Cariño es asesinada al acudir a llevar una caravana de apoyo a San Juan Copala,

Oaxaca.

En los casos de semblanzas contemporáneas la dificultad se encuentra en que no

existe mucha información sobre la persona, en este caso la información fue

Use dos textos fundamente uno fue su currículo y el otro fue el libro de

Hacedoras de la Historia contemporáneas.

Hacedoras de la Historia
Beatriz Alberta Cariño Trujillo Defensora de la autonomía
Indígena.
Por Erika Cervantes*
México, DF 4 may 10 (CIMAC).- Beatriz Alberta fue una luchadora

social que hizo de la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas su motor
las comunidades mixtecas a luchar por su patrimonio cultural,

por su identidad, sin sumisión y con dignidad.
Ese fue su andar por la sierra mixteca, al convocar a las mujeres triquis a tomar
su papel protagónico en la historia de su pueblo, a mirar de frente y defender sus
recursos naturales del saqueo de las grandes trasnacionales.
“Sembremos sueños y cosechemos esperanza, abajo a la izquierda y del lado del
corazón”, invitaba los presentes durante su intervención en la quinta Plataforma

fensores de Derechos Humanos en febrero de 2010.
Beatriz Alberta nació en una familia campesina, indígena, mixteca. Estudió
primaria y secundaria en Chila de las Flores, bachillerato en la Preparatoria 3 de
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en Huajuapan de León, y la
carrera de educación primaria en la Normal del Divino Pastor, en Tehuacán,

La activista caminó de la mano con sus hermanas y hermanos indígenas, estuvo
acompañada por la teología de la liberación que sostiene que la po
producto de la concentración de la riqueza y el poder, en unas cuantas manos.
Fundó el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) en 1996 al
lado de Omar Esparza su compañero de vida, organización que se concentra en

ctos de educación popular alternativos, derechos indígenas y

http://www.cimacnoticias.com/site/s10050403-HACEDORAS-DE-

columna también esta trabajada en la coyuntura ya que Beatriz Alberta

Cariño es asesinada al acudir a llevar una caravana de apoyo a San Juan Copala,

En los casos de semblanzas contemporáneas la dificultad se encuentra en que no

mación sobre la persona, en este caso la información fue
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Use dos textos fundamente uno fue su currículo y el otro fue el libro de Las

Beatriz Alberta Cariño Trujillo Defensora de la autonomía

Beatriz Alberta fue una luchadora
social que hizo de la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas su motor

las comunidades mixtecas a luchar por su patrimonio cultural,

Ese fue su andar por la sierra mixteca, al convocar a las mujeres triquis a tomar
nte y defender sus

“Sembremos sueños y cosechemos esperanza, abajo a la izquierda y del lado del
corazón”, invitaba los presentes durante su intervención en la quinta Plataforma

fensores de Derechos Humanos en febrero de 2010.
Beatriz Alberta nació en una familia campesina, indígena, mixteca. Estudió
primaria y secundaria en Chila de las Flores, bachillerato en la Preparatoria 3 de

en Huajuapan de León, y la
carrera de educación primaria en la Normal del Divino Pastor, en Tehuacán,

La activista caminó de la mano con sus hermanas y hermanos indígenas, estuvo
acompañada por la teología de la liberación que sostiene que la pobreza es
producto de la concentración de la riqueza y el poder, en unas cuantas manos.
Fundó el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) en 1996 al
lado de Omar Esparza su compañero de vida, organización que se concentra en

ctos de educación popular alternativos, derechos indígenas y

-LA-

columna también esta trabajada en la coyuntura ya que Beatriz Alberta

Cariño es asesinada al acudir a llevar una caravana de apoyo a San Juan Copala,

En los casos de semblanzas contemporáneas la dificultad se encuentra en que no

mación sobre la persona, en este caso la información fue



redactada con la carta que redacta su compañero de vida y los artículos que se

encontraron en diversos espacios de defensoras/es de derechos humanos.

Así como en su intervención en febrero de 2010 en

conmovedor sobre su lucha y forma de vida, el compromiso con su comunidad y

su convencimiento para seguir adelante. Tras su muerte proliferaron documentos

que hablan de su legado y su vida. Interesante fenómeno para las muje

construyen la historia desgraciadamente ellas ya no están para dar su testimonio.

Hacedoras de la Historia
Guadalupe Álvarez Naveda, precursora de las escuelas de
educación especial en México
Por Erika Cervantes*
Todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y con los

mismos derechos pues todos formamos parte de la humanidad; pero también
todos tenemos derecho a ser diferentes y a considerar y que se nos considere
como tales.
Así lo entendió Guadalupe Álvare
incansable lucha para fundar una escuela de educación especial en su natal
Jalapa, Veracruz, en un tiempo en el que se enclaustraba
hospitales– a las personas con capacidades especiales.
La maestra Álvarez Naveda supo comprender que los rápidos cambios del mundo
requerían mayores exigencias para todos, por eso no quiso dejar que los seres
menos dotados quedaran rezagados por no contar con la ayuda de ninguna
especie; ella no quería que fueran una carga
para sus padres, al grado de originar en algunos casos la desintegración familiar.
Con esta idea, Lupita lucha contra viento y marea para fundar una institución con
el firme propósito de ayudar a la niñez desvalida hacié
así misma.
galardonada por la Unesco (octubre de 1988) por considerarla una profesionista
emérita dedicada al proceso educativo de las personas con habilidades
especiales.
A sus 75 años, jubilada de la actividad institucional, L
experiencia profesional como asesora de todo aquel que lo requiere, conservando
su lema “Todo lo que hace un menor, tiene valor”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02102209.html

redactada con la carta que redacta su compañero de vida y los artículos que se

encontraron en diversos espacios de defensoras/es de derechos humanos.

Así como en su intervención en febrero de 2010 en Dublín, Irlanda. Un testimonio

conmovedor sobre su lucha y forma de vida, el compromiso con su comunidad y

su convencimiento para seguir adelante. Tras su muerte proliferaron documentos

que hablan de su legado y su vida. Interesante fenómeno para las muje

construyen la historia desgraciadamente ellas ya no están para dar su testimonio.

Hacedoras de la Historia
Guadalupe Álvarez Naveda, precursora de las escuelas de
educación especial en México
Por Erika Cervantes*
Todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y con los

mismos derechos pues todos formamos parte de la humanidad; pero también
todos tenemos derecho a ser diferentes y a considerar y que se nos considere

Así lo entendió Guadalupe Álvarez Naveda y por eso en 1951 comenzó su
incansable lucha para fundar una escuela de educación especial en su natal
Jalapa, Veracruz, en un tiempo en el que se enclaustraba –en su hogares u

a las personas con capacidades especiales.
varez Naveda supo comprender que los rápidos cambios del mundo

requerían mayores exigencias para todos, por eso no quiso dejar que los seres
menos dotados quedaran rezagados por no contar con la ayuda de ninguna
especie; ella no quería que fueran una carga para la sociedad ni una vergüenza
para sus padres, al grado de originar en algunos casos la desintegración familiar.
Con esta idea, Lupita lucha contra viento y marea para fundar una institución con
el firme propósito de ayudar a la niñez desvalida haciéndola útil a la sociedad y

galardonada por la Unesco (octubre de 1988) por considerarla una profesionista
emérita dedicada al proceso educativo de las personas con habilidades

A sus 75 años, jubilada de la actividad institucional, Lupita brinda su gran
experiencia profesional como asesora de todo aquel que lo requiere, conservando
su lema “Todo lo que hace un menor, tiene valor”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02102209.html
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redactada con la carta que redacta su compañero de vida y los artículos que se

encontraron en diversos espacios de defensoras/es de derechos humanos.

Dublín, Irlanda. Un testimonio

conmovedor sobre su lucha y forma de vida, el compromiso con su comunidad y

su convencimiento para seguir adelante. Tras su muerte proliferaron documentos

que hablan de su legado y su vida. Interesante fenómeno para las mujeres que

construyen la historia desgraciadamente ellas ya no están para dar su testimonio.

Guadalupe Álvarez Naveda, precursora de las escuelas de

Todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y con los
mismos derechos pues todos formamos parte de la humanidad; pero también
todos tenemos derecho a ser diferentes y a considerar y que se nos considere

z Naveda y por eso en 1951 comenzó su
incansable lucha para fundar una escuela de educación especial en su natal

en su hogares u

varez Naveda supo comprender que los rápidos cambios del mundo
requerían mayores exigencias para todos, por eso no quiso dejar que los seres
menos dotados quedaran rezagados por no contar con la ayuda de ninguna

para la sociedad ni una vergüenza
para sus padres, al grado de originar en algunos casos la desintegración familiar.
Con esta idea, Lupita lucha contra viento y marea para fundar una institución con

ndola útil a la sociedad y

galardonada por la Unesco (octubre de 1988) por considerarla una profesionista
emérita dedicada al proceso educativo de las personas con habilidades

upita brinda su gran
experiencia profesional como asesora de todo aquel que lo requiere, conservando
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Para la construcción de esta columna usé la información de Aurora Tovar

Ramírez, 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva y dos artículos que

encontré en la Red, en este caso la dificultad reside en que al no ser personajes

tan conocidos la información con la que se cuenta es acotada y a partir de ahí hay

que construir el referente de semblanza, no puedo decir que no se disfruta ya que

en si mismo esta carencia se convierte en un reto para sacarle el mayor provecho

a la columna.

3.3.4. Las Periodistas

Las Periodistas de todas las épocas han desafiado ir contra la norma al

desarrollarse en un campo denominado de oficio de truhanes, nos han legado su

historia y quehacer para seguir sus huellas y reencontrarnos con nuestros propios

afanes y preocupaciones, el que la sociedad sea más justa y denunciar a las

personas que van en contra de las leyes y los pueblos.

Sin el trabajo de las periodistas no tendríamos referentes históricos de las luchas,

no sabríamos de los eventos locales que la historia no consigno, y mucho menos

de las luchas de las mujeres que la historia olvido.

Sin ellas no podríamos compartir la reflexión de a veces hay que renunciar a la

firma con tal de publicar ya que en varias ocasiones ellas renunciaron a su nombre

para adoptar un seudónimo y ver sus ideas plasmadas en los diarios.

Es de ellas de las que no callaron, que trabajaron a favor de la justicia y el servicio

a la sociedad, para mantenerla informada de las que hablaremos en este

apartado.



Hacedoras de la Historia
Juana Belem Gutiérrez de Mendoza, periodista comprometida
con la causa revolucionaria
Erika Cervantes | cimac
Gracias a la labor periodística de Juana Belem es como se conocen

los abusos de los políticos de Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz. Con
sólo 25 años de edad, Juana Belem fue testiga de los abusos que cometió la
tropa federal del general Kerlegand
del periódico Ponciano Arriaga.
Por ser una asidua crítica del sistema, Juana Belem fue perseguida por los
caciques de Durango de donde era originaria; esta es la razón por la que se ve
obligada a cambiar su resi
Mendoza. Para entonces sus escritos ya eran publicados por El Diario del Hogar,
dirigido por Filomeno Mata.
La Voz de Juárez, que coordinaba Paulino González, también tuvo el privilegio de
publicar las notas de Juana Belem, donde daba cuenta de las arbitrariedades que
se cometían al amparo de la Constitución política del 5 de febrero de 1857.
Juan Belem nació en Durango, Durango, en el hogar formado por Santiago
Gutiérrez y Porfiria Chávez, desde su más tierna infancia manifestó sus molestias
por las contradicciones del Plan de Tuxtepec, que mientras pregonaba la no
reelección amparaba las cons
Díaz.
Es esta constante preocupación la que lleva a Juana Belem a reunir en su casa
de Calzada de Tlalpan 159 a los precursores del Partido Nacional
Antireeleccionista (PNA): Emilio Vásquez y Filomeno Mata;
el triunfo de la revolución social mexicana al hacer caer al dictador durante treinta
años, Porfirio Díaz.
No obstante, su ánimo sufrió un revés cuando el PNA se sustituyó por el Partido
Constitucional Progresista (PCP); desánimo q
que apenas repuesta del desencanto causado, Juana Belem inmediatamente se
convirtió en estafeta zapatista y más tarde convencionalista.
Bajo el polizón de Juana Belem, más de una vez viajaron las consignas
revolucionarias que inflamarían las ideas de mujeres y hombres en pro de la
libertad.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02092406.html

Para la investigación de esta columna usé e

colectiva de Aurora Tovar y lo complemente con la tesis de licenciatura de Elvira

Hernández Carballido.

