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INTRODUCCIÓN  

Desde el año 1872 en el que se matriculó la primera estudiante en una universidad 

española, los cambios, tanto en argumentos como en demografía y respuestas frente a la 

participación de las mujeres en las diferentes instancias de la educación superior han sido 

cuantificables.
1
 Podemos medir la transformación demográfica en el acceso de las mujeres a 

la educación en todos los niveles y, en particular, en la educación superior, lo que ha 

permitido constatar el logro de la paridad en muchos países del mundo. 

Aunque en este aspecto hay lugares y rincones del planeta que no están al mismo nivel y 

los logros en este sentido están por conseguir, podemos decir que este balance positivo de las 

primeras épocas ha llevado a la construcción de nuevos retos que conducen a la necesidad de 

mantener dichos logros y a una transformación más cualitativa de la participación de las 

mujeres en la educación superior. 

De ahí que, durante los 140 años que han transcurrido desde entonces, la preocupación 

por la participación de las mujeres en el mundo de la educación superior ha surgido de 

reflexiones que, a su vez, provienen de la manera en que el movimiento social de mujeres ha 

desarrollado mecanismos para su implementación y exigibilidad mediante una actuación 

internacional, nacional, local, institucional y personal, viendo en la educación un factor clave 

de transformación para la vida de las mujeres en general. Desde entonces se ha iniciado una 

carrera sin retorno, vigente en todos sus aspectos, por la transformación de la educación 

superior a todos los niveles: la paridad en el estudiantado, profesorado, personal 

administrativo y órganos directivos; la implantación de los estudios de género y la creación de 

instancias institucionales para su desarrollo, la producción científica con perspectiva de 

género y otros. Es decir la transversalización del género en todos los ámbitos de la educación 

superior. 

                                                
1
 CRUZ DE LA, Carmen (2007). Género, derechos y Desarrollo Humano. San Salvador. PNUD. Tomado de: 

http://www.otrodesarrollo.com/desarrollohumano/delaCruzGeneroDesarrolloHumano.pdf  

[01-03-2012] 

http://www.otrodesarrollo.com/desarrollohumano/delaCruzGeneroDesarrolloHumano.pdf
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Hemos pasado de aquellas etapas denominadas de silencio normativo, en las que la mujer 

no podía acceder a los niveles académicos superiores, a las de crecimiento demográfico, y 

ahora nos enfrentamos al sostenimiento de la paridad en términos más cualitativos. Ya no sólo 

se trata del número de mujeres matriculadas, sino que la pregunta más acuciante tiene que ver 

con la calidad de lo que se hace en todos los niveles, por la manera cómo el género se 

convierte en una actitud, en una situación normal, en instancias como la investigación 

científica, la academia en general, la docencia, la política, la administración, la reflexión 

teórica, las nuevas metodologías, los movimientos asociativos y la dirección de la educación 

superior. 

En todos los niveles consideramos que existe todavía mucho por hacer y que se requiere 

de una reflexión e investigación permanente que apoyen la transformación en este sentido. 

Máxime cuando se trata de países de América Latina y el Caribe que requieren de una mayor 

capacidad de implementación de medidas, dado que el apremio por otros problemas como la 

pobreza arraigada en muchos de ellos ha hecho que la educación sea un factor sacrificado. 

Los porcentajes de participación de la mujer en la educación superior se corresponden 

con los europeos, pero en realidad son más bajos debido a la baja cobertura que hay de la 

educación superior, respecto del total de personas que deberían estar cursando estudios 

superiores. 

En ambos continentes, además de aquellos cambios medibles, están todavía en vías de 

consecución y/o de aplicación otros que hacen parte de transformaciones más profundas de la 

sociedad. Uno de los problemas que aún persiste en la determinación del estilo de vida de la 

mujer se encuentra en el ámbito profesional. Ámbito que sólo es alcanzable si la mujer accede 

a todos los niveles de la educación sin ningún sesgo ni discriminación. 

El trabajo que a continuación presentamos tiene como objetivo presentar un análisis 

comparado de la aplicación de los temas de igualdad y género en el nivel de la educación 

superior en España y en México. Al adentrarnos en la investigación hemos realizado algunos 

ajustes. Así, cuando nos acercamos a la pregunta de si la equidad de género es o no un 

elemento institucionalizado, nos hemos encontrado con la necesidad de hacer un 

reconocimiento inicial del problema que permita dejar planeado un proyecto de investigación 

empírico para el futuro. Para investigar la cultura institucional de género en la universidad 
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habría que plantearse preguntas en distintos niveles, preguntas tales cómo si las normas, 

escritas o no, cumplen con una función reguladora de las relaciones de género en la 

institucionalización de las universidades; el uso del tiempo y el espacio; los mitos, las 

narraciones de los sucesos extraordinarios que circulan por la institución, los símbolos o las 

representaciones convencionales que contribuyen a la construcción y al fortalecimiento de una 

identidad con perspectiva de género; y otros, que merecerían una atención especial cuando se 

trata de estudiar la manera como el género es transversal o en qué medida lo es. 

Así las cosas, hemos decidido hacer un trabajo que reseñe los principales problemas a la 

luz del entramado institucional de que se han dotado las universidades para intentar dar 

cumplimiento a la necesidad de transversalizar el género al interior de las mismas. Para ello 

hemos acudido a una metodología descriptiva basada en fuentes secundarias. Aunque también 

hemos acudido a fuentes primarias, como bases de datos publicadas por instituciones 

gubernamentales y por universidades de manera puntual, y ello para contextualizar el 

problema expuesto. 

Un análisis de la dogmática y de los sistemas de carácter formal constituye un punto 

referencial en la investigación. Así, la aplicación de las leyes de género y su efectividad en el 

campo educativo es uno de los propósitos de esta investigación. Para realizar este análisis 

partimos de las leyes como referente inicial que se interpretarán para corroborar su 

implementación en los diferentes ámbitos de la educación. Es importante reconocer sus 

diferentes aplicaciones, sesgos, carencias, formas y encuadres teóricos que se dan en dicha 

aplicación. Para ello nos adentramos en un estudio comparativo con España como un país 

certificado en temas de género en la Unión Europea. La comparación de ambos casos nos 

permitió evaluar los verdaderos alcances, vacíos, carencias, lagunas, fortalezas y 

oportunidades. 

Recurrimos al estudio de caso de cinco universidades de cada país: cinco de España y 

cinco de México. Los casos seleccionados nos permiten analizar la manera como los 

instrumentos normativos se han puesto en práctica dentro de las universidades. Para una 

futura investigación sería interesante elaborar una encuesta y aplicarla al 100% de las 

universidades públicas de cada país. 
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De esta manera podríamos avanzar más en el planeamiento del problema a otros niveles. 

En este trabajo no hemos indagado en más universidades dado los alcances de un proyecto de 

esta envergadura que está más pensado como iniciación a un tema de investigación. 

Los resultados que a continuación presentamos se presentan en dos partes diferenciadas. 

La primera parte es teórica y contextual. Constituye una reseña de los antecedentes históricos 

y teóricos de la transversalización del género en la educación superior, tanto en España como 

en México. Se destacan aspectos tales como la transformación del papel de la mujer en el 

siglo XXI, directrices para el desarrollo humano de las mujeres en el ámbito de la educación 

superior, y la construcción de un marco normativo a nivel general. Centramos luego el interés 

en cada país y sobre temas concretos relativos a la presencia de las consideraciones de género 

en la organización de las universidades. 

En la segunda parte hemos tomado cinco universidades de España y cinco de México: 

Universidades Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Valencia, Salamanca y Sevilla, 

en el caso español; y Autónoma Nacional de México, Autónoma de Nuevo León, Tecnológico 

de Monterrey, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Autónoma de Guadalajara, en 

el caso de México. En estas universidades llevamos a cabo un análisis de cómo ha sido su 

experiencia de institucionalización del género con el fin de lograr que éste alcance niveles de 

transversalización. 

Este trabajo nos ha permitido llegar a conclusiones que, lejos de pretender cerrar el tema 

de investigación, quieren abrir paso a otros trabajos, donde, en particular se haga énfasis en el 

tema de la transversalidad en un sentido más cualitativo. 
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PRIMERA PARTE 

 

1. REFLEXIONES GENERALE S PARA EL ESTUDIO 

DE LA TRANSVERSALIDAD D EL GÉNERO EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Para estudiar la transversalidad del género en la educación superior recurrimos primero a 

realizar algunas referencias teóricas con el fin de abrir el debate de lo que ha significado la 

educación para el desarrollo de las mujeres y de la paridad. Para lograr este propósito, 

incluiremos en un primer apartado una reseña sobre la transformación del mapa demográfico 

de la educación de las mujeres en el mundo. La incorporación de la mujer a la educación, en 

todos los niveles y, en especial, al mundo universitario, ha significado uno de los cambios 

más importantes del siglo XXI y es uno de los aspectos que ha permitido dar el salto 

cualitativo y cuantitativo en otros entornos: el mundo laboral, la familia, la política y la 

educación. Introducimos también el planteamiento sobre la incorporación del género en la 

educación superior a través del discurso de la transversalidad o mainstreaming como una 

transformación que se ha iniciado, pero que todavía está por conseguir mejores resultados y 

requiere del cambio de otros aspectos que trascienden al ingrediente estrictamente 

demográfico. Y, en un segundo lugar, retomaremos al marco normativo general y los 

parámetros de carácter mundial que han significado un punto de avance y de crecimiento para 

el mejoramiento de la igualdad de las mujeres en el ámbito educativo
2
, centrándonos en 

aquellos de especial interés para la educación superior, ya que ponen el debate en la necesidad 

de nuevas reivindicaciones y propósitos de futuro, tales como la paridad en el aspecto del 

gobierno en las instituciones de educación superior y en la participación de la mujer en el 

campo de la investigación y de los estudios doctorales. Y, lo que es más importante, la 

transformación de la cultura institucional para que el género sea una realidad asumida en 

todas las instancias. 

                                                
2
 El marco normativo para cada país lo desarrollaremos en el apartado correspondiente a cada uno de ellos. 



  18 

1.1. TRANSFORMACIONES , BALANCE Y ENFOQUES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL NUEVO SIGLO . 

En 2012, la UNESCO publicó ñThe UNESCO World Atlas of Gender Equality in 

Educationò (El Atlas Mundial de la UNESCO, la Igualdad de Género en la Educación)
3
 en el 

que podemos constatar un balance que lleva a conclusiones y a valoraciones sobre la 

transformación de la mujer en la educación superior y lo que esto significa para las nuevas 

búsquedas en materia de educación y género. Según este informe, aunque el acceso a la 

educación superior sigue siendo problemática en muchos países, en las últimas cuatro décadas 

ha habido una importante expansión de la educación superior en todos los países y/o regiones 

del mundo, siendo las mujeres las principales beneficiarias en todas las regiones. La 

inscripción ha crecido de manera acelerada en las últimas 4 décadas, incrementándose la 

matrícula total en este nivel pasando de 32 millones de estudiantes en 1970 a 165 millones en 

2009. Es decir, aumentó alrededor del 500%. El comportamiento regional de estas cifras 

mantiene la tendencia de incremento en las mismas proporciones. Sin embargo, la mujer pasó 

a tener posición mayoritaria en tres regiones. En el año 1970 la tasa fue mayor para los 

hombres en todas las regiones, mientras que en 2009 la mujer pasó a tener una posición 

mayoritaria en: Asia Oriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe y América del Norte y 

Europa Occidental. 