Hacedoras de la Historia
Juana Belem Gutiérrez de Mendoza, periodista comprometida
con la causa revolucionaria
Erika Cervantes | cimac *
Gracias a la labor periodística de Juana Belem es como se conocen

los abusos de los políticos de Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz. Con
sólo 25 años de edad, Juana Belem fue testiga de los abusos que cometió la
tropa federal del general Kerlegand cuando disolvió la segunda asamblea anual
del periódico Ponciano Arriaga.
Por ser una asidua crítica del sistema, Juana Belem fue perseguida por los
caciques de Durango de donde era originaria; esta es la razón por la que se ve
obligada a cambiar su residencia a la capital de país, junto con su esposo Cirilo
Mendoza. Para entonces sus escritos ya eran publicados por El Diario del Hogar,
dirigido por Filomeno Mata.
La Voz de Juárez, que coordinaba Paulino González, también tuvo el privilegio de

as notas de Juana Belem, donde daba cuenta de las arbitrariedades que
se cometían al amparo de la Constitución política del 5 de febrero de 1857.
Juan Belem nació en Durango, Durango, en el hogar formado por Santiago
Gutiérrez y Porfiria Chávez, desde su más tierna infancia manifestó sus molestias
por las contradicciones del Plan de Tuxtepec, que mientras pregonaba la no
reelección amparaba las constantes reelecciones de su propio autor, Porfirio

Es esta constante preocupación la que lleva a Juana Belem a reunir en su casa
de Calzada de Tlalpan 159 a los precursores del Partido Nacional
Antireeleccionista (PNA): Emilio Vásquez y Filomeno Mata; partido que alcanzaría
el triunfo de la revolución social mexicana al hacer caer al dictador durante treinta

No obstante, su ánimo sufrió un revés cuando el PNA se sustituyó por el Partido
Constitucional Progresista (PCP); desánimo que, sin embargo, no duró mucho ya
que apenas repuesta del desencanto causado, Juana Belem inmediatamente se
convirtió en estafeta zapatista y más tarde convencionalista.
Bajo el polizón de Juana Belem, más de una vez viajaron las consignas

que inflamarían las ideas de mujeres y hombres en pro de la

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02092406.html

Para la investigación de esta columna usé el texto de 1500 mujeres en la memoria

colectiva de Aurora Tovar y lo complemente con la tesis de licenciatura de Elvira
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Juana Belem Gutiérrez de Mendoza, periodista comprometida

Gracias a la labor periodística de Juana Belem es como se conocen
los abusos de los políticos de Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz. Con
sólo 25 años de edad, Juana Belem fue testiga de los abusos que cometió la

cuando disolvió la segunda asamblea anual

Por ser una asidua crítica del sistema, Juana Belem fue perseguida por los
caciques de Durango de donde era originaria; esta es la razón por la que se ve

dencia a la capital de país, junto con su esposo Cirilo
Mendoza. Para entonces sus escritos ya eran publicados por El Diario del Hogar,

La Voz de Juárez, que coordinaba Paulino González, también tuvo el privilegio de
as notas de Juana Belem, donde daba cuenta de las arbitrariedades que

se cometían al amparo de la Constitución política del 5 de febrero de 1857.
Juan Belem nació en Durango, Durango, en el hogar formado por Santiago
Gutiérrez y Porfiria Chávez, desde su más tierna infancia manifestó sus molestias
por las contradicciones del Plan de Tuxtepec, que mientras pregonaba la no

tantes reelecciones de su propio autor, Porfirio

Es esta constante preocupación la que lleva a Juana Belem a reunir en su casa
de Calzada de Tlalpan 159 a los precursores del Partido Nacional

partido que alcanzaría
el triunfo de la revolución social mexicana al hacer caer al dictador durante treinta

No obstante, su ánimo sufrió un revés cuando el PNA se sustituyó por el Partido
ue, sin embargo, no duró mucho ya

que apenas repuesta del desencanto causado, Juana Belem inmediatamente se

Bajo el polizón de Juana Belem, más de una vez viajaron las consignas
que inflamarían las ideas de mujeres y hombres en pro de la

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02092406.html

l texto de 1500 mujeres en la memoria

colectiva de Aurora Tovar y lo complemente con la tesis de licenciatura de Elvira



Descubrir la pasión de Juana Belem Gutiérrez por la búsqueda de la justicia es

reafirmar el sentido ético del peri

es nombrado de ahí la importancia de la denuncia en el periodismo.

Hacedoras de la Historia
Soledad Jarquín Edgar periodista comprometida para dar voz
a quienes no tienen voz en los medios.
Por Erika Cervantes
Romper el silencio, dar voz, a quienes no tienen voz en los

medios, esa es la tarea que a dos décadas de distancia ha emprendido Soledad
Jarquín Edgar, periodista oaxaqueña.
Durante 416 semanas ha llevado a las y los lectores oaxaqueños el quehacer
social de las mujeres a través del suplemento Caracolas, del periódico El
Imparcial, “esa concha de mar que deja escuchar el rumor de las que no tenían
voz y que permite escribir s
peligrosos”. Ese espacio donde las mujeres, las indígenas, las migrantes tienen
rostro y voz.
Hoy Soledad es reconocida por ser ganadora del premio Nacional de Periodismo,
con el trabajo “Violación ejercida por
agredidas en Castaños, Coahuila, que piden justicia son la noticia, una noticia
que no juzga o mira prejuiciada la información.
Convencida de que el cambio social también es responsabilidad de los medios de
comunicación, ha brindado capacitación a sus iguales sobre la tarea que deben
cumplir al informar.
El Premio Nacional de Periodismo no es primer reconocimiento que Soledad
Jarquín Edgar recibe a lo largo de su trayectoria: ha sido Premio Estatal de
Periodismo, en el género Noticia, que le entregaron organizaciones gremiales en
1993; en 1994 ganó el Premio Benito Juárez por la trayectoria profesional, por la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Asociación de Periodistas
de Oaxaca.
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07050105
HI.17439.0.html

Esta columna la elaboré con el perfil de semblanza del Premio Nacional de

Periodismo y la curricula de Soledad Jarquín, además de las referencias directas

de la periodista a quien tengo el gusto de conocer.

El premio que recibió Soledad es un premio construido a varias manos ya que se

realiza esta investigación en un asunto colaborativo entre colegas,

Descubrir la pasión de Juana Belem Gutiérrez por la búsqueda de la justicia es

reafirmar el sentido ético del periodismo, y con él reconocer que nada existe si no

es nombrado de ahí la importancia de la denuncia en el periodismo.

Hacedoras de la Historia
Soledad Jarquín Edgar periodista comprometida para dar voz
a quienes no tienen voz en los medios.
Por Erika Cervantes
Romper el silencio, dar voz, a quienes no tienen voz en los

medios, esa es la tarea que a dos décadas de distancia ha emprendido Soledad
Jarquín Edgar, periodista oaxaqueña.
Durante 416 semanas ha llevado a las y los lectores oaxaqueños el quehacer
social de las mujeres a través del suplemento Caracolas, del periódico El
Imparcial, “esa concha de mar que deja escuchar el rumor de las que no tenían
voz y que permite escribir sobre los temas que a otros medios parecían
peligrosos”. Ese espacio donde las mujeres, las indígenas, las migrantes tienen

Hoy Soledad es reconocida por ser ganadora del premio Nacional de Periodismo,
con el trabajo “Violación ejercida por militares”, donde las voces de las mujeres
agredidas en Castaños, Coahuila, que piden justicia son la noticia, una noticia
que no juzga o mira prejuiciada la información.
Convencida de que el cambio social también es responsabilidad de los medios de

icación, ha brindado capacitación a sus iguales sobre la tarea que deben

El Premio Nacional de Periodismo no es primer reconocimiento que Soledad
Jarquín Edgar recibe a lo largo de su trayectoria: ha sido Premio Estatal de

, en el género Noticia, que le entregaron organizaciones gremiales en
1993; en 1994 ganó el Premio Benito Juárez por la trayectoria profesional, por la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Asociación de Periodistas

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07050105-HACEDORAS-

Esta columna la elaboré con el perfil de semblanza del Premio Nacional de

a de Soledad Jarquín, además de las referencias directas

de la periodista a quien tengo el gusto de conocer.

El premio que recibió Soledad es un premio construido a varias manos ya que se

realiza esta investigación en un asunto colaborativo entre colegas,
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Descubrir la pasión de Juana Belem Gutiérrez por la búsqueda de la justicia es

odismo, y con él reconocer que nada existe si no

es nombrado de ahí la importancia de la denuncia en el periodismo.

Soledad Jarquín Edgar periodista comprometida para dar voz

Romper el silencio, dar voz, a quienes no tienen voz en los
medios, esa es la tarea que a dos décadas de distancia ha emprendido Soledad

Durante 416 semanas ha llevado a las y los lectores oaxaqueños el quehacer
social de las mujeres a través del suplemento Caracolas, del periódico El
Imparcial, “esa concha de mar que deja escuchar el rumor de las que no tenían

obre los temas que a otros medios parecían
peligrosos”. Ese espacio donde las mujeres, las indígenas, las migrantes tienen

Hoy Soledad es reconocida por ser ganadora del premio Nacional de Periodismo,
militares”, donde las voces de las mujeres

agredidas en Castaños, Coahuila, que piden justicia son la noticia, una noticia

Convencida de que el cambio social también es responsabilidad de los medios de
icación, ha brindado capacitación a sus iguales sobre la tarea que deben

El Premio Nacional de Periodismo no es primer reconocimiento que Soledad
Jarquín Edgar recibe a lo largo de su trayectoria: ha sido Premio Estatal de

, en el género Noticia, que le entregaron organizaciones gremiales en
1993; en 1994 ganó el Premio Benito Juárez por la trayectoria profesional, por la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Asociación de Periodistas
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Esta columna la elaboré con el perfil de semblanza del Premio Nacional de

a de Soledad Jarquín, además de las referencias directas

El premio que recibió Soledad es un premio construido a varias manos ya que se

realiza esta investigación en un asunto colaborativo entre colegas, donde la



búsqueda informativa cobra riesgo ya que se trata de un tema “delicado” por

tratarse de militares. Este es el ejemplo de que la información con perspectiva de

género es periodismo especializado además de socialmente necesario. La

fotografía es de mi autoría tomada durante la ceremonia de premiación.

Hacedoras de la Historia

Adriana Mujica Murias defensora de los derechos humanos.

Por Erika Cervantes*
Adriana Mujica Murias es una periodista preocupada por las mujeres. Cada nota,
cada trabajo que publica son como semillas que algún día florecerán como
equidad.
De esta manera hizo un reportaje sobre feminicidio en Morelos, que dio parte de
sus frutos al recibir una mención honorífica del Premio International Journalism
Awards 2007.
Para Adriana el tema de la violación a los derechos humanos no es nuevo, forma
parte de su carrera, que suma poco más de cinco lustros de visibilizar, por medio
del periodismo, lo que ocurre en nuestro país con respecto a ellos.
Ella es experta en comuni
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y le dio las herramientas
desarrollarse como fotógrafa y reportera.
Ha publicado en más de 15 medios, como El Universal, sección Morelos; La
Jornada, Morelos: Fue también directora del Semanario “Correo”. Y en todos
estos lugares dejó constancia de su compromiso social con las causas
ciudadanas.
http://www.cimacnoticias.

HI.17011.0.html

Esta columna se realizó a propósito de la entrega del premio, en una entrevista

telefónica donde nos interesaba dejar claro el legado de Adriana, a ella le conozco

y respeto por su trabajo incansable

aún cuando se tenga que pagar el precio de ser procesada, por su valor y coraje

así como congruencia Adriana es una

búsqueda informativa cobra riesgo ya que se trata de un tema “delicado” por

tratarse de militares. Este es el ejemplo de que la información con perspectiva de

género es periodismo especializado además de socialmente necesario. La

mi autoría tomada durante la ceremonia de premiación.

Hacedoras de la Historia

Adriana Mujica Murias defensora de los derechos humanos.

Adriana Mujica Murias es una periodista preocupada por las mujeres. Cada nota,
cada trabajo que publica son como semillas que algún día florecerán como

De esta manera hizo un reportaje sobre feminicidio en Morelos, que dio parte de
recibir una mención honorífica del Premio International Journalism

Para Adriana el tema de la violación a los derechos humanos no es nuevo, forma
parte de su carrera, que suma poco más de cinco lustros de visibilizar, por medio
del periodismo, lo que ocurre en nuestro país con respecto a ellos.
Ella es experta en comunicación educativa, que estudió en el Instituto
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y le dio las herramientas
desarrollarse como fotógrafa y reportera.
Ha publicado en más de 15 medios, como El Universal, sección Morelos; La

ue también directora del Semanario “Correo”. Y en todos
estos lugares dejó constancia de su compromiso social con las causas

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07032705-HACEDORAS-

Esta columna se realizó a propósito de la entrega del premio, en una entrevista

telefónica donde nos interesaba dejar claro el legado de Adriana, a ella le conozco

y respeto por su trabajo incansable para que las causas sociales sean respetadas

aún cuando se tenga que pagar el precio de ser procesada, por su valor y coraje

así como congruencia Adriana es una Hacedora de la Historia.
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búsqueda informativa cobra riesgo ya que se trata de un tema “delicado” por

tratarse de militares. Este es el ejemplo de que la información con perspectiva de

género es periodismo especializado además de socialmente necesario. La

mi autoría tomada durante la ceremonia de premiación.

Adriana Mujica Murias defensora de los derechos humanos.

Adriana Mujica Murias es una periodista preocupada por las mujeres. Cada nota,
cada trabajo que publica son como semillas que algún día florecerán como

De esta manera hizo un reportaje sobre feminicidio en Morelos, que dio parte de
recibir una mención honorífica del Premio International Journalism

Para Adriana el tema de la violación a los derechos humanos no es nuevo, forma
parte de su carrera, que suma poco más de cinco lustros de visibilizar, por medio
del periodismo, lo que ocurre en nuestro país con respecto a ellos.

cación educativa, que estudió en el Instituto
Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y le dio las herramientas

Ha publicado en más de 15 medios, como El Universal, sección Morelos; La
ue también directora del Semanario “Correo”. Y en todos

estos lugares dejó constancia de su compromiso social con las causas
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Esta columna se realizó a propósito de la entrega del premio, en una entrevista

telefónica donde nos interesaba dejar claro el legado de Adriana, a ella le conozco

para que las causas sociales sean respetadas

aún cuando se tenga que pagar el precio de ser procesada, por su valor y coraje
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3.3.5 Las Científicas.

A las mujeres no se les reconoce la capacidad de razonar y discurrir sobre lo que

le rodea, ese es uno de los argumentos más añejos para no respetar el derecho a

decidir y trasformar el entorno, en el caso de las mujeres en la ciencia este

prejuicio les ha marginado y en muchos casos arrebatado la autoría de los

descubrimientos y estudios que han contribuido al avance de la ciencia.

En momentos más álgidos el investigar y experimentar les ha llevado a la muerte

como es el caso de las mujeres acusadas de brujería por el hecho de practicar la

alquimia y la medicina tradicional.

A otras la investigación les ha mantenido en reclusión y para muchas personas el

que las mujeres sean científicas pareciera que sólo es un pasatiempo sin

importancia.

Hacedoras de la Historia
María la Judía inventora del baño maría y primera alquimista
registrada por la historia.
Erika Cervantes cimac | México, DF

Se estima que entre 1560 y 1760 murieron asesinadas más de 100 mil mujeres
acusadas de brujería en Europa, muchas de ellas tan sólo eran mujeres
adelantadas en conocimientos de química y medicina.
Pretextos como pactar con el demonio o curar enfermedades hasta entonces eran
el motivo de morir dilapidadas, ahorcadas o quemadas en la hoguera, María la
Judía pudo salvarse de tal destino al nacer y crecer en el siglo II de nuestra era
en Alejandría, es una de las primeras mujeres alquimistas que registra la historia.
Se especula que era hermana de Moisés y Arón, algunos de su contemporáneos
la identifican en los textos que hablan de ella como hija de platón por la sabiduría
de la que era poseedora.
María la Judía es reconocida como la "Eva" particular de la historia de la alquimia,
la primera mujer alquimista.
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Pocas personas saben que al someter a los alimentos o alguna sustancia al baño
maría esta haciendo uso de uno de los adelantos químicos más antiguos que
descubrío María la Judía por eso en su honor se llama Baño María.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04oct/s04100410.html

La investigación de esta columna se baso en el artículo de José María de Jaime

Lorén, Epónimos Científicos que aparece en línea y en Susan Ross Mujeres y

alquimia, y en particular sobre María la Judía, con ellos elabore el perfil.

Es interesante ver como su legado está diseminado y es necesario realizar una

investigación en textos antiguos para compilarlo así lo señalan ambas

investigaciones, lo maravilloso es que data de siglo II de nuestra era y que es una

práctica cotidiana en nuestros días.

Como en otros casos se carece de infografía para representarle ya que pese a su

contribución, la historia le negó el reconocimiento a su persona.

Hacedoras de la Historia
Gertrude Belle Elion Investigadora que amplio nuestra esperanza
de vida.
Erika Cervantes | cimac
Hoy en día los avances de la medicina nos permiten tener mayores

esperanzas de vida, pero eso no sería posible sin las posibilidades nunca antes
vislumbradas por la ciencia que creó una mujer nacida a principios del siglo
veinte: Gertrude Belle Elion.
Gracias a Gertrude Belle Elion hoy contamos con tratamiento para la leucemia, la
artritis reumatoide, el gout, el herpes y para evitar los rechazos por trasplante de
órganos.
Gertrude Belle Elion investigó sobre el 6 mecaburine y ello le valió el
reconocimiento del Premio Nobel en medicina1988, distinción que compartió con
su colega George Hitchings y el sir británico James Black.
Gertrude nació el 23 de enero de 1918 en el seno de una familia aristocrática de
Nueva York, lo que le permitió tener acceso a una educación sólo reservada a un
pequeño sector de la población estadunidense. Asimismo formó parte activa de la
Asociación Americana para el Estudio del Cáncer, de donde fue presidenta de
1983 a 1984; además de que continuó investigando para la Organización Mundial
de la Salud hasta su muerte, en 1999.
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Gertrude Belle Elion, junto con Marie Curie, abrió el camino de la ciencia para las
mujeres. Gracias a su tenacidad y entrega hoy en día nuestras científicas tienen
acceso al campo experimental y educativo, sin que se interponga su condición de
mujer ya que las neuronas no tiene sexo.
www.cimacnoticias.com/noticias/02oct/s02102907.html

Para esta semblanza usé dos recursos en línea por un lado la página oficial de los

Premios Nobel y Wikipedia, con ambos recursos redacté la columna y me percaté

que para las mujeres en la ciencia no es fácil ganarse un lugar en el caso de

Gertrude una de las ventajas que tuvo fue nacer en una familia burguesa que le

pudo dar educación y con ello se enfrento al cerrado mundo de la investigación.

Hacedoras de la Historia
Estudios de Rosalin Franklin sobre ADN, esperanza para familiares
de desaparecidos
Erika Cervantes | cimac
La única esperanza de las Abuelas de Plaza de Mayo de encontrarlos y

saber que son sus nietas y nietos, se cifra en una prueba de ADN, que analiza el
material genético contenido en la sangre de las abuelas y de las nietas y nietos.
La posibilidad de encontrarlos no sería posible sin la investigación desarrollada
hace 40 años por Rosalin Franklin y sus colegas James Watson y Francis Crick,
sobre el ADN que les valió ser reconocidos con el premio Nóbel de Medicina en
1962.
Rosalin Frankin nació en Londres, Inglaterra, el 25 de julio 1920, en una familia
de banqueros judíos, lo que le permitió educarse en los mejores colegios de
Londres.
A los 15 años de edad, Rosalin determinó que sería científica, su carácter
impaciente y su razonamiento lógico y preciso la llevaron a presentar y aprobar el
examen de admisión de la Universidad de Cambridge a los 18 años.
Su padre se opuso a que ingresara a la universidad por el hecho de ser mujer, sin
embargo su madre, que había participado en el movimiento sufragista inglés la
apoyó, lo que llevó al padre a negarse a pagar sus estudios.
En su camino hacia el Nóbel de Medicina Pero Rosalin tuvo que enfrentarse al
ambiente excluyente del King's College de Londres. Las investigadoras tenían
prohibido compartir el comedor a la hora del almuerzo con su colegas varones.
www.cimacnoticias.com/.../s03032506-Estudios-de-Rosali.28870.0.html
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Al elaborar el perfil de Rosalin utilicé dos recursos en línea uno de wikipedia y el

otro de la página de bioética, con ellos pude tener un acercamiento al trabajo de

esta investigadora, y su historia ejemplifica lo que las mujeres en la ciencia

enfrentan desde la negación de parte de su familia para dedicarse a la ciencia

hasta la marginación, el ostracismo y el robo de conocimiento que sus colegas

varones hicieron pasar a Rosalin, y todavía cuando su trabajo es valioso no se le

adjudica a ella sus propios descubrimientos y el extremo de la injusticia también se

le negó su derecho al Premio Nobel.

3.3.6 Las Artistas.

Dicen que el arte es el reflejo del alma humana, a las mujeres se les ha negado

ese reconocimiento, al identificarles como alumnas, compañeras, amantes o

musas de los grandes artistas masculinos.

Es hasta fines del siglo XX y principios del XXI que se da una reivindicación de las

mujeres en el arte, y claro que es por iniciativa de las mismas mujeres que

rechazan la idea de que las mujeres artistas son copia de los varones, cada una

de ellas tuvo que vencer el cerco de la subvaloración de su obra y plantarse sobre

sus dos pies, para enfrentarse al público con una propuesta atrevida y concreta.

Este apartado compartirá algunas de estas osadas mujeres que no callaron su

alma y la compartieron con la humanidad para encontrar la belleza del mundo que

nos rodea.
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Hacedoras de la Historia
Isabel Mayagoitia Primera mujer en la historia de la Escuela
Superior de Música "Mozarteum" de Salzburgo.
Erika Cervantes | cimac
En el campo de la Bellas Artes las mujeres han permanecido a

través de la historia, sin embargo conquistar un lugar en él no ha sido tarea fácil.
Pintoras, literatas, escultoras, escritoras poetisas y músicas han luchado contra la
discriminación en el campo de las artes, tal es el caso de Isabel Mayagiotia la
primera mujer en la historia de la Escuela Superior de Música "Mozarteum" de
Salzburgo, Austria en graduarse en 1994 con Maestría en Dirección de Orquesta.

Uno de sus grandes logros fue ser la primera directora de la Orquesta de Mujeres
del Nuevo Mundo, fundada en México en 1997, creada como un esfuerzo para
contrarrestar la marginación femenina en la música.

Isabel no solo fue concertista. Su mayor lucha la dio como directora de orquesta,
un campo masculinizado al que ella venció con constancia y conocimiento, siendo
directora invitada de siguientes orquestas.

Orquestra Sinfónica Nacional México, San Francisco Sinfonietta, Orquesta
Sinfónica de Oaxaca, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Orquesta de Arte en Viena y la Orquesta Mozart de Salzburgo.

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03feb/s03022506.html

Esta columna fue redactada con un boletín de la Federación de Mujeres

Universitarias y una biografía en línea, a pesar de ser una mujer destacada y que

en teoría las mujeres en las bellas artes tienen cabida, el caso de Isabel nos relata

como ella fue marginada y tuvo que luchar contra la discriminación al incursionar

en un espacio hasta antes reservado a los varones.

Isabel abrió brecha y luchó porque otras mujeres pudieran accede al campo de la

dirección orquestal.

Hacedoras de la Historia
Remedios Varo, el surrealismo místico y matemático

Erika Cervantes cimac | México, DF
El movimiento surrealista fue una vertiente artística que se

oponía a las guerras locales y el colonialismo de algunos países, este surgió en la
finales de la década de los veintes y su auge continuó en los treintas, buscaba
plasmar la realidad a través de la mirada de los sueños.