Actualmente las mujeres representan la mayoría de estudiantes en gran parte de los países 

del mundo. Hay que tener en cuenta aspectos que juegan un papel importante para estas 

transformaciones. La riqueza nacional, por ejemplo, juega un papel relevante en las formas en 

que hombres y mujeres participan en la educación superior. Las mujeres de los países con 

ingresos relativamente altos tienen mayor probabilidad de continuar los estudios de educación 

superior, siendo menor en los países de bajos ingresos. La mayoría de países y regiones por 

encima del rango de paridad de género (0.97 a 1.03), están también en el extremo superior del 

eje que representa los niveles del PIB. Por el contrario, la mayoría de los países y regiones 

con bajo PIB también están por debajo del rango de paridad. Con algunas excepciones 

notables como Japón que tiene un índice de paridad del 0.88 debido a que el ingreso de las 

mujeres a la universidad es relativamente reciente y por tanto las mujeres están escasamente 

                                                
3
Las referencias tomadas para este informe son utilizadas a partir de la lectura en inglés, sin pretender hacer una 

traducción exhaustiva, pero sí una interpretación del mismo. 
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representadas en la administración de educación superior en comparación con muchos países 

de la OCDE.
4
 

En conclusión, las regiones están más cerca de la paridad en los niveles educativos 

correspondientes a la educación primaria y a la secundaria, mientras que el nivel de educación 

superior no se alcanza en varias regiones, tal y como lo muestra el informe en su figura 5.2.4 

que citamos en el siguiente gráfico:
5
 

 

FUENTE: UNESCO, 1998, p.78. 

La mejora del índice de paridad en educación representa, para las mujeres, movilidad 

social, incremento de sus ingresos y la reducción de la brecha de género. Estos datos son 

indicadores de una sociedad cambiante en su comportamiento hacia las mujeres. Sin embargo, 

la mejora de acceso a la educación superior, no siempre ha significado mayor oportunidad 

para realizar aportes en el campo de la ciencia y la investigación. 

Siguiendo con el informe de la UNESCO de 2012, encontramos que en los niveles de 

doctorados la situación es otra. Los niveles de paridad entre hombre y mujeres han alcanzado 

en cinco regiones el grado de licenciatura, en más de dos para el grado de maestría pero, 

                                                
4
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

5
 UNESCO (2012). The UNESCO World Atlas of Gender Equality in Education. Consultado en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf (1-06-2012), pág. 78. 
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cuando se trata de doctorados, los hombres tienen todavía ventaja en todas las regiones. 

América Latina es una región interesante, ya que las mujeres participan en mayor proporción 

en los doctorados. Observemos los siguientes gráficos tomados de este informe que nos 

muestra estas tendencias: 

 

FUENTE: UNESCO, 2012. p. 81. 

Pese a la reducción de la brecha de género en la educación superior, subsisten diferencias 

significativas en los campos en los que los hombres y las mujeres optan por tener títulos. La 

distribución de los grados de hombres y las mujeres graduados en determinadas disciplinas, 

todavía es bastante alta. Los Estados Árabes y Asia Central tienen la mayor proporción de 

mujeres graduadas en áreas de la ciencia, seguidos de América Latina y el Caribe; mientras 

que regiones como Norte América y Europa Occidental tienen las cifras más altas de 

graduadas en áreas relacionadas con las ciencias sociales, económicas y derecho. Lo 

ilustramos en el siguiente gráfico: 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de (UNESCO, 2012, p 81). 
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Para un análisis más detallado de lo que sucede el Atlas toma cuatro grandes campos y 

relaciona el total de graduadas con las graduadas en cada campo. Esta comparación da como 

resultado que el campo de la educación es al que más acceden las mujeres en 77 de los 84 

países estudiados. Por el contrario, en el área de ingeniería, fabricación y construcción, los 

hombres constituyen una mayoría de graduados. Los países que más se acercan al equilibrio 

de género son Brunei Darussalam, Mongolia y Uruguay. Incluso en los países como 

Alemania, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, donde las mujeres han alcanzado 

paridad o constituyen incluso la mayoría de las graduadas, tienen menos de una quinta parte 

en ingenierías, fabricación y construcción. 

Aquí se muestra el Atlas del porcentaje femenino terciario de graduadas en educación de 

todo el mundo: 

 

 

 

  

 FUENTE: UNESCO, 2012, p. 82. FUENTE: UNESCO, 2012, p. 83. 



  22 

Como hemos podido observar, la educación superior para las mujeres presenta más 

obstáculos cuanto mayor sea el nivel al que aspiran y a ciertas áreas de la ciencia y la 

investigación. Todo esto significa también trabas que se verán reflejadas en el mundo laboral, 

en especial cuando se trata de la investigación. El menor número de mujeres investigadoras y 

en puestos de alto nivel se puede explicar por el equilibrio entre el trabajo y la vida, los 

estereotipos de género, el rendimiento de medición y los criterios de promoción, y el papel de 

las investigadoras en la sociedad. 

Además de estar subrepresentadas, las mujeres en la investigación tienen salarios 

inferiores a los de los hombres con preparación similar, son menos propensas a ser 

promovidas y son agrupadas en la escala más baja de la jerarquía del sistema de ciencia. La 

creciente participación de las mujeres en la educación superior se explica, además de las 

mayores exigencias de escolaridad para el mundo laboral, también porque se convierte en un 

recurso para la movilidad social y para escapar de la pobreza. Aunque la educación superior 

debería verse representada con mayores ingresos, las mujeres suelen necesitar más que los 

hombres para conseguir los mismos puestos de trabajo. Además de esta representación de las 

mujeres en la educación superior, todavía tiene que traducirse en una representación similar 

en el mercado de trabajo, especialmente en liderazgo y toma de decisiones. 

1.1.1. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD. 

Las principales líneas de actuación del movimiento feminista en el campo educativo se 

han centrado en la igualdad de oportunidades para acceder a la totalidad de niveles 

educativos, posibilidad de acceso a la totalidad de titulaciones ofertadas por el sistema escolar 

y la formación de la coeducación que pretende la erradicación de todos aquellos elementos 

que contribuyan a especialidades excluyentes en función del sexo.
6
 Se puede partir de un 

balance positivo, en términos de igualdad de oportunidades, cuando analizamos datos 

históricos que muestran transformaciones en aspectos como: la mejora del nivel educativo de 

la población femenina, la presencia equilibrada de las mujeres en el nivel educativo, mayores 

tasas de escolaridad, mejores resultados escolares, mayor incorporación a la población activa, 

etc. Pero la igualdad de oportunidades no resulta suficiente cuando se trata de explicar otros 

                                                
6
 JIMÉNEZ JAÉN, María Esther (2003). Género y educación: las alternativas al feminismo liberal. 

Feminismo/s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, n. 1, págs. 163-176. 
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aspectos, como la incorporación de la mujer a la esfera pública en condiciones de igualdad, ya 

que todavía existen desequilibrios cualitativos que generan diferencias más profundas. 

La puesta en práctica de una perspectiva de género debe expresarse en aspectos concretos 

que permitan evaluar dicha incorporación en las distintas dimensiones de las instituciones. 

Esto se evalúa con la comprobación de cuál es la instrumentación de análisis institucionales 

con perspectiva de género y cuál la puesta en práctica de una serie de estrategias para buscar 

una verdadera cultura de equidad que asegure la igualdad de oportunidades en el ámbito 

académico también para las mujeres. Se trata de cómo conseguir una incorporación en las 

prácticas regulares, en todos los espacios y niveles de la universidad, y en las estructuras que 

organizan dichos espacios y niveles, así como en las estructuras que organizan sus políticas. 

Además están por construirse y poner en práctica estrategias para que el género se encuentre 

en la rutina institucional y se convierta en un verdadero valor interno.
7
 

En conclusión, podemos decir que la participación de la mujer en la educación superior se 

ha mantenido, tanto como sujeto y objeto, en la sombra del ámbito científico desde el 

desarrollo de la ciencia hasta los momentos actuales. El paulatino acceso de las mujeres a la 

institución universitaria en igualdad de condiciones con los hombres, ha llevado a 

transformaciones importantes en la participación de las mujeres científicas. Desarrollo que ha 

contribuido a que el interés por la relación entre mujer y ciencia haya pasado de centrarse en 

el acceso y en la igualdad de oportunidades, al análisis del papel de género en su 

construcción.
8
 De la misma manera ha surgido un enorme interés científico del género como 

un aspecto que valora cualidades marginadas y excluidas de la producción científica. De ahí 

los grandes esfuerzos que se han dado y que siguen surgiendo para crear una epistemología en 

la que se revise el pensamiento y el conocimiento, sin escudarse en la neutralidad y en la 

universalidad, y promover una agenda de investigación educativa con perspectiva de género 

que trate temas como la formación de investigadores, creación de líneas de investigación 

educativa, estudios empíricos, promoción y divulgación de resultados, promover una ciencia 

crítica, producir conocimiento sobre género, participar en las políticas científicas y la creación 

de programas científicos sobre el género. 

                                                
7
 INCHAUSTEGUI, Teresa (2002). Incluir el género: el proceso de institucionalización. En: GUTIÉRREZ, C. 

G. (Coord.), El feminismo en México. Revisión histórico-crítica del siglo que termina, México, PUEG/UNAM. 
8
 AGUDO ARROYO, Yolanda. Diferencias de género en el alumnado egresado de la Universidad y su 

inserción laboral. Accesos, éxitos académicos. Mujeres y hombres itinerarios laborales en el acceso al empleo, 

Tesis doctoral, UNED, 2008. 
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a) La transversalidad como un instrumento indispensable para el análisis de 

género en la educación superior. 

La estrategia de la Transversalización del Enfoque de Género surgió por primera vez en 

los textos que abundaron después de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 

1985)
9
, una vez reconocido este aspecto como fundamental para llevar a cabo 

transformaciones de fondo, fue adoptado formalmente por la Conferencia de Beijing en 1995, 

cuando se demandó como indispensable para definir una estrategia indispensable para 

alcanzar la igualdad de oportunidades. Estrategia que involucrará a todos los actores, con 

cambios estructurales a todos los niveles y de un alcance global. Pese a no tener directrices 

para el desarrollo de lo que sería en adelante dicha estrategia, también denominada de 

Institucionalización del Género o Gender Mainstreaming, la mayoría de las agencias del 

sistema de Naciones Unidas, gobiernos, agencias de cooperación y otras organizaciones de 

desarrollo iniciaron un proceso de implementación y adaptación de estos nuevos enfoques. Lo 

que significó un crecimiento teórico que se traduciría en referentes futuros para que una 

perspectiva de género se hiciera presente en instancias como la educación superior. Es decir, 

se inicia el proceso de institucionalización del género. 

La institucionalización del género es el proceso mediante el cual las prácticas sociales se 

hacen regulares y continuas, son sancionadas y mantenidas por normas, y adquieren una 

importancia relevante en la estructura de las instituciones, en los objetivos y en las 

metodologías de dichas instituciones. Éste es un proceso complicado ya que, no sólo se trata 

de crear unidades encargadas del tema de la mujer, sino que se trata de un cambio profundo 

en todas las instancias relacionadas, tanto individuales como colectivas. En este sentido, la 

transversalización (mainstreaming) es una estrategia que se orienta a obtener logros, partiendo 

del antecedente de que las políticas públicas no son neutrales y los efectos son diferentes para 

hombres y para mujeres. Se trata de hacer que los intereses, preocupaciones y experiencias de 

las mujeres y de los hombres, constituyan una dimensión integral en el diseño, aplicación, 

seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, tanto políticas, como 

económicas y sociales. 

                                                
9
 Nairobi (1985). Se puede consultar el texto en: Centro de Información de las Naciones Unidas en la página: 

http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/ConfBeijing1995.htm  
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La transversalización del género en todos los niveles trata del diagnóstico del impacto 

diferenciado que cualquier iniciativa, ya sea ley, política pública, programa, en cualquier área 

o nivel, tendrá sobre la vida de los hombres y las mujeres. Para que se dé realmente la 

transversalidad de género es necesaria una voluntad política manifiesta en un compromiso 

institucional y explícito en las estrategias. Es importante también destinar recursos financieros 

y humanos. No se contradice con la aplicación de acciones específicas en favor de las 

mujeres, es decir, la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades y de acciones 

positivas. También es pertinente que exista claridad y acuerdo por parte de todos los actores 

implicados y la elaboración y difusión de herramientas de análisis y planificaciones 

adecuadas.
10

 El Gender Mainstreaming lleva consigo un proceso de integración en todas las 

políticas, estrategias, programas, actividades y cultura institucional. Esto, al lado de las 

acciones directas y específicas a favor de las mujeres, ayuda a contribuir a un cambio en la 

situación de igualdad de género.
11

 

Algunas instituciones, en su afán por introducir la transversalidad como concepto y como 

estrategia, han desarrollado definiciones. Entre las más destacadas tenemos la de la Comisión 

Europea que empezó a tratar el tema desde 1991, más adelante aparece en el III programa de 

acción para la igualdad de oportunidades quedando instituido en el quehacer político después 

de la IV Conferencia Mundial sobre la mujer, celebrada en 1995 en Pekín (China). Así, el 

Parlamento Europeo, adoptará oficialmente el concepto de mainstreaming de género 

(traducido como ñtransversalidadò) en 1997 en su resoluci·n A4-0251/97.
12

 La define como 

una estrategia que moviliza todas las políticas generales y medidas con el propósito específico 

de lograr la igualdad, teniendo en cuanta, activa y abiertamente, en la fase de planificación, 

sus posibles efectos sobre las situaciones respectivas de hombres y mujeres. Más adelante, en 

1998, el Grupo de expertos del Consejo de Europa lo define como la organización, mejora, 

desarrollo y evaluación de los procesos políticos de modo que la perspectiva de género se 

incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 

implicados en la adopción de medidas políticas. 

                                                
10

 PNUD (2005). Marco Estratégico Regional de Género del PNUD en América Latina y Caribe, 2005-2009. 

México. PNUD. 
11

 ECOSOC (1997). Mandato de Ecosoc E/1997/L.30, referente a la inclusión de la perspectiva de género en las 

políticas y programas del sistema de Naciones Unidas. 
12

 Resolución sobre la Comunicaci·n de la Comisi·n ñIntegrar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitariasò (COM(96) 0067 C4-0148/96) . Diario Oficial 

n.° C 304 de 06/10/1997 p. 0050. 51997IP0251. 
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Por su parte, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
13

 define el 

Mainstreaming de género como un proceso para evaluar las implicaciones de las mujeres y de 

los hombres desde cualquier plan de acción, incluidas las legislativas, políticas o 

programables en cualquier área en todos los niveles con el fin de evitar que se perpetúe la 

desigualdad. 

Inculcar el concepto de transversalidad y género para la búsqueda de igualdad, parte del 

reconocimiento de la existencia de un sistema de jerarquía entre los sexos, en las relaciones y 

en la dinámica social, como un asunto que se encuentra instalado en el centro de los poderes. 

En ese sentido, dar respuesta a la pregunta por lo que significa incorporar la perspectiva de 

género en la educación superior es promover un cambio ético en las instituciones educativas, 

para que éstas incorporen en su sistema el respeto a la diversidad, la búsqueda de la equidad y 

particularmente a la equidad de género.  

Tal y como lo dice Cristina Palomar,
14

 ésta es una tarea compleja ya que el dictado de 

una política nunca es suficiente para producir cambios culturales. Es precisamente en las 

instituciones académicas donde se anidan las grandes dificultades para el logro de dichos 

objetivos. Según esta autora, éste es un reto que debe tratar el análisis por lo menos en cuatro 

ámbitos de actuación. De una parte, el aspecto demográfico que trata la presencia de los sexos 

en el mundo universitario y aborda aspectos como las matrículas, distribución por carreras, 

eficiencia de oportunidades y representación en los distintos espacios dentro del sistema de 

educación superior. El segundo es el cuestionamiento académico de fondo, a la transmisión 

acrítica de visiones patriarcales y androcéntricas implícitas en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. El tercero es el aspecto institucional que trataría de la incorporación de una 

perspectiva crítica respecto a las jerarquías inequitativas. Y, cuarta y última, la producción de 

nuevas áreas académicas a partir del desarrollo de los estudios de género al interior de las 

instituciones de educación superior. 

Este último es de especial interés para nuestro trabajo, ya que permite indagar de forma 

más concreta la manera de cómo han sido incorporados a la vida universitaria o como se ha 

                                                
13

 ECOSOC (1997). Mandato de Ecosoc E/1997/L.30, ñMainstreamingò la perspectiva de g®nero en todas las 

políticas y programas del Sistema de Naciones Unidas. págs. 27-34. 
14 PALOMAR VEREA, Cristina (2004). La política de género en la Educación Superior. Congreso 

Latinoamericano de Ciencia Política. 28 de septiembre al 02 de octubre de 2004, Ciudad de México. Revista La 

Ventana, núm. 21 de 2005. http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana21/7-43.pdf 
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transformado la universidad como transmisora y promotora del tema de género a partir de la 

introducción de áreas, proyectos, institutos y temas de investigación. Teniendo en cuenta los 

lineamientos legislativos que exigen la aplicación del tema en las instancias de educación 

superior, las causas de las iniquidades de género específicas de las universidades son diversas 

y están también asociadas a factores estructurales y de contexto.
15

 Por lo que se hace 

importante ubicarlas, desentrañar sus mecanismos de anquilosamiento y generar estrategias 

para que la universidad sea un espacio de transformación. 

b) Género y educación superior. 

Las distintas corrientes del feminismo denominadas como feminismo liberal, feminismo 

radical y postmoderno, como en otros ámbitos de los estudios de género, también son un eje 

de referencia para el análisis de la educación. Para estudiar género en la educación siempre se 

ha recurrido a las categorías teóricas expuestas por estas corrientes, cuyas posiciones y 

perspectivas políticas contienen diferentes enfoques que afectan a la educación en sus 

planteamientos epistemológicos y metodológicos. 

Por ejemplo, para las primeras etapas escolares, el énfasis del análisis de la explicación 

liberal sostiene que el sistema escolar es el responsable de instalar actitudes sexistas y la 

generadora de prácticas discriminatorias. Este enfoque sostiene que estas actitudes se 

transmiten desde la proliferación de prejuicios tradicionales de la sociedad. Dada la 

inexistencia de modelos positivos a seguir, se promueve la desigualdad, por lo tanto, es 

importante repensar el sistema escolar concienciando y removiendo sesgos que discriminen a 

la mujer. De ahí que estos estudios dediquen el esfuerzo a investigar temas como el 

rendimiento escolar por sexo, participación, áreas disciplinares, estereotipos de socialización 

utilizados a través del lenguaje de textos escolares, espacios de acceso diferenciados, la 

organización escolar y otros temas afines. De su parte, la perspectiva radical no se centra en 
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las actitudes individuales, sino en las estructuras de poder y en la escuela como un espacio de 

transmisión. Este enfoque ha realizado importantes contribuciones de análisis del discurso y 

de textos escolares que contienen discriminaciones de género, lenguaje sexista, y tiene como 

fundamento la crítica de la dominación masculina de la sociedad.
16

 La perspectiva marxista o 

socialista sostiene que la escuela, junto a otras instituciones, reproduce relaciones de 

desigualdad entre los géneros y las clases sociales. Existe una estrecha relación entre el 

sistema educativo y la división sexual del trabajo. Y el feminismo posmodernista, que se 

caracteriza porque se aparta de toda explicación macro de la educación en donde las niñas son 

entes complejos con múltiples identidades y discursos de género. 

Las reflexiones de las distintas corrientes teóricas han aportado, en su conjunto, 

principios fundamentales tales como que el sistema educativo formal es el espacio central 

para la socialización. Desde este punto de vista, las instituciones pueden ser el principal 

espacio para que las pautas de conducta del modelo tradicional se vean sustituidas por otras 

que aseguren una nueva distribución de las funciones sociales.
17

 El feminismo ha contribuido 

en varios ámbitos de actuación para la transformación del acceso, igualdad, participación, y 

debate académico y científico de la educación en todos sus niveles.  

Aparte de denunciar el desigual desarrollo de las libertades básicas y las oportunidades 

entre la ciudadanía, en el ámbito educativo ha significado el cuestionamiento de las 

limitaciones de las mujeres en el acceso a la escolarización o a determinados estudios
18

 ha 

demostrado la permanente exclusión de la producción científica y ha realizado los aportes más 

importantes para poner las bases teóricas y la aplicación de derechos de las mujeres y nuevas 

etapas y retos en materia de género. 

Las teorías feministas también coinciden en señalar, además del proceso histórico que ha 

permitido el acceso y participación de la mujer en los diferentes niveles educativos, la 

importancia de desvelar la existencia histórica de un entramado en el cuál la ciencia se ha 

constituido en institución trascendental de referencia social, y en el que las mujeres han tenido 
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un protagonismo velado, ignorado o de nulo reconocimiento por parte de la comunidad 

científica.  