En este contexto se inscribe la pintura de Remedios Varo, quien a pesar de no
ser reconocida como artista por los varones sur
su vivencia de mujer, pinturas cargadas de sentidos místico y matemático. En
1935 Remedios Varo se separa de Gerardo Liarrageside e inicia su acercamiento
al movimiento surrealista que comandaba André Bretón.
El inicio de la segunda Guerra mundial y la invasión nazi a Francia la hace huir y
su amigo americano, Varian Fry, la ayuda a escapar a México.
Es en ese país donde inicia su prolífica obra pictórica, a su llegada Remedios
desarrolló diversos trabajos par
publicitarios hasta ilustraciones a detalle de mosquitos los cuales firma como
Remedios Uranga.
No es sino hasta 1952, al vivir con Walter Gruen, que se dedica de lleno a la
pintura y el 1955 tiene su primera ex
En 1956 tiene lugar su primera exposición individual en donde en su obras se ve
a la mujer identificada con poderes misteriosos y regenerativos conectados a la
naturaleza y que rechazan el papel tradicional de la mujer y las plasma com
seres pensantes y objetivos y no como meros objetos.
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s03051305

Para esta semblanza usé el text

Remedios Varo, el cual me ofreció una visión integral entre la mujer y la artista, en

donde sus pasiones y preocupaciones se reflejan en los seres fantásticos que

plasman su pintura.

Fue acompañarle en un recorrid

sólo tuvo que vencer la resistencia de sus iguales del movimiento surrealista, sino

que se afirmo con sus dos pies para ofrecer una mirada diferente del entorno.

Hacedoras de la Historia
Camille Claudel,
Erika Cervantes cimac | México, DF
Muchas mujeres creadoras han sido opacadas por la sombra de sus
compañeros sentimentales, a muchas se les ha reconocido en la
historia como la esposa, amante o compañera sentimental de otros

creadores soslayando su talento artístico, así la escultora itali
pasó a la historia como la amante de Agusto Rodin.
Sin embargo Camille revolucionó la expresión escultórica al ser una de las pocas
mujeres escultoras de la su época, a fines del siglo XIX, que tuvo acceso a
modelos desnudos, lo que h
calificada como arte menor frente a la escultura de su maestro y amante Augusto

En este contexto se inscribe la pintura de Remedios Varo, quien a pesar de no
ser reconocida como artista por los varones surrealistas, rescató y creo a partir de
su vivencia de mujer, pinturas cargadas de sentidos místico y matemático. En
1935 Remedios Varo se separa de Gerardo Liarrageside e inicia su acercamiento
al movimiento surrealista que comandaba André Bretón.
El inicio de la segunda Guerra mundial y la invasión nazi a Francia la hace huir y
su amigo americano, Varian Fry, la ayuda a escapar a México.
Es en ese país donde inicia su prolífica obra pictórica, a su llegada Remedios
desarrolló diversos trabajos para sobrevivir desde ilustración de catálogos
publicitarios hasta ilustraciones a detalle de mosquitos los cuales firma como

No es sino hasta 1952, al vivir con Walter Gruen, que se dedica de lleno a la
pintura y el 1955 tiene su primera exposición colectiva.
En 1956 tiene lugar su primera exposición individual en donde en su obras se ve
a la mujer identificada con poderes misteriosos y regenerativos conectados a la
naturaleza y que rechazan el papel tradicional de la mujer y las plasma com
seres pensantes y objetivos y no como meros objetos.
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s03051305-Remedios-Varo

Para esta semblanza usé el texto Viajes Inesperados, el Arte y la vida de

Remedios Varo, el cual me ofreció una visión integral entre la mujer y la artista, en

donde sus pasiones y preocupaciones se reflejan en los seres fantásticos que

Fue acompañarle en un recorrido a través de sus ojos donde se da cuenta que no

sólo tuvo que vencer la resistencia de sus iguales del movimiento surrealista, sino

que se afirmo con sus dos pies para ofrecer una mirada diferente del entorno.

Hacedoras de la Historia
Camille Claudel, la pasión hecha escultura
Erika Cervantes cimac | México, DF
Muchas mujeres creadoras han sido opacadas por la sombra de sus
compañeros sentimentales, a muchas se les ha reconocido en la
historia como la esposa, amante o compañera sentimental de otros

creadores soslayando su talento artístico, así la escultora italiana Camille Claudel,
pasó a la historia como la amante de Agusto Rodin.
Sin embargo Camille revolucionó la expresión escultórica al ser una de las pocas
mujeres escultoras de la su época, a fines del siglo XIX, que tuvo acceso a
modelos desnudos, lo que habría de costarle la indiferencia hacia su obra que fue
calificada como arte menor frente a la escultura de su maestro y amante Augusto
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En este contexto se inscribe la pintura de Remedios Varo, quien a pesar de no
realistas, rescató y creo a partir de

su vivencia de mujer, pinturas cargadas de sentidos místico y matemático. En
1935 Remedios Varo se separa de Gerardo Liarrageside e inicia su acercamiento

El inicio de la segunda Guerra mundial y la invasión nazi a Francia la hace huir y

Es en ese país donde inicia su prolífica obra pictórica, a su llegada Remedios
a sobrevivir desde ilustración de catálogos

publicitarios hasta ilustraciones a detalle de mosquitos los cuales firma como

No es sino hasta 1952, al vivir con Walter Gruen, que se dedica de lleno a la

En 1956 tiene lugar su primera exposición individual en donde en su obras se ve
a la mujer identificada con poderes misteriosos y regenerativos conectados a la
naturaleza y que rechazan el papel tradicional de la mujer y las plasma como

Varo-el.28802.0.html

o Viajes Inesperados, el Arte y la vida de

Remedios Varo, el cual me ofreció una visión integral entre la mujer y la artista, en

donde sus pasiones y preocupaciones se reflejan en los seres fantásticos que

o a través de sus ojos donde se da cuenta que no

sólo tuvo que vencer la resistencia de sus iguales del movimiento surrealista, sino

que se afirmo con sus dos pies para ofrecer una mirada diferente del entorno.

Muchas mujeres creadoras han sido opacadas por la sombra de sus
compañeros sentimentales, a muchas se les ha reconocido en la
historia como la esposa, amante o compañera sentimental de otros

ana Camille Claudel,

Sin embargo Camille revolucionó la expresión escultórica al ser una de las pocas
mujeres escultoras de la su época, a fines del siglo XIX, que tuvo acceso a

abría de costarle la indiferencia hacia su obra que fue
calificada como arte menor frente a la escultura de su maestro y amante Augusto
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Rodin.

A la edad de 22 años Camille inició la exposición de sus esculturas pero siempre
llegaban a sus oídos los comentarios de quienes veían detrás de sus desnudos la
mano del maestro, no la creían capaz de crear por sí misma. Pese a las palabras
del artista Camille se sentía humillada, oscurecida por el genio de su mentor;
quería demostrarse a sí misma y a los demás que era una mujer, sí, pero también
una gran escultora.

en 1893 después de 15 años de relación Camille decide terminar con Rodin al
percatarse que su amor nunca sería correspondido con la misma intensidad e
inicia su carrera artística sola y lejos de su maestro. Camille se dedicó entonces a
la escultura de manera frenética, y se aisló cada vez más.

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jun/s03060306.html

Para esta biografía investigué con recursos en línea en ellos encontré cartas

escritas por Camile en la etapa más dolorosa de su vida durante su encierro en el

centro psiquiátrico.

A pesar del talento para muchos es desconocida y quienes las conocen la

invisiblilizan nombrándola la amante de Augusto Rodin, que si bien fue su mentor,

Camile supero a su maestro en la fuerza y técnica escultórica.

La grave marginación en la que vive y desarrolla su carrera como escultora, la

limita para destacar en su justa dimensión.

En conclusión este capítulo nos ofrece una mirada más profunda sobre Hacedoras

de la Historia y su labor cotidiana para incluir en el discurso sobre el avance de la

civilización el actuar de las mujeres, sus aportes, riqueza y valor para transformar

la sociedad.

También nos acerca a un discurso que apuesta por la inclusión sin discriminación

y al uso de un lenguaje neutro o de género para contribuir a democratizar los
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medios y reconocer, que aún nos queda un largo trecho por recorrer para lograr

esta realidad de que los medios sean plurales, inclusivos y no discriminatorios.

Es mirar una opción para combatir la omisión de las mujeres en el discurso

comunicativo, usando recursos de fuentes documentales.

Además hay que reconocer que para recuperar la historia de las mujeres y como

su actuar en lo social incide en la construcción colectiva está dado por la mirada

que ofrecen otras y otros profesionales diferentes a las personas que se dedican a

la recuperación y consignación de hechos, que constituye el acervo del pasado de

la humanidad que se ve influenciado por el momento histórico en que son

elaborados, responden a las necesidades objetivas y subjetivas de quienes las

generan y a la línea editorial o intelectual de lo que quieren enfatizar.

A continuación comparto un cuadro de reflexión por categorías en las que he

dividido a hacedoras de la historia, calidad y cantidad de información.

Categoría Fuente Calidad y cantidad

informativa

Revolucionarias En este caso la

investigación se ha hecho

en libros de historia que

recuperan a las mujeres

en particular las de

participaron en la

contienda Insurgente y la

Revolución Mexicana.

Sin embargo pese a ser

libros la información que

comparten esta muy

acotada y responde a la

mirada escéptica de que

las mujeres eran capaces

de tomar las armas y

luchar, reforzando el
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Poco se conoce y acota a

las mujeres del periodo

prehispánico en México, y

de la Guerra Cristera.

Existen algunos

materiales sobre todo

artículos en la prensa

sobre las mujeres en el

Movimiento Estudiantil y

ahí más bien hay que

hacer una labor de

recuperar las

microhistorias de primera

mano con las

protagonistas que aún

están vivas. En el caso

del movimiento Zapatista

es un caso similar aun

cuando hay existen libros

hechos por periodistas

como las Alzadas que

dan voz a las mujeres en

el movimiento

sentir de la pasividad,

abnegación y debilidad

de las mujeres. En la

historia reciente el

enfoque es tratando de

equilibrar la mirada, sin

embargo, es tan sutil que

sin intentarlo se cae en el

mujerismo y con ello no

existe una verdadera

reivindicación de las

mujeres.
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revolucionario de los

pueblos indígenas.

Políticas En este caso se cuenta con

más fuentes además de los

libros biográficos o

autobiográficos que algunas

mujeres en la política han

realizado, básicamente hay

que recurrir a las fuentes

hemerográficas donde el

enfoque no es sobre su

actuar público sino personal

y leer entre líneas para

rescatar sus aportes

sociales.

En este caso las mujeres

que la historia olvido son

aquellas anteriores al siglo

XX y las luces que tenemos

sobre ellas se deben al

interés particular de algunas

que siguen siendo

excepción y no la regla.

Defensoras de Derechos

Humanos

En esta categoría sobre

todo se encuentra en la

hemerografía y la historia

contemporánea a pesar que

como concepto los

derechos humanos surgen

en el siglo XVIII la defensa

de los derechos humanos

cobra auge a partir de la

primera y segunda Guerra

Mundial donde por primera

vez forman parte de los

discursos diplomáticos entre

naciones y como forma de

vida de algunas personas

celebres como Golda Meir o

Gandhi.

A pesar de que son

abundantes los textos sobre

la defensa de los derechos

humanos, las activistas se

pierden como personajes en

la información, en este caso

hay que recurrir a la

entrevista de las personajes

y reconstruir las historias

de vida en los casos que

sea posible, ya que al ser

tan reciente el

reconocimiento de la

defensora de derechos

humanos como una

actividad socialmente

reconocida, hace necesaria

tamizar los textos con este
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nuevo enfoque.

Periodistas En el caso de las

periodistas son las

comunicólogas que se han

dado a la tarea de investigar

y reivindicar su lugar en la

historia, algunas de ellas

nos acompañan como parte

de las heroínas de la

independencia, pero las

actuales hay que hace una

labor de entrevistarles para

recuperar su trayectoria,

muchas de ellas no se

consideran coparticipes de

la historia o bien no se

reconocen como parte de la

construcción social sino

como testigas.

En este caso se han

convertido en materia de

estudio y para ser tratadas

a profundidad por las

investigadoras, es así que

continuamente surgen

nuevas luces sobre el

quehacer social de las

mujeres en los medios

como protagonistas de la

historia no sólo como las

que escriben sobre los

hechos.