Desde los distintas áreas de conocimiento se ha justificado dicha exclusión con 

argumentos androcéntricos y tradicionales, lo que ha contribuido a relegar el papel de las 

mujeres al ámbito privado de la organización social y a subestimar su capacidad de actuación 

en el ámbito público, cayendo en la negación del derecho a participar y en actitudes de 

menosprecio de la actividad científica de la mujer.  

c) El feminismo y las ciencias sociales. 

Desde el punto de vista científico, el enfoque feminista es una consecuencia del 

encuentro de sus propias teorías con las de los Estudios Sociales de la Ciencia. El feminismo 

aporta la relación entre construcción social del género y la construcción científica del 

conocimiento. Mientras que los estudios sociales aportan en la relación ciencia ï sociedad, 

ambas corrientes permiten analizar el papel crítico y mediador de la ideología de género entre 

la ciencia y las formas sociales.
19

 Tal y como lo explica Colás,
20

 el pluralismo que identifica 

el momento actual da cabida a una gama de posiciones con distintas aportaciones científicas 

que confluyen en un punto común basado en la democracia y en la resistencia a los discursos 

dominantes. El paradigma feminista en general aporta en aproximaciones epistemológicas, 

líneas de investigación, modelos teóricos, propuestas metodológicas, todas desde las 

consideraciones de género. También ha hecho importantes progresos y contribuciones al 

estudio de la ciencia y al cambio de las estructuras organizativas de la misma. La fusión o la 

línea divisoria fundamental entre estos enfoques críticos redundan en una idea central que es 

la crítica a la pretendida neutralidad de las instituciones educativas en término de las 

relaciones de género.
21

  

El paradigma feminista se centra en la crítica a la ausencia de mujeres en ciencia, a la 

defensa de una ciencia y una epistemología feminista, y al análisis de sesgos androcéntricos 
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tanto en métodos como en teorías científicas del pasado y del presente.
22

 Es decir, el gran 

aporte es la incorporación de nuevas formas de ver la realidad social, científica y educativa en 

la que el género es transversal. Esta autora sintetiza el análisis crítico en cuatro aspectos: 

En primer lugar, es la crítica feminista a las estructuras organizativas de la ciencia que se 

evidencia en la discriminación de la mujer en los diferentes circuitos científicos, tales como el 

escaso acceso de la mujer a la producción científica y en las barreras que encuentran para 

ocupar puestos decisivos y a la elaboración del discurso científico. 

En segundo lugar, la crítica feminista a la forma de hacer ciencia, es decir, el 

androcentrismo científico que olvida dimensiones o temáticas importantes en la investigación 

educativa, o la existencia de prácticas educativas, tales como la desestimación de enfoques 

teóricos, el desconocimiento de la incidencia de las relaciones de género en la obtención de 

datos científicos de calidad y la exclusión del interés científico-educativo de ámbitos privados 

y personales basados en un sujeto epistemológico único. 

En tercer lugar, la crítica feminista a la axiología científica centrada en un enfoque 

sociocultural de la ciencia, hace una relación estrecha entre la ciencia rigurosa racional, 

impersonal, no emocional, competitiva y las identidades de género de los hombres. Es la 

crítica por el constructo de lo científico asociado a lo masculino como creaciones que se 

autorrefuerzan.  

Y, en cuarto lugar, la crítica al discurso y el lenguaje científico como herramientas que 

contribuyen a construir y mantener una relación social asimétrica entre mujeres y hombres. 

1.2. DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO HUMANO DE  LAS MUJERES EN EL 

ÁMBITO DE LA EDUCACI ÓN SUPERIOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

MARCO NORMATIVO . 

Aunque ya hemos realizado algunas referencias puntuales sobre el marco normativo que 

necesariamente alimenta y/o fortalece el discurso, y los aportes teóricos previos que han 

hecho parte de los fundamentos necesarios para llegar a la norma misma, podemos decir que 
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los principales instrumentos amplios que dan cabida al principio de igualdad de las mujeres en 

el ámbito educativo, se encuentran enmarcados en: La Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (1979) y la Convención y Recomendación relativas a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza (1960).  

Según el debate temático llevado a cabo por la UNESCO en París el 5 de octubre de 

1998, sobre ñLa educaci·n superior en el siglo XXI Visi·n y acci·n Mujeres y educaci·n 

superior, Cuestiones y perspectivasò, estos instrumentos están relacionados con las 

resoluciones y recomendaciones de las principales Conferencias de las Naciones Unidas, así 

como con las iniciativas que hacen hincapié en la importancia del aspecto de la igualdad entre 

los sexos en la resolución de cuestiones globales.
23

 Además de este marco global, existen 

otros pasos específicos que dan cuerpo a estas directrices generales y se trata de estrategias 

que se han formado a lo largo del siglo XX y que se constituyen en un marco de referencia 

para el tema de la mujer y la educación: 

¶ Las Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 

2000 (Nairobi 1985) 

¶ El Informe sobre el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997) 

¶ La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos (Jomtien, 1990) 

¶ La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) 

¶ La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

¶ La Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Hamburgo, 1997). 

Conferencia mundial sobre la educación superior (París, 1999) 

¶ La convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1979) 

¶ La convención y Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones en 

la esfera de la Enseñanza. (1960). 
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1.2.1. DIRECTRICES DE LA UNESCO EN LAS VÍSPERAS DEL SIGLO XXI.  

A finales del siglo XX, la Naciones Unidas hacían un balance preocupante sobre la mujer 

y la educación superior en el Informe de Desarrollo Humano de 1998. Se expusieron todavía 

cifras como que el 66% del analfabetismo en el mundo estaba encabezado por mujeres y que 

en el África Subsahariana, por cada 100 hombres matriculados en la enseñanza superior, sólo 

había 33 mujeres, y con cifras todavía más bajas en las ramas científicas y tecnológicas. 

Según la UNESCO (1998), la enseñanza superior es el lugar donde tradicionalmente se 

imparte la formación personal y profesional a los dirigentes de los sectores económicos y 

sociales, y a los expertos en toda clase de disciplinas. Por este motivo, en este ámbito hay 

responsabilidades especiales que atañen por igual a hombres y mujeres, y surgen nuevos 

puntos de debate centrados en aspectos como la demanda de acceso, la reducción continua de 

los recursos financieros, el mantenimiento de la calidad y la pertinencia, el empleo de las 

graduadas y la internacionalización de la educación. Y, específicamente para la mujer, retoma 

tres factores que requieren de transformación para que realmente tengan acceso a puestos de 

responsabilidad en la educación superior o en el conjunto de la sociedad. Se trata de la 

transformación de las actitudes de la sociedad hacia la mujer que no estimulan su 

participación en la adopción de decisiones, los bajos porcentajes de mujeres matriculadas en 

la enseñanza superior pese a los cambios acelerados, y a la ausencia de la cuestión de la 

equidad entre los sexos en los diferentes planes de estudio de la educación superior. 

También se tenía claro que una de las soluciones para superar la exclusión de las mujeres 

en el ámbito universitario no sólo se reducía al demográfico. También se planteaba la 

necesidad de revisar aspectos como nombramientos y ascensos, proporcionar en las 

profesiones un apoyo a la mujer mediante normas legislativas e infraestructuras, elaborar 

programas especiales para las mujeres, establecer una discriminación positiva para favorecer 

el acceso y la participación y la implantación de políticas claras y eficaces.
24

 

Asimismo hubo un especial interés por la equidad entre los sexos en los planes de 

estudios universitarios, con planteamientos como la necesidad de hacer un reconocimiento y 

fortalecimiento del papel de la universidad en la sociedad, la repercusión de la 
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mundialización, la creación e intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, y la 

necesidad de tratar los problemas sociales en el plano local. Segundo, la necesidad de tener en 

cuenta factores para el desarrollo del currículo universitario de las mujeres, por lo que es 

importante fomentar y consolidar confianza de la mujer en sí misma, presentar las profesiones 

con predominio masculino bajo un aspecto que las haga más atractivas para las mujeres. Y 

tercero, las mujeres en la dirección de la educación superior.  

Incluso deja sentadas las estrategias futuras en los siguientes argumentos:
25

 

ñPromover la defensa y acceso de la mujer a la educaci·n superior y de su 

participación en este sector de educación. Para ello, la UNESCO montará un 

Observatorio Internacional sobre las Mujeres y la Educación Superior para el 

seguimiento de su acceso a este sector de educación, su participación y la presencia 

en las decisiones. De la misma manera, emite directivas para que las ONGs actúen en 

concordancia con este prop·sito.ò 

Promocionar la presencia de las mujeres en los niveles de adopción de decisiones de la 

educación superior y fomentar el empleo de las graduadas. Para lo cual, las instituciones 

deben establecer un comité superior para asegurarse de que se van a alcanzar objetivos 

relacionados con la igualdad entre los sexos. Las universidades e instituciones de educación 

superior deben crear oficinas para la igualdad de oportunidades en materia de empleo para 

supervisar los progresos de las mujeres que ocupan puestos académicos y administrativos al 

interior de las universidades, y potenciar el modelo de mujeres pioneras desde perspectivas de 

género. 

Fomentar las actividades de investigación y formación, aumentando el número de 

Cátedras UNESCO y Redes UNITWIN para promover la igualdad en la educación superior.  

1.2.2. CONVENCIÓN CEDAW. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), que entró en vigor desde 1981 tras la ratificación de 20 países, había 

logrado que en 1989 casi 100 naciones ratificaran dicho convenio. Ésta fue la culminación de 
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más de 30 años de trabajo de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer que desde el año 1946 

se había creado para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. Esta 

Convención establece, no sólo la declaración internacional de los derechos de la mujer, sino 

que también elabora un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de 

esos derechos. En su parte III, artículo 10 estipula: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 

enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad 

deberá asegurarse en la enseñanza prescolar, general, técnica y profesional, incluida 

la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 

profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios y a los mismos exámenes, a personal 

docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma 

calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino 

en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la 

educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo 

y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos en enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para 

cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, 

incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en 

particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos que existan entre 

hombres y mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 

programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 

prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación 

física; 
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h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 

bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 

planificación de la familia.
26

 

1.2.3. LAS CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA MUJER. 

Cuando en el año 1948, en la Carta de Derechos Humanos -en su artículo 26)- es 

proclamado el derecho a la educación de toda persona, éste se convirtió en un acto 

constituyente de valores para la igualdad, y dio un paso adelante para la visibilidad de una 

necesidad latente de educar en igualdad. Acto que le da un valor moral fundamental y un 

espíritu amplio de buena voluntad. El acogimiento de los pueblos a la Carta significa el 

reconocimiento de los derechos de igualdad, la construcción de la justicia y la solidaridad de 

todos los seres humanos que da lugar a una nueva actuación de regulación de leyes específicas 

en materia de género.
27

 El desarrollo de un esquema de derechos al interior de los países tiene 

también su propia dinámica
28

 antes y después de 1948. Por su parte el logro de derechos 

específicos de la mujer tales como el acceso, participación y desarrollo en las diferentes 

instancias de las instituciones educativas ha tenido su mayor soporte en el feminismo en todas 

sus vertientes como feminismo académico o como movimiento social.  