Científicas En este caso son las

investigadoras en ciencias

las que han recuperado una

parte importante de sus

ancestras, ya sea por sus

aportes al avance de la

ciencia o como parte del

contexto de sus

investigaciones, otra fuente

importante son los artículos

en prensa sobre avances y

descubrimientos en donde

se reseña a la autora, y las

menos están signadas en

los sitios oficiales sobre

En este caso las

investigaciones de las

científicas arrojan sobre

todo los métodos de

investigación y algunos

datos importantes sobre su

preparación académica, que

al igual que las fuentes

hemerográficas se detienen

a detalle en el aporte a las

ciencias, y no se rescatan o

enfatizan sus datos

personales. Por su parte los

sitios de ciencia las tratan

como si fueran personas
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ciencia. fuera de lugar que hicieron

algún aporte restándole

importancia al

descubrimiento.

Artistas Las fuentes en el caso de

las artistas se amplifican

porque existen muchos

espacios en donde se vierte

la información de las

mujeres en el arte libros

especializados, en su obra,

en su vida, películas,

artículos en periódicos y

revistas, fotografías,

esculturas, sin embargo,

todavía son relacionadas

con su mentores o bien

como si surgieran por

generación espontánea, a

pesar que es una de las

pocas actividades sociales y

aportes que se les reconoce

a las mujeres en la

construcción social.

En este sentido en el caso

de que existan muchas

fuentes lo que hay que

examinar es la cantidad y

calidad de las referencias, a

veces la autora o autor tiene

visiones particulares de la

obra y de los datos

personales de la artista,

sobre todo las mujeres en el

arte cobran relevancia

cuando mueren. En algunas

ocasiones se

descontextualizan los datos

de tal manera que su aporte

se signa como la

continuación de su

mentores que en la mayoría

de las ocasiones son

varones.

Y dentro de las fuentes de las que se nutre la columna Hacedoras de la Historia

también se encuentra el mediar con el punto de vista de las y estudiosos del tema

que desde las representaciones sociales permean la imagen de las mujeres y su

participación social. Dicho abordaje pude dejar en la mente de las lectoras,

lectores o audiencia una construcción que ha pasado por el tamiz de lo

políticamente correcto sin profundizar en la desigualdad o bien ensalzar hasta la

cumbre convirtiendo a la información en mujerismo injustificado.
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Hoy por ejemplo podemos acceder a biografías noveladas de mujeres como

Remedios Varo, Tina Modotti, Leonora Carrington, Frida Kahlo, Angelina Beloff y

Elena Garro entre algunas.

O bien ensayos y estudios a profundidad sobre la Malinche, Alaide Foppa, Sor

Juana Inés de la Cruz.

En cada uno de los textos se encuentra presente el punto de vista que responde a

una intención, a la construcción del imaginario colectivo y dónde las mujeres y su

quehacer social estarían en el olvido sin las luces que se arrojan sobre su vida, y

que como señala la Doctora Francisca Robles nos hacen noticiosos los hechos

sobre su quehacer y por lo tanto responden a una línea editorial, una política de la

empresa y al particular enfoque de quien lo genera.

Por ello la empresa de planear, investigar y discurrir sobre las semblanzas de

mujeres en la historia desde la perspectiva de género se convierte en un ejercicio

periodístico constante de mirar, releer entre líneas y desmenuzar sobre cómo

éstas mujeres de las que contamos su historia han trascendido y nos ofrecen mirar

desde la equidad a la sociedad, al vencer la camisa de fuerza de lo que debe ser

una mujer en un espacio y tiempo determinado, para convertirse en un ser

humano que se desarrolla y ejerce sus derechos.
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Conclusiones.

Hacedoras de la Historia es una contribución para crear un puente entre las

fuentes clásicas y los medios de comunicación en el reconocimiento del quehacer

social de las mujeres desde la perspectiva de género, el realizarla es también el

esfuerzo personal para difundir, compartir y reconocer el largo trecho que como

sociedad nos queda para hacer de la microhistoria un referente que enriquece

nuestro pasado y el legado que mujeres y hombres sin apellidos rimbombantes

han dado a la sociedad.

Es también un compromiso como profesional de contribuir a la justicia social al

nombrar a las mujeres como sujetas sociales, de trascender los supuestos sobre

qué deben hacer y ser, que para proponer la trasformación social la humanidad ha

de mirar los hechos, y no el cuerpo de las personas en el ejercicio de la

ciudadanía y los derechos. Y es ahí donde desde Hacedoras de la Historia busca

incidir al traer las historias de vida y los hechos que mujeres de diferentes etapas

de la historia se aventuraron, en dónde el cuerpo de mujer fue una barrera a

vencer y que desafiaron los límites sociales en busca de su realización personal,

con lo que heredaron a las nuevas generaciones nuevas formas de ver el mundo y

hacer en lo social.

Es reconocer que a las mujeres de todas las épocas la historia les ha ignorado, las

y los investigadores serios han pasado de largo por los hechos sin mirar a las

mujeres y su aporte social. Los medios de comunicación como primer esbozo de

la historia de la humanidad no es la excepción.

A pesar de las leyes internacionales y nacionales que piden a los medios de

comunicación equilibrar el contenido de los medios para nivelar la presencia de
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mujeres y hombres, en la actualidad sólo el 24 por ciento de las personas

entrevistadas, sobre las que se escucha, ve o lee en las estaciones dominantes y

diarios impresos son mujeres de acuerdo al Cuarto Proyecto de Monitoreo Global

de Medios34 (GMMP, por sus siglas en inglés).

Es por estos hechos que surge Hacedoras de la Historia para contribuir a la

democratización de los medios de comunicación al colocar en equidad el

contenido informativo, en reconocimiento a la ausencia informativa del quehacer

social de las mujeres, usando el tema de las mujeres en la historia, se ofrece una

propuesta para reivindicar el quehacer social de las mujeres en la construcción

social.

Cada semana publicada en Cimacnoticias35 la columna Hacedoras de la Historia

comparte a sus lectoras y lectores una semblanza de una mujer que contribuyo a

la transformación social, enfocada desde la perspectiva de género, habla de la

desigualdad que las mujeres enfrentan en su participación social, cómo sus

acciones, deseos e intenciones no son valorados o bien son colocados en el

campo marginal de la periferia de los hechos históricos.

La inequidad con que se trata a las mujeres en la esfera social se refleja en la

recuperación histórica del avance de la humanidad de tal suerte que la historia

oficial sólo reporta a los varones y sus vidas como los hechos trascendentes y las

mujeres únicamente son hechos anecdóticos sin importancia.

34
Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2010. Asociación Mundial para la Comunicación

Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés). bajo licencia de creative commons utilizando una
Attribution-NonCommercial-NoDerivs.
http://www.whomakesthenews.org/images/stories/restricted/global/global_es.pdf

35
CIMACnoticias, Agencia de noticias multimedia especializada en Perspectiva de Género, de la

organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. www.cimacnoticias.com
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Hacedoras de la Historia es un ejemplo de cómo desde la práctica periodística

podemos incidir en los medios de comunicación y contribuir en la construcción

social a un acto de justicia, equidad y no discriminación al rescatar de las sombras

el quehacer social de las mujeres.

La empresa no es sencilla a cada paso la educación formal centrada en los

varones como ente universal asalta al pensamiento, a los reportes históricos, y a

los hechos.

Hay que tener humildad de reconocer que la misoginia36 con la que hemos sido

educadas y educados, trabaja en contra de la recuperación de las mujeres en la

historia, hay que estar alertas para no reflejar en el texto este enfoque.

Para ello se tiene como alternativa utilizar la perspectiva de género que en su

ejercicio primario nos pide peguntarnos siempre ante cualquier hecho ¿dónde

están las mujeres? Porque los varones ya sabemos dónde están. Y después

reconstruir los hechos equilibrando la presencia de mujeres y hombres.

Hacedoras de la Historia no es mujerismo37 es colocar en concordancia que las

mujeres y los varones han trabajado a la par para construir la sociedad, que cada

esfuerzo humano que ha servido para el avance de la civilización es importante.

Como periodistas utilizar el enfoque de género nos obliga a profundizar los temas,

a revisar y revisar las huellas de la humanidad, a detectar la pisada tenue de las

mujeres, que es casi imperceptible por nuestro enfoque misógino de los hechos en

el hacer cotidiano e histórico.

36
Aversión, desdén, rechazo, u odio por las mujeres.

37
Que es el enfoque de que las mujeres por el hecho de ser mujeres son mejores o superiores a

los varones.
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Es atreverse a ir contra la norma en un acto de justicia y reivindicación al hacer

periodismo, es desde nuestra identidad de trabajadora de los medios

reconocernos como trascendentes en la construcción social y por ello en

posibilidad de cambiar el enfoque cultural para mirar a la humanidad.

Si nos comprometemos en esa tarea no caminamos solas/os existen redes38 de

profesionales de la comunicación que se han reunido para analizar y reconocer

que para realmente servir a la sociedad, tenemos que innovar en la manera en

que estamos elaborando la información en los medios, que el enfoque que

usamos cotidianamente limita nuestro ejercicio profesional y que ofrece solamente

una óptica parcializada de los hechos y la realidad.

En esta tarea las y los periodistas en activo han emprendido la marcha por

reaprender a consignar las noticias y desarrollar la especialidad de periodismo no

sexista o periodismo con enfoque de género. De tal suerte que el servicio

informativo de Cimacnoticias se recibe por mil 941 contactos, de los cuales mil 650

son periodistas y medios nacionales y 291 internacionales.

Para ello se usa un lenguaje incluyente, no sexista que coloca en la información

en equidad a mujeres y hombres, aun cuando se ha cuestionado y algunos

profesionales de la comunicación hablan de la economía del lenguaje, nombrar a

mujeres y hombres es uno de los elementos fundamentales para ofrecer un

enfoque de género, no sexista, incluyente y democrático.

38
Actualmente existen 5 redes de periodistas que trabajan por colocar en quehacer social de las

mujeres en los medios de comunicación y desde ahí contribuir a la democratización de los medios
de comunicación estas redes son: Red Nacional de Periodistas (1995); Red de Periodistas de
México, Centroamérica y el Caribe (1998); Red Trinacional de Periodistas México, Estados Unidos
y Canadá (2000), Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (2005) y la Red
Latinoamericana de Periodistas (2006).



84

En la construcción de Hacedoras de la Historia estos elementos son

fundamentales por ello la inscribimos en el enfoque de la perspectiva de género.

Hacedoras de la Historia como columna se ha convertido en referente para

algunas investigadoras al documentar la historia de las mujeres como en el caso

de La Mitad del Poder Asignatura Pendiente en Quintana Roo39, de Cecilia

Lavalle.

Parte de las tareas escolares sobre diversos hechos históricos dónde la pregunta

es busquen a las heroínas de la Independencia, o de la Revolución, así lo

detectamos al inicio de la columna al recibir en la redacción de Cimacnoticias una

carta de agradecimiento de la Secretaria de Educación del Estado de Sonora por

reivindicar y compartir las semblanzas de las mujeres mexicanas en la

Independencia de México.

Además de nutrir, revistas, periódicos, suplementos, medios independientes en

línea, y en papel. Como el portal de Erongarícuaro

http://www.eronga.com.mx/maluisamartinez.html.

Estas son algunas opiniones de periodistas y medios que reciben el servicio

semanal de Cimacnoticias y con ello Hacedoras de la Historia.

39
Lavalle Torres Cecilia, La Mitad del Poder Asignatura Pendiente en Quintana Roo, Instituto

Nacional de las Mujeres e Instituto Quintanarooense de la Mujer, México, 2009, 300 P.
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Dra. Tanía Meza Escorza, Directora de la agencia de noticias Los de Abajo,

Pachuca, Hidalgo.