Los aportes más importantes en este sentido se ven condensados en las Conferencias 

Mundiales Sobre la Mujer convocadas por la ONU desde 1975 en México D.F.
29

 y que han 

contribuido a situar el debate en el centro del temario mundial.  

La 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer
30

 merece especial atención por haber marcado 

un hito en la historia de la emancipación social de la mujer y de su función en la dirección de 

la sociedad. Se confirmó entonces que la igualdad entre sexos es un elemento esencial del 
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proceso de desarrollo y en consecuencia se formulan las recomendaciones más concretas en 

este sentido. Se desvelan entonces los problemas asociados, como impedimentos para la 

emancipación personal y social de las mujeres, y que se constituyen en obstáculos para que 

puedan adquirir responsabilidades en todos los planos de la vida cotidiana: 

ü La pobreza persistente, 

ü La falta de equidad en su acceso a la educación y la asistencia sanitaria y social, 

ü La violencia, 

ü Las repercusiones de los conflictos armados, 

ü Su ausencia en la adopción de decisiones en el sector económico, 

ü La falta de equidad en su participación en las estructuras de poder de la sociedad, 

ü La insuficiencia de los dispositivos de promoción de su progreso, 

ü El insuficiente reconocimiento de sus derechos, 

ü La falta de reconocimiento de su contribución a la sociedad y, 

ü El insuficiente reconocimiento de su contribución a la protección y gestión del medio 

ambiente. 

 

1.2.4. DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Desde el tratado de Roma de 1957, la Unión Europea ha intercedido por la igualdad de 

género como una política esencial. Por su parte, el orden legislativo de la Unión Europea ha 

dejado una serie de actos normativos
31

 que contienen un rastro de antecedentes históricos de 

lo que significa hoy tener un plan de igualdad. Desde entonces ha adoptado 13 directivas en el 

ámbito de la igualdad de género relativas a temas como el salario igualitario y la seguridad 

social, la protección a las mujeres embarazadas y las personas con permiso parental y el 

acceso a bienes y servicios.  

Pero fue el Tratado de Amsterdam de 1999 el que instauró la igualdad entre hombres y 

mujeres como un objetivo transversal y que afectaba a todas las tareas comunitarias.
32
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Pero donde mejor se ve reflejada la huella histórica de la preocupación por el tema es en 

el plan de trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres iniciado en 2006 y culminado en 

2010
33

 en el que la educación, la formación y la cultura, aparecen como uno de los ámbitos 

centrales de la sociedad y que se deben implementar para la erradicación de los estereotipos 

sexistas: 

ñLa educaci·n, la formaci·n y la cultura siguen transmitiendo estereotipos sexistas. A 

menudo, las mujeres y los hombres siguen las sendas tradicionales en educación y 

formación, que acostumbran a colocar a las mujeres en profesiones menos valoradas y 

remuneradas. La actuación política debería centrarse en luchar contra los estereotipos 

sexistas desde una edad temprana, sensibilizando a los maestros y a los escolares y 

animando a los jóvenes de uno y otro sexo a intentar seguir estudios no tradicionales. El 

sistema educativo debería dar una cualificación apropiada a la juventud; por ello, 

también es importante abordar el fenómeno del abandono precoz de la escolaridad, que 

afecta m§s a los chicos que a las chicas.ò
34

 

Por lo cual la Comisión tomaría ñmedidas fundamentalesò en aspectos como: 

Apoyar medidas para eliminar los estereotipos sexistas en la educación, la cultura y el 

mercado laboral, fomentando la inclusión de la perspectiva de género y medidas específicas 

del FSE, programas de TIC y de educación y cultura de la UE, incluidas la estrategia de 

aprendizaje permanente de la UE y el futuro programa integrado de aprendizaje permanente. 

Apoyar campañas de sensibilización e intercambios de buenas prácticas en las escuelas y 

las empresas acerca de los roles de género no estereotipados y entablará el diálogo con los 

medios de difusión para animarles a que retraten sin estereotipos a mujeres y hombres. 

Aumentar la sensibilización sobre la igualdad de género en el diálogo con los ciudadanos 

de la UE mediante el plan de democracia, diálogo y debate de la Comisión. 

                                                
33

 Existe un pacto para 2011-2020 que tiene como nombre Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 

sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) (2011/C 155/02). Para este estudio no lo 

tendremos en cuenta ya que el anterior , al tener una vigencia al año 2010, se convierte en referente para este 

trabajo que es más de corte evaluativo y no de planificación. 
34

 UNIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 

2006-2010 {SEC(2006)275}.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:ES:PDF (12-04-2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:ES:PDF
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Tales objetivos no pueden lograrse más que con actuaciones transversales en todos los 

sectores de intervención. Sin duda, los programas de acción comunitarios para la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres han contribuido a la mejora de la situación de la mujer 

en todos los ámbitos de la sociedad, concretamente en el de la educación y el del mercado de 

trabajo. A este respecto, el XII Programa Marco de Investigación, Desarrollo y Demostración 

(2007-2013) de la Comisión Europea, subraya la importancia de atraer a las mujeres a la 

carrera científica y tecnológica
35

. A su vez, la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) trata de introducir la dimensión de género en todas las ramas científicas.  

Los logros y las transformaciones que en esta materia se han dado desde que los 

diferentes organismos vienen implantando medidas, se ven reflejados, no solo en el cambio 

cuantitativo en materia demográfica en cuanto acceso a la educación, sino que también ponen 

de manifiesto transformaciones de fondo que se encuentran a medio camino. Dichas 

transformaciones se centran básicamente en dos aspectos: El género y el gobierno en la 

educación superior, y la integración de la dimensión de género y de igualdad en todos los 

ámbitos de la investigación. Los estudios demuestran que ñ(é) a pesar de los esfuerzos por 

fomentar la igualdad de género en la investigación, las mujeres siguen teniendo una baja 

representación y la cuestión de género sigue estando lejos de abordarse de manera sistemática 

en los proyectos de investigación.ò
36

 Sobre el primero, hemos mostrado en el factor 

demográfico a nivel mundial, que el comportamiento es similar y que las mujeres no acceden 

a los altos cargos ni obtienen las categorías profesionales más altas. Sobre el segundo, 

queremos destacar las directrices de la Unión Europea en este sentido cuando aboga por el 

género en su último Programa Marco
37

 y destaca la importancia de tratar el género como una 

variable más, equiparable a cualquier otra. Y reconoce tres aspectos fundamentales como 

estrategia: el fomento de la participación de las mujeres en la ciencia y la investigación; la 

investigación debe abordar las necesidades de las mujeres, así como la de los hombres; y, 

debe existir una investigación específicamente de género dirigida a mejorar la comprensión de 

las cuestiones de género en la ciencia. 

                                                
35

 En este mismo sentido las Naciones Unidad, en su acuerdo sobre ciencia y tecnología adoptado en marzo de 

2011, menciona también la necesidad de incorporar el análisis de género a la investigación científica. 
36

 Ministerio de Ciencia e Investigación (2011). Libro Blanco sobre la actuación de las Mujeres en la Ciencia 

Española. Políticas de género en la ciencia: evitar sesgos y promover excelencia. 

http://llet31198.uab.es/catedra/images/materals/libro_blanco_texto_completo_9%20de%2. 
37

 Programa Marco VII. La Comisión Europea DOUE C316 de 2006. 
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Otro cambio importante del 7PM en investigación es que las actividades de la Comisión 

Europea
38

 sobre mujeres en el ámbito de la ciencia cambiaron de carácter y pasaron de 

enfocar a las mujeres científicas, a poner mayor atención a las instituciones que las emplean 

para abordar asuntos de gestión del género y una mayor representación y retención de las 

mujeres en todos los niveles de su carrera científica. Es decir, se enfocará más en el cambio 

estructural. En febrero de 2011 la Comisión Europea convocó al grupo de expertos sobre 

cambio estructural con el objetivo de ayudar a la Comisión a identificar los medios más 

adecuados para reforzar las actividades de cambio estructural.
39

 

Y, por último, queremos destacar que la Comisión Europea también ha seguido los 

lineamientos del programa ADVANCE fundado en 2001 por Estados Unidos, cuyo objetivo 

principal es desarrollar enfoques sistemáticos dirigidos a incrementar la representación y el 

progreso de las mujeres en las carreras científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas 

con el fin de contribuir al desarrollo más diverso de una fuerza laboral en ciencia e ingeniería. 

Las recomendaciones de este programa y de las National Academies of Sciences and 

Engineering reconocen que la escasa presencia de mujeres se debe a muchos factores externos 

que no dependen necesariamente de su capacidad, interés y habilidades técnicas como: las 

barreras organizativas de las instituciones académicas, efectos diferenciales de las demandas 

del trabajo y la familia, sesgos implícitos y explícitos y la infrarrepresentación de las mujeres 

en posiciones con capacidad de decisión y de liderazgo académico.
40
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 ñEl compromiso adquirido por la Comisi·n con la igualdad de g®nero fue confirmado en su Estrategia de 

igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, que incluye entre sus áreas prioritarias la igualdad de 

independencia económica para mujeres y hombres, igual salario por trabajo de igual valor e igualdad en la toma 

de decisiones. En 2010, el Consejo de Competitividad de la UE enfatizó la necesidad de intensificar el apoyo al 

cambio estructural para la modernización de universidades e instituciones de investigación y de integrar 

perspectivas de género en la investigación como fuente de creación de nuevo conocimiento y de estímulo de la 

innovaci·n.ò(UMYC, 20121, 18). 
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 UNIDAD DE MUJERES Y CIENCIA (2012a). Cambio estructural de las instituciones científicas. Madrid, 

Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Tomado de:  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=

e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD  (19-04-2012). 
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 UNIDAD DE MUJERES Y CIENCIA (2012c). Libro blanco: Situación de las mujeres en la Ciencia 

Española. Madrid Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Tomado de:  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=

e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD (01-06-2012) 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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2. EL GÉNERO EN LA EDUCACIÓN  SUPERIOR EN 

ESPAÑA Y EN MÉXICO.  

Para el desarrollo de este apartado tendremos en cuenta dos aspectos en el proceso de 

implementación del género en la universidad. En primer lugar, retomaremos aquellos 

antecedentes históricos y referencias actuales de las transformaciones más importantes por las 

que ha pasado el proceso de incorporación de la mujer en la educación superior en cada uno 

de estos países. Y, en segundo lugar, nos adentraremos en el tema de lo que ha significado la 

incorporación del género en las instituciones de educación superior, apoyándonos 

esencialmente en una reseña de lo que ha sido el marco legislativo que ha permitido dicha 

incorporación en cada uno de los países. Sin perder de vista que la incorporación de normas y 

leyes procede de un contexto más amplio en el que el movimiento feminista ha sido 

fundamental. 

 

2.1. EL GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA. 

2.1.1.  LA MUJER EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA. 

Fue en el año 1888 cuando se realizó la primera regulación de las mujeres en la 

educación superior con la promulgación de la Real Orden de 11 de junio, que reconoció el 

derecho a estudiar en la universidad, bajo la condición de solicitar permiso evaluable según la 

interesada.
41

 Este es el momento fundacional normativo, posterior a las solicitudes que por las 

vías de hecho ya habían realizado otras mujeres desde 1872. Ambos actos han significado el 

punto de partida que más adelante se convertiría en un desencadenante de mujeres que 

aspiraban a estudiar en las universidades, acompañadas de sus correspondientes obstáculos.  

Tal y como lo describe García,
42

 en el período subsiguiente descrito entre 1910 (fecha en 

la que se emite la Real Orden) y en la década de 1960 se emprende un camino sin retorno en 

la incorporación de las mujeres en el mundo universitario. Desde entonces, incluso durante los 

años de la dictadura, el incremento porcentual sobre el total del alumnado universitario, no 

                                                
41

 FLECHA, Consuelo (1996). Las primeras universitarias en España. Madrid. Narcea. 
42

 GARCÍA LASTRA, Marta (2010). Las mujeres en la universidad española: oportunidad para el cambio. 

Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, v 3, n 3, págs. 357-368. 
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dejó de crecer. Este incremento se daba pese al abismo de las primeras décadas cuando el 

analfabetismo femenino alcanzaba el 70% del país y la mitad de las niñas no estaban 

escolarizadas en educación primaria. En 1928-29, 7 profesoras ejercían el magisterio en las 

universidades españolas. En 1916 llegó la primera mujer a ser catedrática y en 1928 ya 

existían 7 profesoras en las universidades españolas. Pero tuvieron que pasar 4 décadas para 

que una segunda mujer ocupara la cátedra a través de un concurso público.
43

 La matrícula de 

mujeres aumentó desde entonces sin dejar de crecer pasando de un 9% en 1935-1936 a un 

14% en 1944-45 y a un 18% 1955-56.
44

 

A partir de los años sesenta, cuando el alumnado de mujeres en el mundo universitario 

supone el 20%, se produce un proceso intensivo de incorporación, pese a los años del 

franquismo y la persistencia de artículos en el código civil que afectaban directamente a las 

mujeres, artículos que fueron modificados después del año 1975. A partir de ese momento la 

participación de la mujer en la vida universitaria pasa de ser el 50% a mediados de la década 

de los ochenta a ser mayoritaria en la actualidad.
45

 Tal y como podemos constatar en el 

gráfico de la página siguiente, el balance de la primera década del siglo XXI (para el grupo de 

edad entre 30 y 34 años) de hombres y mujeres que han alcanzado el nivel de formación en 

Educación Superior, e diciente de dicha transformación: 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos tomados de 

http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-

sintesis/cifras-educacion-espana/2000.html 
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 Las directrices en materia de ciencia y educación se encuentran en la Comunicación Mujeres y ciencia: 

movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea. (Comisión Europea, 1999). 
44

 AMO DEL, María Cruz (2009). La educaci·n de las mujeres en Espa¶a: de la ñamigaò a la Universidad. 

CEE Participación Educativa, n° 11, págs. 8-22. 
45
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Tal y como lo advertimos en el capítulo anterior, la feminización del mundo universitario 

significa un logro propio del período histórico al que pertenece, aunque todavía en algunos 

países no se alcance la paridad en este aspecto. Por tanto, es necesario mantener y crear 

condiciones de sostenibilidad de los logros en materia de género. Sin embargo tal y como lo 

plantea García,
46

 en España también existen esos procesos de segregación horizontal y 

vertical que es necesario superar. De una parte, los condicionamientos del género que 

conducen a la desigual presencia de hombres y mujeres en las distintas especialidades 

académicas, y, de otra, pese al incremento del número de mujeres en el profesorado 

universitario, sigue ocupando los puestos de menor nivel académicos.
47

 

Ambos aspectos, según García,
48

 se ven reflejados en datos como los que destacamos a 

continuación: 

¶ Las mujeres en España siguen siendo mayoría en estudios relacionados con las 

Ciencias de la salud (74% respecto a todo el alumnado) o en las Ciencias Sociales y 

Jurídicas (63%). 

¶ Representan el 30% en las carreras de arquitectura y áreas de ingeniería. 

¶ Tienen un desigual punto de partida a la hora de acceder al mercado laboral ya que los 

estudios donde el número de mujeres es más elevado, son los de menor valor 

simbólico y de mercado, por tanto tienen menores posibilidades de empleo. 

¶ Pese al incremento de número de mujeres en el profesorado universitario, siguen 

ocupando los puestos de menor nivel académico. Sólo 15 de cada 100 docentes son 

catedráticas. 

¶ La presencia de mujeres aumenta en la medida que disminuye la categoría profesional. 

Representan por ejemplo el 41% de titulares. 

¶ Tan solo el 6% de las universidades españolas está regida por alguna mujer y la media 

de representación femenina en los gobiernos de estos centros se sitúa en el 29%. 

Si acercamos la lupa al Personal Docente Investigador (PDI) en el curso 2005-2006, las 

mujeres catedráticas constituían sólo el 13,9% y las profesoras titulares el 36,5% en la 

                                                
46

 GARCÍA LASTRA, Marta (2010). Las mujeres en la universidad española: oportunidad para el cambio.  

Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, v 3, n 3, págs. 357-368. 
47

 Ídem, pág. 363. 
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Universidad Pública en España. En ninguna de las ramas alcanza un 25%, y en la rama de 

técnica llega sólo al 5,4%. En la categoría profesional de titulares hay un mayor equilibrio 

entre ambos sexos. Tres años después se da un incremento en la proporción de mujeres 

catedráticas en áreas consideradas para hombres. El 9,05% de cátedra en ingenierías y 

tecnología es ya de mujeres y se ha alcanzado el techo de casi el 25% en humanidades.
49

 

En el año 2009-2010, por ejemplo, vemos claramente estas diferencias. El porcentaje de 

mujeres catedráticas es de 12,2% respecto al total de mujeres, mientras que el total de 

hombres catedráticos es de 27,7% respecto al total de hombres: 

PDI DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS POR CA TEGORÍA LABORAL  

AÑO 2009-2010 

 

Catedráticos/as de Universidad (CU) 

Titulares de Universidad (TU) 

Catedráticos/as de Escuela Universitaria (CEU) 

Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 

Otros  

 
 

 

 

FUENTE: Tomado de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/personal-

universitario.html 
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 UNIDAD DE MUJERES Y CIENCIA (2012b). El género en la investigación. Madrid, Ministerio de Ciencia 

e Innovación de España. Tomado de: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=

e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD  (25-05-2012) 

24,5% 

57,0% 

3,2% 

14,7% 0,5% 

CU TU CEU TEU Otros

     Hombres 

9,5% 

67,2% 

2,7% 

20,0% 0,6% 

     Mujeres 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD


  44 

En cuanto al gobierno de las universidades españolas, cabe destacar también algunos 

comportamientos de la distribución de los cargos por sexo.
50

 Según Escolano, en el año 2007 

en la universidad española sus órganos de gobierno estaban compuestos en su mayoría por 

hombres, 3 de cada miembro del equipo rector eran hombres. Solo 5 mujeres eran rectoras de 

un total de 70 universidades, y en otros cargos como vicerrectoría 139 de 501, Secretario 

general 19 de 65, Vicerrector adjunto/director delegado 22 de 101 y Secretario general 4 de 

11. Para esta autora los factores que conducen a esta situación son las siguientes: primero, de 

todos los cargos que componen los equipos de dirección tan solo el de Rector es un cargo 

elegido (en las universidades públicas) por la comunidad universitaria mediante elección 

directa y sufragio universal libre y secreto y a través de voto ponderado por sectores de la 

comunidad universitaria. Uno de los requisitos para este cargo es que debe ser catedrático/a de 

la universidad en activo y como ya hemos visto el porcentaje de mujeres en este cargo es 

bastante bajo. El resto de cargos son designados por el rector entre profesores doctores y 

funcionarios del grupo A que presten servicio a la universidad.  

Para el año 2011, el informe de UMYC (2012) nos entrega las siguientes cifras respecto a 

la situación de la mujer en la ciencia e investigación en España.
51

 

Las mujeres en España constituyen una minoría en la profesión científica, alcanzando 

sólo el 37,50% del total del personal investigador en la universidad pública. 

La proporción aumenta más rápidamente que la de los hombres: en promedio, un 4,49% 

cada año entre 1995 y 2009 vs. 2,21% para los hombres en la Universidad pública española. 

En cuanto a mujeres matriculadas en educación superior es abrumadora en el área de 

Ciencias de la Salud (74%) y claramente mayoritaria -aunque ligeramente inferior- en 

Humanidades (62%) y Ciencias Sociales (58%). 

La presencia de mujeres en las áreas de Ciencias (35%) y, sobre todo, en Ingeniería, es 

todavía minoritaria (30%). Ahora bien, a pesar de esta presencia minoritaria, el avance en la 

                                                
50

 ESCOLANO, Esther (2009). El poder como asignatura pendiente de las académicas en las universidades 

españolas. En: Chávez G, M. A.; Chávez G. M. R.; et. al, Género y trabajo en las universidades, México, 

Instituto Municipal de las mujeres en Guadalajara. 
51

 Véase también Libro Blanco de UMYC (2012, b). 
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proporción de alumnas matriculadas en Ingeniería ha sido superior en España (30%) que en la 

UE-15 (25%). 

La evolución en los campos de especialización donde su incidencia era minoritaria (por 

ejemplo, en Ingeniería y Tecnología) hay un incremento notable de un 4% a casi un 30% de 

presencia de mujeres con doctorados recientes. 

Una vez iniciada la carrera docente e investigadora, las mujeres han alcanzado la paridad 

en género en las categorías profesionales del profesorado ayudante, ayudante doctor y 

contratado doctor, con una presencia relativa de 61,31%, 55,4% y 48,13%, respectivamente, 

en 2008-2009. 

Por el contrario, la presencia relativa de las mujeres es mucho menor en las categorías del 

profesorado titular (37,34%) y muy reducida en las Cátedras (15,36%). Hay una sostenida 

tendencia al alza hacia una mayor representación femenina en dichos niveles durante el 

periodo 1995-2009, aunque ésta es lenta e insuficiente por lo que las diferencias entre sexos 

son todavía persistentes. 

Tan sólo once universidades presentan una proporción de mujeres catedráticas superior al 

20% y sólo en la UNED, al menos, una de cada cuatro Cátedras corresponde a una mujer. 

Asimismo, la proporción de catedráticas es inferior al 13% en dieciséis universidades, e 

incluso no se llega a un 10% de mujeres catedráticas en la Universidad Politécnica de 

Cataluña, Huelva, Politécnica de Cartagena, Rey Juan Carlos, Almería, Carlos III de Madrid, 

Politécnica de Madrid, Miguel Hernández de Elche, Jaén y Castilla la Mancha. 