La visibilidad de las mujeres que nos antecedieron en la construcción de los
derechos, aún si ellas mismas no se lo proponían en su momento. La
invisibilización que las mujeres hemos padecido en los sucesos históricos, hace
que "Hacedoras de la Historia" sea una de las columnas más trascendentes en el
proceso de adelanto de las mujeres.
El lenguaje es totalmente accesible y brinda a las lectoras y lectores las
condiciones necesarias para generar empatía con la mujer de la que se habla en
cada ocasión. La única sugerencia que haría es que la columna pudiera ahondar
en algunos detalles de la personalidad de la personaja, que complementaran la
información con la valiosa descripción de la vida y obra que se nos presenta.
"Hacedoras de la Historia" es una mis columnas favoritas. Lo que más disfruto es
el conocimiento de otras luchas en tiempos pasados, lo cual me ayuda a
empoderarme porque siento que no estoy sola, que otras mujeres antes se han
sentido así, y que han librado batallas desde diferentes trincheras para combatir la
misoginia y la violencia por género, pese a que algunas de ellas ni siquiera tenían
conciencia feminista.
Nada más en los ejemplos que podemos tener en ellas y que podemos mostrar a
nuestro alumnado y público lector, sino que nos permite recuperar experiencias
previas ante situaciones similares de misoginia que nosotras padecemos
actualmente, y que pueden sernos de utilidad para aplicar en la resolución de
problemáticas presentes.

Leticia Hernández Montoya, Directora del Periódico Expreso de Chiapas que se

publica de Martes a Domingo y que publica Hacedoras de la Historia en su

edición dominical opina que:

La columna Hacedoras de la Historia te documentas, aprendes, reafirmas , y
confirmas hechos de mujeres que han jugado un papel destacado en la historia de
este mundo y país. Mujeres valiosas que en la mayoría de las veces los medios de
Comunicación, no abordan el tema a profundidad como los hace hacedoras de la
Historia que además de exponer el tema lo hacen de una manera humanista,
donde afloran las violaciones a los derechos humanos y críticas duras al aparato
de Justicia. Donde el lenguaje que maneja es muy accesible, Los temas que
manejas son interesantes, son actuales e históricos
La columna Hacedoras de la Historia, al igual que las demás columnas de Cimac,
deben ser difundidas en los medios de comunicación y lectura obligada porque
son vigentes, y hacen recapacitar al lector o a las autoridades gubernamentales
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del avance de las mujeres, de los diversos roles de las féminas en esta sociedad
todavía machista.
Por supuesto, con las experiencias de miles de mujeres que a lo largo de años
han caminado. y siguen luchando por la equidad de géneros, por la defensa de los
derechos humanos, por la igualdad laboral, económica y social, reflexionas y de
alguna manera tu, u otras mujeres con la riqueza de investigación de estos textos
puedes incidir en el entorno donde vives, gracias por mandar sus textos.

Alfonso Cruz Sahagún, Director General de Lux Crónica Potosina de periodicidad

diaria y dónde Hacedoras de la Historia no tiene un día específico de Publicación

opina que:

De Hacedoras de la Historia rescata el conocimiento y experiencias de las mujeres
que se publican, con un lenguaje de fácil de entender y accesible a los lectores.
Donde de principio a fin las columnas tienen esencia y todas son un ejemplo a
seguir, en lo cotidiano y fuera de él, además de ser de las columnas más
comentadas de su medio.

Ma. Cecilia Lavalle Torres, columnista, Siglo Nuevo (suplemento de El Siglo de

Torreón), de publicación quincenal.

Señala que ha usado Hacedoras de la Historia como referencia en su columna.
A través de Hacedoras de la Historia he podido conocer la biografía de mujeres
muy valiosas. También he logrado ampliar los conocimientos de la vida de mujeres
de quienes apenas tenía algunos datos. Además la mirada de Erika Cervantes
toma una distancia que me permite, como lectora, forjar mi propio juicio respecto
al personaje. Asimismo, me parece importante que rescate a mujeres
contemporáneas, porque ahora la vida sucede con enorme rapidez y hay muchas
mujeres realizando acciones cuya trascendencia nos puede alcanzar de
inmediato.
Utiliza un lenguaje que permite acercarse al personaje y conocer más detalles de
su vida y obra. Y me gusta poder acercarme a la vida y legado de mujeres cuya
obra ha trascendido su propia circunstancia.
En la vida cotidiana saber lo que han hecho otras mujeres, siempre brinda aliento
a las luchas que emprendemos por nuestros ideales. Y, cuando tomo como
referencia para una reflexión publicada, tengo la conciencia de dejar saber a otras
personas que las mujeres siempre hemos estado en los momentos cruciales, sólo
que poco se sabe.
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Para así cumplir con su labor de contribuir como estrategia periodística a

recuperar y difundir la historia de las mujeres.

Particularmente como columnista he disfrutado mucho al realizar Hacedoras de la

Historia ya que me da el placer de dialogar con mis ancestras, de aprender que

aún con las limitantes sociales las mujeres han superado infinidad de obstáculos

en la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de los que

hoy puedo ejercer.

Me gusta que fueron y son mujeres insumisas y rebeldes aun cuando ello en

algunos casos les costó la vida.

Que han acompañado a la humanidad en la búsqueda de nuevas formas de

relacionarnos socialmente de manera más equitativa y justa.

Como periodista Hacedoras de la Historia me han llevado de la mano a explorar y

explotar temas que no se encuentran en la agenda de los medios, que en esta

pretensión de hacer un periodismo diferente, me ha obligado a mirar los hechos

desde otra mirada, la mirada que no excluye, que busca la complementariedad,

que apuesta por la pluralidad y el diálogo, que busca justicia y equidad, que es la

mirada de la perspectiva de género.

También me ha obligado a hacer una labor de investigación periodística de la

historia, y no es fácil encontrar los elementos para construirla, más allá de los

recursos en línea las Hacedoras de la Historia están en unas pocas líneas en los

libros, y hay que tener constancia para recuperar cada paso antes de poder ver el

rostro de las mujeres en la historia.

Hacedoras de la Historia son parte de la gran tarea de completar la universalidad

de la historia de la humanidad, es un grano de arena para que las generaciones
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por venir puedan hacer referencia a sus antepasados mujeres y hombres que les

han legado una forma de ser diferente en donde la opresión no tenga cabida.

Hacedoras de la Historia también habla de la libertad del ser más allá de la

diferencia genérica y lo hace desde su publicación en los medios de

comunicación a la espera de que las investigadoras e investigadores ofrezcan en

los textos la completud de la humanidad.

Para que al leer las mujeres puedan reconocerse en esas mujeres y los varones

aprendan a respetarles y hónrales como lo hemos hecho con los varones que han

sido registrados por la historia.

Para que las jóvenes y los jóvenes puedan reconocer que las mujeres son parte

activa de la construcción social, donde no hay límites para el desarrollo de las

personas, para que las mujeres jóvenes puedan tener modelos a seguir no

tradicionales, y los varones reconozcan el aporte social de las mujeres.

Hacedoras de la Historia es una provocación periodística para ver el mundo libre

de etiquetas y promover la diversidad de las ideas.

Así como un ejemplo de conjunción de la historia formal para reencontrarse con la

microhistoria y ofrecer una visión plural sobre los hechos.

Es por lo tanto una tarea pendiente por rescatar desde la microhistoria a las

mujeres que han contribuido en la transformación social desde una mirada

equitativa, libre de discriminación y sexismo.

Hacedoras de la Historia es invitar a las y los profesionales de las artes visuales a

crear propuestas de representación de las mujeres que la sociedad invisibilizó, a

crear un acervo donde las mujeres del presente tengan una representación y

dónde las nuevas generaciones puedan conocerles y honrarles.
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En cada uno de los capítulos de este trabajo ha estado presente la joven lectora o

lector que se asome a compartir esta reflexión, en el capítulo uno le invito a

reflexionar que la historia no es neutra, que obedece a un propósito y en él las

mujeres no han estado presentes, y por ello es difícil investigar sobre ellas, que

no existe una única forma de ver el mundo que existen propuestas, desde las

cuales mujeres y hombres somos tratados en equidad y por lo tanto con

humanismo.

El capítulo dos es un reto a elaborar con las herramientas tradicionales de los

géneros periodísticos en particular la columna una propuesta innovadora al

ejercitar las herramientas de la perspectiva de género.

En el tercer capítulo son algunos ejemplos de las columnas desarrolladas y la

manera en que fueron realizadas, para dar una idea más cercana a la práctica de

ésta propuesta, que busca contribuir a una construcción más democrática de la

sociedad desde los medios de comunicación.

Aún existen tareas por realizar como explorar desde la microhistoria la

construcción social desde el quehacer de las mujeres, cómo nuestro entorno se ha

trasformado paso a paso desde el ejercicio de la ciudadanía femenina y el respeto

de los derechos humanos.

Profundizar en el tema y cruzarlo con las mujeres periodistas que ejercen la

perspectiva de género, como herramienta de especialización en el ejercicio

periodístico.

Y continuar abonando en el reconocimiento de las mujeres a través de la columna

de semblanza donde como en un espejo le podemos mirar y mirarnos a nosotras y

nosotros mismos como sociedad.
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Alchemy web site on Levity.com, http://www.levity.com/alchemy/miriam.html, 25 de

mayo de 2011.

S/A, Biblioteca digital Andina, Historia de la Monja Alférez Erauso Catalina,

Biblioteca Nacional del Perú. http://www.comunidadandina.org/bda/docs/PE-OC-

0001.pdf, 1 de junio 2011

S/A, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Historia de la monja alférez Catalina

de Erauso, Perulibros Paramonca,

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01305042011682948755802/ind

ex.html, 1 de junio 2011

S/A, Bioética, Rosalin Franklin, Prodiversitas,

http://www.prodiversitas.bioetica.org/rfranklin.htm, 25 de junio 2011

S/A, INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES, Una Breve Historia,

http://www.socintwomen.org.uk/es/history.html, Internacional Socialista de

Mujeres, http://www.socintwomen.org.uk/es/, 9 de mayo de 2011.
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S/A, La Segunda Ola Feminista, del Movimento de la Mujer o de liberación de la

mujer en Estados Unidos hace referencia un período de actividad feminista que

comienza a principios de los años 1960 y dura hasta finales de los años 1970.

WIKIPEDIA, Segunda Ola del

feminismo,http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ola_del_feminismo, Wikipedia,

http://es.wikipedia.org/, 9 de mayo de 2011

S/A, MLA style, "Gertrude B. Elion - Autobiography". Nobelprize.org.

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1988/elion-autobio.html, 1 de

junio 2011

S/A, Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2010. Asociación Mundial para la

Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés). bajo licencia de creative

commons utilizando una Attribution-NonCommercial-NoDerivs.

http://www.whomakesthenews.org/images/stories/restricted/global/global_es.pdf

S/A, Solo nosotras, Camile Claudel huellas de Mujeres,

http://www.solonosotras.com/archivo/10/cult-biog-camile.htm, 1 de junio 2011

S/A, Wikipedia, Gertrude Belle Elion,

http://es.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Belle_Elion, 20 de mayo de 2011.

Olimpia de Gouges, http://es.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges, 20 de mayo

de 2011.

Mary Wollstonecraft, http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft, 20 de mayo

de 2011.

Rosalin Franklin, http://es.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin, 20 de mayo de

2011.