En cuanto al profesorado titular, existe sólo una universidad en la que se consigue la 

paridad entre mujeres y hombres, siendo la proporción de mujeres incluso ligeramente 

superior a la de los hombres: la UNED (52,17%). La Complutense de Madrid (45,85%), 

Santiago (44,44%) y León (44,20%) se encuentran también próximas a estos niveles de 

paridad. Por el contrario, en las Universidades Politécnicas de Cartagena (15,20%), Cataluña 

(22,20%), Madrid (24,39%) y Valencia (27,15%) y en la Universidad Pompeu Fabra 

(28,99%), encontramos una proporción de mujeres titulares inferior al 30%. 
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Siguiendo a Escolano,
52

 que concluye en su estudio que las mujeres académicas viven 

situaciones comunes a otras esferas de la vida pública y carecen de una voz con autoridad en 

su ámbito profesional. Además, la universidad constituye un mundo con reglas propias, ñ(é) 

un territorio en el que las redes de poder y la influencia, la pertenencia a un grupo en 

definitiva las reglas de juego académicas constituyen un engranaje que excede con mucho un 

funcionamiento meramente meritocrático de este espacio socioprofesional.ò
53

 O se trata de 

una lucha por el poder sin más, o se trata de compartir ámbitos, incluidos los del poder, en un 

plano de igualdad. Sin embargo la UMYC (2012) ya en 2011 ve cambios cuando analiza toda 

la década y concluye: 

ñA lo largo de la d®cada, se ha producido un descenso en el ĉndice de techo de cristal en la 

Universidad pública española. Significa que, a pesar de las dificultades que las mujeres 

encuentran en su promoción profesional en la Universidad, la situación es ligeramente más 

favorable y optimista de cara al futuro por el efecto generacional. Sin embargo, el índice se 

sitúa en 2.34, por encima de la media en la UE (1.8 en 2007) y existen diferencias importantes 

según el área de conocimiento (los valores van de 2 en Humanidades a 3.06 en Ciencias 

Médicas). Por otra parte, los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) presentan en 

general niveles inferiores de segregación vertical respecto a la Universidad aunque existen 

también importantes diferencias entre ellos y por sexos, seg¼n la rama de conocimiento.ò
54

 

 

2.1.2. DESARROLLO NORMATIVO RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN ESPAÑA. 

Muchos han sido los sucesos transcurridos desde la primera ley de educación española 

que en 1857 asignó un rol excluyente a la mujer. La igualdad de oportunidades en el campo 

de la educación ha sido una lucha de más de un siglo en el que la mujer ha pasado por varias 

etapas en su proceso de visibilización en el ámbito educativo. Al respecto, la investigadora 

Asunción Ventura
55

 ha realizado un compendio bastante completo sobre normativa que se ha 

producido en materia de género y universidad, destacando no solo la transformación legal, 

sino la teórica y cualitativa a lo largo de la historia del siglo XX y XXI. Este es un logro en el 
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que la actuación del movimiento feminista ha contribuido de manera activa y directa. Uno de 

los resultados más importantes de este proceso es el reordenamiento de normas jurídicas que 

ha implementado acciones positivas para el desarrollo pleno de la mujer en materia de 

igualdad de oportunidades.
56

 España entonces es uno de los países que dispone de un marco 

legal bastante importante, partiendo de recomendaciones planteadas por la Europa y Estados 

Unidos. Para el objetivo que aquí nos proponemos vamos a destacar las contribuciones más 

importantes que han puesto las bases para las transformaciones cuantitativas y cualitativas en 

la educación superior. 

 

 

a) La Constitución Española de 1978. 

Reconoce en el artículo 27 el derecho de todas las personas a la educación y ñ(é) el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentalesò (artículo 27,2). De la misma manera 

le entrega a los poderes públicos la tarea de garantizar el derecho de todos a la educación, 
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mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 

sectores afectados y la creación de centros docentes (artículo 27,5); de inspeccionar y 

homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes (artículo 27,8). 

También reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca 

(artículo 27, 10). Los lineamientos generales de la constitución en materia de educación, se 

convertirán en ejes importantes de actuación para las leyes subsiguientes que surgirán a favor 

de la igualdad de las mujeres. 

b) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG). 

Es una ley de ámbito estatal que aborda el sistema educativo como un entorno 

importante. En el título primero (artículo 4) dedicó a los principios y valores que deben dirigir 

el sistema educativo. Y contempla que ñ(é) las universidades incluirán y fomentarán en 

todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y 

no discriminación de forma transversal.ò
57

 

Según la LOMPIVG, (Título I, art. 4), los principios y valores del sistema educativo están 

centrados en los siguientes aspectos: 

¶ El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

¶ Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, 

la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y 

mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos. 

¶ La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para 

adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y 

respetarla igualdad entre sexos. 
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¶ La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la 

capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y 

respetarla igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

¶ El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado 

la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita 

actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las 

desigualdades de sexo y fomentarla igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

¶ La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar 

actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad 

de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

¶ Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 

formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de 

forma transversal. 

c) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (LOI). 

En el apartado de Políticas Públicas de Igualdad, regula la igualdad en el ámbito de la 

educación superior (Título II, art. 25): 

ñEn el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación 

sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 

En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

La creación de postgrados específicos. 

La realizaci·n de estudios e investigaciones especializadas en la materia.ò
58
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d) Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (LOMLOU). 

Modificó la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre y el eje de la modificación estuvo 

basado en los acuerdos en política de educación superior en Europa, fundamentalmente en el 

tema de la investigación. Hace una mención a la Universidad como transmisora de valores y 

recurre a la igualdad de mujeres y hombres como un valor que contribuye a los nuevos retos. 

También modifica el art. 41.1 para introducir que la universidad desarrollará una 

investigación para garantizar el fomento, la igualdad y la participación en la investigación:
59

 

ñEsta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la 

sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 

derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin 

duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no 

sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la 

calidad de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la 

paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 

investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres 

alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más 
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elevado de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan 

entre los licenciados universitarios.ò
60

 

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, establece la 

necesidad de que los poderes públicos se comprometan con la efectividad de aquellas medidas 

transformadoras que tienen como objetivo la igualdad de oportunidades, al tiempo que obliga 

a las administraciones a que lleven a cabo una evaluación periódica del grado de implantación 

de aquéllas en sus ámbitos respectivos de actuación. De la misma manera, obliga a los 

poderes públicos a tener en cuenta los aspectos de género en los estudios y los informes 

estadísticos que realicen, y a promover una labor docente e investigadora en torno a la 

igualdad a través de la oferta de posgrados y el apoyo a proyectos de investigación sobre este 

tema. Por lo demás, en su Exposición de Motivos, contempla, como una de las medidas de 

promoción de la igualdad, la negociaci·n de planes de igualdad ñen empresas de m§s de 250 

trabajadores y trabajadoras.ò 

La Ley Orgánica 4/2007 introduce una serie de disposiciones sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres que la Ley de 2001 no contemplaba. Así, reconoce como valores 

fundamentales que las universidades deben incorporar en su estructura y funcionamiento la 

igualdad de trato y de oportunidades, establece la obligación de que se dé una presencia 

equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno y de representación de la 

universidad, obliga a la previsión estatutaria de una presencia equilibrada en las comisiones 

de selección de las plazas convocadas, reconoce el derecho de los estudiantes a recibir un 

trato no sexista, y obliga a las universidades a disponer de unidades de igualdad y a diseñar 

programas formativos dirigidos específicamente a la igualdad de género. 

Un Plan de Igualdad, según lo define el art. 46 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres, es: «un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar 

un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los 

planes de igualdad fijarán los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a 

adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento 

y evaluación de los objetivos fijados.» 
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ñDisposición Adicional 12ª: Unidades de igualdad. Las universidades contarán entre sus 

estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.ò
61

 

e) Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una 

categoría transversal en la investigación y la tecnología, de manera que su relevancia sea 

considerada en todos los aspectos del proceso, desde la definición de las prioridades de la 

investigación científico-técnica, los problemas de investigación, los marcos teóricos y 

explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las 

aplicaciones y desarrollos tecnológicos, y las propuestas para estudios futuros. Promoverá 

igualmente los estudios de género y de las mujeres, así como medidas concretas para 

estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres en los equipos de investigación.
62

 

A continuación reproducimos textualmente esta parte de la ley, ya que nos parece de vital 

importancia para el seguimiento de este trabajo: 

ñDisposici·n adicional decimotercera. Implantaci·n de la perspectiva de g®nero. 

1. La composición de los órganos, consejos y comités regulados en esta ley, así como de 

los órganos de evaluación y selección del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, se ajustará a los principios de composición y presencia equilibrada entre 

mujeres y hombres establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

2. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género como 

una categoría transversal en la investigación y la tecnología, de manera que su 

relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso, incluidos la definición de 

las prioridades de la investigación científico-técnica, los problemas de investigación, 

los marcos teóricos y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, 

las conclusiones, las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos, y las propuestas para 

estudios futuros. Promoverán igualmente los estudios de género y de las mujeres, así 

como medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres 

en los equipos de investigación. 
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3. El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación recogerá, tratará y 

difundirá los datos desagregados por sexo e incluirá indicadores de presencia y 

productividad. 

4. Los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador al servicio de 

las Universidades públicas y de los Organismos Públicos de Investigación de la 

Administración General del Estado, y los procedimientos de concesión de ayudas y 

subvenciones por parte de los agentes de financiación de la investigación, establecerán 

mecanismos para eliminar los sesgos de género que incluirán, siempre que ello sea 

posible, la introducción de procesos de evaluación confidencial. 

 Dichos procesos habrán de suponer que la persona evaluadora desconozca 

características personales de la persona evaluada, para eliminar cualquier 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. 

5. La Estrategia Española de Innovación y el Plan Estatal de Innovación promoverán la 

incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en todos los 

aspectos de su desarrollo. 

6. Los Organismos Públicos de Investigación adoptarán Planes de Igualdad en un plazo 

máximo de dos años tras la publicación de esta ley, que serán objeto de seguimiento 

anual. Dichos planes deberán incluir medidas incentivadoras para aquellos centros que 

mejoren los indicadores de género en el correspondiente seguimiento anual.ò
63

 

 

f) Unidad de Mujeres y Ciencia y la construcción de nuevas leyes en 2005 

(UMYC). 

Creada en 2005 por acuerdo del Consejo de Ministros con motivo de la conmemoración 

del 8 de marzo. En creación de esta Unidad hizo parte de las 54 medidas adoptadas por el 
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gobierno de España en distintos campos de las políticas públicas. Se inició entonces las 

políticas de igualdad en la ciencia, según el camino señalado por la Comisión Europea desde 

el 5º Programa Marco para aplicar el principio de transversalidad del Tratado de Amsterdam 

en la ciencia, la innovación y la tecnología en España. 

ñLa Unidad de Mujeres y Ciencia propone e impulsa la perspectiva de g®nero en las 

políticas científicas, tecnológicas y de innovación que afectan a la igualdad entre hombres y 

mujeres. De este modo promueve la presencia de mujeres en todos los ámbitos del sistema de 

ciencia, tecnología e innovación, acorde con sus méritos y capacidades, promueve la 

transformación estructural de las instituciones científicas para una modernización de la gestión 

de los recursos humanos considerando la dimensión de género, y promueve el análisis por 

género en la investigación científica, en los desarrollo tecnológicos y en la innovación, así 

como la investigaci·n espec²fica en el campo de los estudios de g®nero y de las mujeres.ò
64

 

Los aportes de esta Unidad se destacan en el ámbito legislativo con su contribución al 

articulado de las tres leyes más importantes: 

1) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y 

hombres (LOI). 

2)  Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (LOMLOU).  

3)  Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

Que: 

ñ(é) establece requisitos de composici·n paritaria de todas las comisiones 

evaluadoras en la carrera científica y de todos los comités creados a su amparo, 

reforzando las provisiones al respecto contenidas en la Ley de Igualdad y en la Ley de 

Universidades. Además, incorpora el análisis de género a la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, en todos los estadios del proceso, desde la 

definición de las agendas, pasando por la recogida de datos y muestras, la formulación 

de conceptos y teorías, hasta la propuesta de investigaciones futuras, al tiempo que 

promueve los estudios de género y de las mujeres. La Ley establece la necesidad de 

desarrollar medidas para eliminar los sesgos y barreras que hoy dificultan las carreras 

de las mujeres en la ciencia, incluyendo la anonimidad de los currículos cuando sea 

                                                
64

 UNIDAD DE MUJERES Y CIENCIA (2012c, p.11). Libro blanco: Situación de las mujeres en la Ciencia 

Española. Madrid, Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Tomado de: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=

e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD (01-06-2012). 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD


  55 

factible. Los Organismos Públicos de Investigación, como ya establece la LOMLOU 

para las universidades, adoptarán planes de igualdad en los que, además, se incluirán 

medidas incentivadoras para aquellos centros que mejoren los indicadores de género. 

A la obligación establecida por las dos leyes anteriores de producir y publicar 

estadísticas desagregadas por sexo, la Ley de la Ciencia añade el requisito de que se 

incluyan indicadores de presencia y productividad.ò
65

 

Las leyes citadas proporcionan, según el informe Científicas en Cifras (2011), un marco 

legal para las políticas de género en ciencia en España, constituyéndose así en un modelo para 

el mundo. 

g) Instituto de la Mujer de España, creado por Ley 16/1983, de 24 de 

octubre. 

Los avances sociales conseguidos por la mujer son el resultado del objetivo y logro del 

Feminismo después de tres siglos en la lucha por la igualdad frente al orden social establecido 

por el patriarcado como sistema de sociabilización.
66

 La igualdad entre mujeres y hombres 

empezó a ser un objetivo institucional, y no sólo de las organizaciones femeninas de mujeres, 

a partir de la creación del Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer (IM),
67

 se creó por la 

Ley 16/1983, de 24 de octubre en la II legislatura en el cumplimiento y desarrollo de los 

principios constitucionales en los artículos 9.2 y 14 de promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la igualdad social de ambos sexos a eliminar las diferencias por razón de sexo 

y a favorecer que las mujeres no fueran discriminadas en la sociedad, es decir, las condiciones 

de igualdad social y la participación de las mujeres en la vida política, cultural y económica. 

Su creación tuvo lugar aproximadamente diez años más tarde que los organismos similares en 

otros países. Esta tardía aparición puede explicarse, en parte, por la existencia en España hasta 

1975 de un régimen político autoritario, el cual fue profundamente anti-feminista. Después de 

ese régimen político en turno se han promovido cambios en las relaciones entre mujeres y 

hombres y con el entorno. Pronto esas acciones se vieron complementadas en el fomento de 
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las relaciones con Organismos Internacionales reforzadas por la adhesión de España a la 

Comunidad Europea. El trabajo del Instituto de la Mujer se centró en sus inicios en el 

desarrollado de principio jurídico universal de igualdad entre mujeres y hombres, reconocido 

en leyes del Estado y compromisos internaciones sobre derechos humanos. También en la 

realización de campañas de información sobre los derechos de las mujeres para que pudieran 

ejercer y reivindicar esos derechos que muchas todavía no conocían.  

En ese sentido el Instituto de la Mujer es un organismo autónomo dependiente del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, a través de la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
68

 No obstante, las políticas sociales tanto en el 

ámbito estatal, de cada Comunidad Autónoma se encuentran descentralizadas que gestiona las 

políticas y actuaciones de ámbito regional. Su finalidad es promover y fomentar las 

condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y, por otro, la participación de 

la mujer en la vida política, cultural, económica y social.  

Hay que destacar en la primera parte los factores que contribuyeron al establecimiento del 

Instituto de la Mujer y de las principales características de la institución; de ellos se refiere a 

la respuesta a demandas planteadas por algunos sectores del movimiento feminista y 

ciertamente acompañadas de algunos hombres que han simpatizado o se han solidarizado con 

la causa de las mujeres.
69

 Cabría preguntar qué actores políticos se constituyeron en aliados de 

las organizaciones de mujeres en sus esfuerzos por un espacio en el Estado y qué 

constreñimientos impusieron posteriormente tales alianzas, por ejemplo, un partido político
70

 

y la idea misma de la democracia paritaria, es muy reciente en la argumentación a favor de la 

participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión política y, por lo tanto, en las 

instancias donde se toman esas decisiones: Parlamentos y Gobiernos. En ese sentido hay que 

mencionar el papel que el artículo 77 de la LOIEMH confiere a las diversas estructuras y 
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asuntos relacionados con la igualdad entre géneros dentro del ideario y los programas del PSOE.  

Compromiso que aparece en los siguientes documentos del partido (programas de las elecciones generales y 

resoluciones de los congresos nacionales): PSOE (1976:18-19; 1977:4-5, 21; 1979a:2-4, 29; 1979b: sección 

"mujer"; 1979c:15; 1982:29). Las fuentes utilizadas para analizar el papel del PSOE en la fundación del IM. 
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especialidades creadas.
71

 La cuestión de por qué un partido político decidió incluir en su 

programa de actuación la creación del feminismo oficial y la alianza con las organizaciones 

femeninas es resultado de la lucha de empeño y esfuerzo de tener derechos de igualdad de 

condiciones en todo el entorno social entre la mujer y el hombre.  

Los avances y características del IM poseen competencias y presupuesto para realizar de 

modo independiente tres tareas principales:
72

 

¶ De investigación, 

¶ De información y 

¶ De tramitación de denuncias de discriminación por razón de sexo. 

Otras acciones del IM consisten en estudiar la situación de la mujer española en los 

siguientes campos: legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural, en la recopilación de 

información, documentación y elaboración de informes. La valoración y la reivindicación de 

los derechos alcanzados por la mujer, mayor calidad de vida, su nivel de formación y la 

innovación, han mejorado el acceso a servicios como la salud, la educación es la conquista de 

la situación de las mujeres. Se han dado pasos significativos para la igualdad de oportunidades 

y derechos entre uno y otro sexo, pero todavía existen retos importantes relacionados con las 

necesidades, los intereses, los deseos y las demandas de las mujeres. Los resultados reflejan 

que falta mucho por hacer, el proceso es difícil para alcanzar la igualdad, los cambios 

culturales a prevenir la violencia de género, el acceso a puestos de responsabilidad en el 

ámbito político, económico, científico y tecnológico muy alejados de la necesaria paridad. 

También las mujeres tienen más probabilidades de situaciones de exclusión social que el 

hombre.
73

 Por ello, es muy importante que los cimientos de la arquitectura política y el IM 

deban propiciar para que los cambios sean sólidos.  
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 La iniciativa política como motor de cambio en las Unidades de Igualdad, Observatorios y Unidades en los 

Ministerios de Defensa (Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas), Trabajo y Asuntos Sociales 

(Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; Observatorio Estatal de Violencia 

sobre la Mujer, Observatorio de la Imagen de las Mujeres), Sanidad y Consumo (Observatorio de Salud de la 

Mujer), Asuntos Exteriores y Cooperación (Embajadora para la Misión Especial de Fomento de Políticas de 

Igualdad de Género), Educación y Ciencia (Unidad de Mujeres y Ciencia), Interior (Observatorio de la Mujer de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) o Justicia (Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género), 

vienen desempeñando en ámbitos concretos.  
72

 Según la ley de fundación y su reglamento RD 1/1984. Instituto de la Mujer. 
73

 Pobreza, discapacidad, ruptura familiar, inmigración o prejuicios étnicos entre otras, que afectan el pleno 

ejercicio de sus derechos de ciudadanía.  
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La segunda parte es una descripción de evaluación provisional de la influencia del 

Instituto de la Mujer en la formulación y ejecución de las políticas de igualdad. De algunos 

organismos de igualdad relacionados con el impacto en la formulación y puesta en práctica de 

políticas públicas orientadas a superar la discriminación y garantizar la igualdad,
74

 la 

coordinación entre los niveles de las Administraciones Públicas (estado, autonómica y local) y 

los distintos estamentos sociales. Instituciones cuyo principal cometido es impulsar la 

formulación y puesta en práctica de medidas para alcanzar un mayor grado de igualdad entre 

las mujeres y los hombres.  

De cara a las acciones positivas y a la transversalidad del Instituto de la Mujer en sus 

propuestas en esta dirección: la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre mujeres y 

hombres, los planes de igualdad en el ámbito público y privado, de la Dependencia, el Plan 

Concilia en la Administración Pública, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género (LOMPIVG), el Plan de Ciudadanía e Integración, un marco 

normativo de políticas especificas solo para mujeresé 

En tercer lugar, el tipo de relaciones entre los diversos sectores del movimiento feminista 

y las femócratas al papel desempeñado tanto de estrecha como de distante cooperación con el 

IM, teniendo en cuenta que algunos objetivos que ambas persiguen son similares, en 

particular a la mejora de los Estudios Superiores de la academia, la composición equilibrada 

entre mujeres y hombres en los puestos de dirección, la conciliación familiar, personal y 

profesional, remover los obstáculos que impiden su acceso a estudios de formación. Las 

feministas tenían además presente la recomendación elaborada en la Primera Conferencia del 

Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, celebrada en México (1975), acerca de la 

conveniencia del establecimiento de organismos con el propósito de hacer avanzar la equidad 

entre los géneros. Un impulso fundamental lo constituye su participación y propósitos los que 

han trabajado con firmeza y decisión. 
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 LOIEMH establece el fundamento jurídico para avanzar hacia la efectividad en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, cultural y política. 

 