Entrevistas

Adriana Mujica Murias, Periodista Morelense, Entrevista de semblanza realizada

vía telefónica Cervantes Pérez Erika.
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Lucía Lagunes Huerta, Secretaria Ejecutiva de Comunicación e Información de la

Mujer A.C. CIMAC, realizada por Erika Cervantes Pérez.
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Anexo I*

*40

**41

Hacedoras de la Historia en línea

Revolucionarias

Nombre Liga

Amelia Earhart
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05sep/s05092012.html

Amelia Robles Avila “La Coronela”
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04abr/s04040608.html

Amelia Robles Ávila, coronela
revolucionaria

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09111707-HACEDORAS-
DE-LA-HI.40020.0.html

Antonia Nava de Catalán
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10020905-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41480.0.html

Bárbara Rosas “La Griega”,
Rafaela Aguayo López de Rayón,
Rosa la Patiño, Cecilia Bustamente
e hijas, Ramona Jarquín y
Pioquinta Bustamante. http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05sep/s05091312.html

Carmen Serdán
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10102605-HACEDORAS-
DE-LA-HI.44781.0.html

Carmen Serdán La lucha
revolucionaria de http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03oct/s03102804.html

Carmen Serdán
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09111008-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39957.0.html

Catalina Erausto Pérez “La Monja
Alférez”

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07040306-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17102.0.html

Dolores Ibárruri, la Pasionaria http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04nov/s04112209.html

Dora María Téllez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09081105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38912.0.html

Gertrudis Bocanegra http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11071904-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47501.0.html

40 Esta lista está elaborada iniciando por el nombre de las Hacedoras de la Historia ya que la
historia oficial en algunos casos sólo les nombra por el apellido y su nombre se pierde en el
contexto.
41

También se encontrará en algunos casos el nombre repetido una o más ocasiones porque se
han hecho actualizaciones de los datos encontrados o bien porque su legado cobra vigencia en los
hechos sociales, en las conmemoraciones luctuosas y de fechas internacionales a propósito de su
lucha.
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Josefa Ortiz de Domínguez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08030405-HACEDORAS-
DE-LA-HS.32313.0.html

Josefa Ortiz de Domínguez http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10091406-HACEDORAS-
DE-LA-HI.44237.0.html

Leona Vicario
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09091504-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39339.0.html

Leona Vicario: una férrea
convencida de la independencia http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02jul/s02073004.html

Leonor Villegas de Magnon http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04nov/s04110108.html

Leonor Villegas de Magnon
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10112303-HACEDORAS-
DE-LA-HI.45262.0.html

Lucrecia Toriz http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06mar/s06030704.html

Manuela Sáenz Thorne http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06ene/s06011705.html

Manuela Sáenz Thorne, Generala
de Honor

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07082105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.29999.0.html

Margarita Ortega: a costa de la
propia vida

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03nov/s03110406.html

María Arias Bernal, “María Pistolas” http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03nov/s03111807.html

María Guadalupe Rojo Alvarado
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10113003-HACEDORAS-
DE-LA-HI.45347.0.html

María Ignacia Rodríguez de
Velasco y Osorio “La Güera
Rodríguez”

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10021606-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41568.0.html

María Josefa Zozaya de Garza http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02090305.html

María Petra Teruel de Velasco
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10030205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41724.0.html

Mariana Rodríguez del Toro de
Lazarin

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10020206-HACEDORAS-
DE-LA-HI.40987.0.html

Martha Jane "Calamidad Jane" http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05jun/s05062810.html

Mbande Nzinga http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06may/s06050204.html

Mélida Anaya Montes, comandante
Ana María http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04nov/s04111508.html

Petra Ruiz "Pedro hecha bala" http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04may/s04052507.html
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Petra Ruiz "Pedro hecha bala"
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10111604-HACEDORAS-
DE-LA-HI.45003.0.html

Refugio Esteves Reyes La madre
Cuca http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ene/s03010707.html

Vilma Espín Guillois
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07062605-HACEDORAS-
DE-LA-HI.18710.0.html

Políticas

Nombre Liga

Ana María Maximiliano Mendoza ,
Agustina Matus campos , y Ana
María Teuscher Kruger La mujeres
en el movimiento estudiantil de
1968

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08093003-HACEDORAS-
DE-LA-HI.34992.0.html

Alva Reimer Myrdal
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07052208-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17707.0.html

Amalia García Medina
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08012907-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31892.0.html

Amalia García Medina http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11020104-HACEDORAS-
DE-LA-HI.46053.0.html

Amalia González, la epopeya de las
sufragistas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jul/s03070805.html

Angela Dorothea Merkel
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07110805-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31012.0.html

Antonieta Rendón http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03dic/s03120204.html

Beatriz Paredes Rangel
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11011805-HACEDORAS-
DE-LA-HI.45909.0.html

Beatriz Peniche de Ponce
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09090104-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39203.0.html

Beatriz Peniche, maestra,
periodista, congresista http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ago/s03082605.html

Begum Khaleda Zia
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07103005-HACEDORAS-
DE-LA-HI.30875.0.html

Bella Abzug
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06080104-Hacedoras-de-la-
Hi.685.0.html

Benita Galeana: forjadora de la
ciudadanía de las mexicanas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ene/s03011405.html

Brígida Chautla
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09100605-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39547.0.html

Camila Henríquez Ureña
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05abr/s05041203.html
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Cecilia Guadalupe Loría Saviñón
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08061005-HACEDORAS-
DE-LA-HI.33490.0.html

Cirila Sánchez Mendoza
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07073105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.26781.0.html

Cirila Sánchez Mendoza
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10031603-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41847.0.html

Concha Michel Cantadora de
corridos revolucionarios
anticlericales. http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03abr/s03042904.html

Concha Michel
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08092305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.34922.0.html

Consuelo Zavala Impulsó el Primer
Congreso Feminista

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03sep/s03090204.html

Consuelo Zavala
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09052604-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37834.0.html

Cristina Elisabet Fernández de
Kirchner

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08050607-HACEDORAS-
DE-LA-HI.33059.0.html

Dolores Duarte La lucha por el voto
femenino http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ago/s03081906.html

Dolores Duarte Navarro
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09062305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38238.0.html

Dolores Huerta
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06110705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15489.0.html

Dolores Jiménez y Muro González http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02100106.html

Dora María Ávila Betancourt
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08022604-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32230.0.html

Dulce María Sauri http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11030104-HACEDORAS-
DE-LA-HI.46325.0.html

Eli Bartra
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08111805-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35655.0.html

Ellen Johnson-Sirleaf
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07120406-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31308.0.html

Elvia Carrillo Puerto, defensora de
los derechos políticos de las
mujeres

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09051906-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37785.0.html

Elvia Carrillo Puerto, la Monja Roja
del Mayab

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03sep/s03091605.html

Elvira Rawson de Dellepiane
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07022705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16692.0.html
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Elvira Trueba El sueño de sí se
cumplió

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03may/s03050607.html

Emilia Rodríguez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06120505-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15816.0.html

Emmeline Pankhurst Goulden http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05ago/s05080915.html

Esperanza Velázquez Bringas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05mar/s05030103.html

Esther Chapa fue promotora
incansable del voto femenino

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03abr/s03040106.html

Esther Chapa fue promotora
incansable del voto femenino

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05oct/s05101107.html

Esther Chapa Tijerina
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10030908-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41791.0.html

Eulalia Guzmán, la unión de
arqueología y política http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ago/s03081206.html

Federica Montseny “la pasionaria
anarquista"

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jul/s04072607.html

Florencia Ellinwood Allen
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06101705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15267.0.html

Georgina Yamilet Kessel Martínez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08031105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32411.0.html

Gladys Marín Millie, luchó por la
justicia http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05abr/s05042609.html

Gloria Macapagal Arroyo,
presidenta de Filipinas

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07100205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.30527.0.html

Golda Meir, el encuentro de una
nación

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jul/s03072906.html

Griselda Álvarez Ponce de León
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11010404-HACEDORAS-
DE-LA-HI.45762.0.html

Griselda Álvarez, las pioneras de la
política http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03oct/s03101405.html

Guadalupe Hernández Dimas
“Nana Lu”

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07081405-HACEDORAS-
DE-LA-HI.27324.0.html

Helene Stöcker
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07050805-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17524.0.html

Hermila Galindo de Topete
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07112704-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31197.0.html
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Hermila Galindo de Topete, a casi
un siglo

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09080404-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38862.0.html

Hermila Galindo de Topete, primera
mujer congresista

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03feb/s03020405.html

Hilda Anderson Nevarez http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11071202-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47450.0.html

Indira Gandhi http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05dic/s05121308.html

Josefina Eugenia Vázquez Mota
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08041507-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32791.0.html

Jude Milton
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04mar/s04030808.html

Julia Guzmán http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04mar/s04031509.html

Leyla Zana
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08042206-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32886.0.html

Los primeros 50 años del voto
femenino en México http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03oct/s03100705.html

Lucy Stone

La capacidad transformadora http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jul/s03072204.html

Luisa Dias Diogo
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08012204-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31803.0.html

Lydia Becker http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05sep/s05090607.html

Macrina Rabadán http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jun/s04061408.html

Marcelina Galindo Arce
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03sep/s03093009.html

Marcelina Galindo Arce
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09072104-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38617.0.html

Margarita Nelken http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05jul/s05070511.html

María de la O Barriga Pioneras de
todas las luchas las mujeres de
Guerrero

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jun/s03062407.html

María Elena Moyano Delgado http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04nov/s04112907.html

María Jesús Alvarado http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05dic/s05122008.html

María Lavalle Urbina La luz
brillante.

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03sep/s03090906.html

María Luisa Ocampo Heredia
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04abr/s04041306.html

María Luisa Ocampo Heredia
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09072803-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38696.0.html
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Mariana Pineda
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ago/s04082306.html

Martha Aurora Jiménez de Palacios
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09070705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38445.0.html

Martina Barros Borgoño
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jul/s04071207.html

Michelle Bachelet Jeria
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07090305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.30193.0.html

Monique Wittig http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04nov/s04110808.html

Natalia Chacón de Elías Calles http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02091007.html

Nilde Jotti http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05ago/s05082314.html

Olga Poblete http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ago/s04080907.html

Patricia Espinosa Cantellano
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08040807-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32712.0.html

Paula Alegría Garza, primera
diplomática de carrera en México http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03mar/s03031806.html

Remedios Albertina Ezeta
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09090804-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39284.0.html

Rosa Torres González, pionera de
la contienda http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03may/s03052006.html

Rosario Robles Berlanga
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11032206-HACEDORAS-
DE-LA-HI.46535.0.html

Sila María Calderón Serra
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08032504-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32524.0.html

Simone de Beauvoir
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09092204-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39415.0.html

Soledad, Cholita González de
Ayala González http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02091706.html

Tarja Kaarina Halonen
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08011504-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31724.0.html

Violeta Barrios, primera en dirigir un
país centroamericano

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07111309-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31054.0.html

Virginia Bolten, Voz de la Mujer http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05may/s05050306.html

Yvonne Hakime Rimpel
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10042707-HACEDORAS-
DE-LA-HI.42347.0.html

Defensoras de Derechos Humanos.

Nombre Liga

Alicia Leal
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09112407-HACEDORAS-
DE-LA-HI.40177.0.html

Amelia Jacob su ejemplo florece en http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02dic/s02120305.html
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Tanzania

Andrea Bárcena
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08121606-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35996.0.html

Anilú Elías
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08082605-HACEDORAS-
DE-LA-HI.34554.0.html

Annelies Marie Frank http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11040508-HACEDORAS-
DE-LA-HI.46684.0.html

Azucena Villaflor de Vicenti
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09082504-HACEDORAS-
DE-LA-HI.39130.0.html

Beatrice Were http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06abr/s06041104.html

Beatriz Alberta Cariño Trujillo
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10050403-HACEDORAS-
DE-LA-HI.42420.0.html

Bertha Kinsky, baronesa de Suttner http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04oct/s04101110.html

Bertha Kinsky, baronesa de Suttner
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10033006-HACEDORAS-
DE-LA-HI.42006.0.html

Bessie Coleman http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05jun/s05062109.html

Betsie Hollants http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jul/s04071908.html

Betty Friedan http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06jun/s06061307.html

Camila Antonia Amaranta Vallejo
Dowling http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11083003-HACEDORAS-

DE-LA-HI.47794.0.html

Carola Stern http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06jun/s06062008.html

Cecilia Guadalupe Loría Saviñón
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08120910-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35921.0.html

Clara Zetkin Impulsó el Día
Internacional de la Mujer http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03mar/s03030405.html

Clara Zetkin
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10022305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41645.0.html

Coretta Scott King http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06ene/s06013107.html

Digna Ochoa y Plácido
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08111105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35584.0.html

Digna Ochoa y Plácido
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05oct/s05101810.html

Dorothy Stang
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06feb/s06021407.html
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Dulce María Pascual, Concepción
Fernández, Itzíar Lozano Día
Internacional de la No Violencia
Hacia las Mujeres “Ni una Muerta
Más” http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03nov/s03112507.html

Edith Stein De atea declarada a
beata de la Iglesia Católica http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jul/s03071506.html

Elizabeth Blackwell
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06092604-HACEDORAS-
DE-LA-HI.1249.0.html

Emma Godoy Lobato
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07010905-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16157.0.html

Emma Goldman, perseguida en
Estados Unidos http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03may/s03052707.html

Esperanza Brito de Martí
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09031009-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36909.0.html

Esther Chávez Cano
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11060705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47188.0.html

Esther Chávez Cano http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08062407-COLUMNA-
Hacedoras.33690.0.html

Esther Chávez Cano, activista
contra el feminicidio

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09050505-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37601.0.html

Esther Chávez Cano, activista
contra el feminicidio

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/09122908-Esther-Chavez-
Cano.40642.0.html

Francisca Reyes Castellanos http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05jul/s05071909.html

Giséle Halimi Precursora de los
derechos femeninos

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03abr/s03040808.html

Guadalupe Álvarez Naveda,
precursora de las escuelas de
educación especial en México http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02102209.html

Hannah Arendt
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07030604-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16767.0.html

Helen Keller http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04mar/s04030107.html

Irena Sendler
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10040605-HACEDORAS-
DE-LA-HI.42065.0.html

Itziar Lozano, feminista que liberó
el camino de la mujer actual

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09030305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36806.0.html

Iva Ikuko Toguri D'Aquino
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06081504-Hacedoras-de-la-
Hi.828.0.html

Jane Addams http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jul/s04070510.html

Jody Williams
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10042007-HACEDORAS-
DE-LA-HI.42269.0.html
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Josephine Ruffin
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06112105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15632.0.html

Juana Paula Manso
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jun/s04062108.html

Keren Dunaway González
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08120204-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35840.0.html

Keren Jemima Dunaway González http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11041206-HACEDORAS-
DE-LA-HI.46754.0.html

Laura Macal Domínguez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08101404-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35220.0.html

Laura Méndez de Cuenca
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04mar/s04033008.html

Louise Michel http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04feb/s04022403.html

Lucrecia Toriz http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02100807.html

Lucretia Mott http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03dic/s03120904.html

Lydia Child http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03dic/s03121605.html

Máiread Corrigan http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04sep/s04091307.html

Margaret Louise Higgins Sanger
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06101005-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15198.0.html

Margaret Sanger
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04feb/s04020304.html

Margaret Sanger http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11050304-HACEDORAS-
DE-LA-HI.46950.0.html

Margarita Dalton Palomo
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08061705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.33612.0.html

María del Carmen Elu Cayado
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07121105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31388.0.html

María del Carmen Elu Cayado
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11051704-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47139.0.html

María Elena Rodríguez
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05jul/s05071207.html

María Elena Rodríguez, promotora
de las guarderías como prestación
obligada

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09051206-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37680.0.html

María Mercedes Méndez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08052004-HACEDORAS-
DE-LA-HI.33221.0.html

María Montessori http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ene/s04012704.html
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María Teresa Jardí
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09011307-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36264.0.html

María Teresa Mirabal, la menor de
las mariposas dominicanas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02nov/s02112603.html

Marisela Escobedo Ortiz http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11062101-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47280.0.html

Matilde Montoya, primera mujer
médica de México http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ene/s04011304.html

Minerva Argentina Mirabal, la más
grande de las mariposas
dominicanas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02nov/s02111905.html

Minerva, Patria y María Teresa las
hermanas Mirabal http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05nov/s05112210.html

Nancy Cárdenas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04abr/s04042707.html

Nellys Palomo Sánchez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09060909-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38083.0.html

Olimpia de Gouges y Mary
Wollstonecraff Las precursoras de
los derechos humanos de las
mujeres http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02dic/s02121005.html

Patria Mercedes Mirabal: una de
las tres mariposas dominicanas http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02nov/s02111207.html

Rigoberta Menchú Tum
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05dic/s05120608.html

Rosa Luxemburgo Vigente el
pacifismo a 84 años de su muerte http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03mar/s03031111.html

Rosa Parks
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07071705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.19342.0.html

Rosario Ibarra de Piedra http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04sep/s04092708.html

Safina Newbery http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ene/s04012003.html

Sarah Weddington: constructora del
derecho al aborto http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ene/s03012805.html
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Sima Samar http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03dic/s03122304.html

Simone de Beauvoir La libertad de
Ser http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02dic/s02122408.html

Sojourner Truth (Búsqueda de la
Verdad) http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ene/s04010605.html

Somaly Man, camboyana que lucha
contra la trata de personas

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09033107-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37173.0.html

Susana Chávez Castillo http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11061404-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47249.0.html

Svetlana Broz
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09081804-HACEDORAS-
DE-LA-HI.38997.0.html

Theo Anna Sprüngli
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07060504-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17886.0.html

Victoria Kent Siano http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04feb/s04021003.html

Wangari Muta Maathai
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09120804-HACEDORAS-
DE-LA-HI.40394.0.html

Periodistas.

Nombre Liga

Adelina Zendejas: maestra,
periodista y militante http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03ene/s03012105.html

Adriana Mujica Murias
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07032705-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17011.0.html

Alaíde Foppa y Adelina Zendejas,
pioneras del periodismo de género http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06ene/s06010309.html

Alaíde Foppa, feminista española
que luchó por la igualdad universal

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09040704-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37280.0.html

Ángela Acuña Braun http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06mar/s06032104.html

Carmen Burgos de Segui: primera
corresponsal española http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02nov/s02110507.html

Carolina Muzzilli http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05nov/s05110808.html

Concepción Arenal http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03dic/s03123005.html

Elizabeth Neuffer http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06abr/s06041804.html

Elizabeth Neuffer, periodista de
guerra que mostró el peligro de la
desinformación

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09022406-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36719.0.html
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Elvira Vargas Pionera del
periodismo mexicano

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03sep/s03092306.html

Fanny Fern (Sarah Willis)
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06100304-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15124.0.html

Josefina Vicens
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07012305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16314.0.html

Juana Belem Gutiérrez de
Mendoza

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09012706-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36401.0.html

Juana Belem Gutiérrez de
Mendoza, periodista comprometida http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02sep/s02092406.html

Laureana Wright de Kleinhands
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09060206-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37916.0.html

Laureana Wright de Kleinhands,
precursora de la lucha por la
ciudadanía de las mujeres

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02101507.html

Lydia Cacho Ribeiro
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06feb/s06022105.html

Magdalena Mondragón http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03oct/s03102105.html

María Guadalupe Rojo Alvarado http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05feb/s05022211.html

María Victoria Llamas
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08010805-HACEDORAS-
DE-LA-HI.31645.0.html

Marianne Craig Moore http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05nov/s05111510.html

Nellie Bly http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06may/s06053008.html

Oriana Fallaci
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08042906-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32986.0.html

Oriana Fallaci http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11081606-HACEDORAS-
DE-LA-HI.47701.0.html

Soledad Jarquín Edgar
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07050105-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17439.0.html

Umida Niyazova
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08081205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.34395.0.html

Zakia Kaki, periodista emblemática
y defensora de los derechos
humanos de las mujeres

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09042107-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37429.0.html

Científicas

Nombre Liga

Ada King De Lovelace http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jun/s04062808.html
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Alice Stewart
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07042305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17357.0.html

Ana Comnena
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06090504-HACEDORAS-
DE-LA-HI.1037.0.html

Anna Freud
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05oct/s05100411.html

Annie Jump Cannon
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06abr/s06040406.html

Caroline Lucretia Herschel, la que
contaba estrellas

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07022005-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16607.0.html

Dorothy Crowfoot Hodgkin
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06jun/s06060605.html

Eleanor Burke Leacock
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06082904-Hacedoras-de-la-
Hi.961.0.html

Emilie du Chatelet http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05feb/s05021403.html

Emmy Noether http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05mar/s05032907.html

Florencia R. Sabin http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06mar/s06032803.html

Gertrude Belle Elion http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02oct/s02102907.html

Gerty Radnitz Cori
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07021305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16530.0.html

Grace Hooper Murray http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05may/s05051705.html

Graciela Hierro Pérezcastro http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05ago/s05080209.html

Hypatitia de Alexandría
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04oct/s04101809.html

Irma Deleón Rodríguez
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09012007-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36334.0.html

James Miranda Stuart Barry http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05ene/s05013109.html

Josephine Garis Cochran
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06feb/s06020707.html

Lise Meitner La energía http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04dic/s04122006.html

Margaret Sanger, precursora de la
planificación familiar y uso de
anticonceptivos

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09041404-HACEDORAS-
DE-LA-HI.37342.0.html

María la Judía http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04oct/s04100410.html

María Mitchell http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jun/s04060107.html

Maríe Curie http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04mar/s04032306.html

Mary Fairfax http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04sep/s04090606.html
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Mileva Maric http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06jul/s06070404.html

Nettie María Stevens http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04abr/s04042008.html

Paulina Luisi http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05abr/s05040506.html

Rebeca Gerschman http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05mar/s05031509.html

Rita Levi-Montalcini http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05ene/s05010308.html

Rosalin Franklin Estudios sobre
ADN, esperanza para familiares de
desaparecidos http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03mar/s03032506-1.html

Silvia Giono Cerezo
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08122305-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36071.0.html

Sonya Corvin-Krukovsky Las
neuronas no tienen sexo para las
matemáticas

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jun/s03061705.html

Sophie Germain http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05mar/s05032208.html

Svetlana Savitskaya
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05nov/s05112908.html

Tatiana Proskouriakoff http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04ago/s04080208.html

Trotula de Salerno http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05ene/s05011708.html

Valentina Tereshkova http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04jun/s04060709.html

Artistas

Nombre Liga

Alla Nazimova
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06072504-Hacedoras-de-la-
Hi.618.0.html

Amanda Castro
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10032307-HACEDORAS-
DE-LA-HI.41922.0.html

Anaïs Nin, textos sensuales
cargados de autoconocimiento http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03feb/s03021106.html

Ángela Peralta, el Ruiseñor
Mexicano

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06121205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.15892.0.html

Antonieta Rivas Mercado, una vida
a contracorriente

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08072209-HACEDORAS-
DE-LA-HI.34057.0.html

Antonieta Rivas, a promotora de la
libertad en el siglo XX

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s09021006-HACEDORAS-
DE-LA-HI.36571.0.html

Aurora Reyes La revolución http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03nov/s03111106.html
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pictórica

Camille Claudel, la pasión hecha
escultura

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03jun/s03060306.html

Charlotte Bronte La rebeldía en la
Inglaterra victoriana

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03abr/s03042205.html

Dolores del Río
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07010205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16092.0.html

Dolores Olmedo Patiño
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07020606-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16457.0.html

Dorothea Lange
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06may/s06051605.html

Emilia Pardo Bazán
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04oct/s04102507.html

Frida Kahlo
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05mar/s05030808.html

Gabriela Mistral http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04may/s04051110.html

Gabrielle Chanel “Coco Chanel”
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06082204-Hacedoras-de-la-
Hi.897.0.html

Gioconda Belli Pereira
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07051505-HACEDORAS-
DE-LA-HI.17616.0.html

Gioconda Belli Pereira
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08110407-HACEDORAS-
DE-LA-HI.35508.0.html

Guadalupe Teresa Amor
Schmidtlein

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07032005-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16930.0.html

Inés Arredondo
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07013005-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16412.0.html

Isabel Mayagoitia Dejó huella en el
mundo de la música http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03feb/s03022506.html

Isadora Duncan http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04dic/s04120607.html

Janis Joplin http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06abr/s06042504.html

Josephine Baker http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06jul/s06071106.html

Katy Jurado
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07011605-HACEDORAS-
DE-LA-HI.16252.0.html
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http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08021205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.32052.0.html
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http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s06091205-HACEDORAS-
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María Lombardo http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04may/s04051806.html

María Moliner http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04may/s04050408.html
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http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s08081905-HACEDORAS-
DE-LA-HI.34469.0.html

Marlene Dietrich http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/05dic/s05122609.html

Nahui Olin Desafió la doble moral
porfirista http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03feb/s03021806.html

Nina Simone http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04dic/s04121308.html

Remedios Varo, el surrealismo
místico y matemático

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03may/s03051305.html

Rosario Castellanos http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/06may/s06052305.html

Sidonie Gabrielle Claudine “Colette”
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07072405-HACEDORAS-
DE-LA-HI.26687.0.html

Sigrid Undset http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/04feb/s04021703.html

Sor Juana Inés de la Cruz, el
derecho al conocimiento y la
verdad http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/03abr/s03041507.html
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Tina Modotti, la fotógrafa
revolucionaria http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02dic/s02121705.html

Tina Modotti, la fotógrafa
revolucionaria

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s10110205-HACEDORAS-
DE-LA-HI.44849.0.html

Virginia Woolf http://www.cimacnoticias.com.mx/noticias/02dic/s02123107.html
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