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Introducción 

  

El auge feminista en la Ciudad de México ha emergido como un fenómeno 

transformador en la lucha por la igualdad de género y los derechos humanos en las 

últimas décadas. Este movimiento no solo refleja el descontento acumulado ante la 

violencia de género y la discriminación sistemática, sino que también representa 

una respuesta colectiva ante la urgencia de construir una sociedad más equitativa. 

Las movilizaciones, especialmente las del 8 de marzo, han servido como plataforma 

para visibilizar las injusticias que enfrentan las mujeres, generando un eco poderoso 

en diversos sectores de la sociedad. 

La historia del feminismo en México es rica y compleja, con raíces que se remontan 

a principios del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años, ha cobrado un nuevo 

impulso, alentado por la interconexión de diversas luchas sociales y la incorporación 

de nuevas generaciones de feministas. Este resurgimiento se ha visto acompañado 

de un enfoque interseccional, que reconoce la diversidad de experiencias de las 

mujeres en función de su raza, clase, orientación sexual y otros factores, 

enriqueciendo el movimiento y ampliando sus horizontes. 

Las marchas feministas han sido fundamentales para articular y visibilizar las 

demandas de las mujeres. En estas movilizaciones, consignas poderosas se han 

convertido en ecos de un grito colectivo por justicia, respeto y reconocimiento. Este 

tipo de acción no solo busca generar conciencia sobre la violencia de género, sino 

también fomentar un sentido de unidad y solidaridad entre las participantes, creando 

redes de apoyo y empoderamiento. 

Sin embargo, el auge del feminismo también ha encontrado resistencia. La 

polarización en el discurso público, la violencia de género persistente y la falta de 

respuesta adecuada por parte de las instituciones han generado tensiones que el 

movimiento debe enfrentar. A pesar de estos desafíos, el feminismo en la Ciudad 

de México continúa creciendo, adaptándose y buscando nuevas formas de lucha y 

visibilización. 
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Tema: 8M: Auge del movimiento feminista en jóvenes universitarias (2020-2023). 

Objetivo general: Conocer y analizar las razones y motivos de participación en las 

marchas del 8M (2020-2023) de jóvenes estudiantes de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco.  

Objetivos específicos: Analizar los motivos de participación en las protestas 

feministas de las jóvenes universitarias de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Explorar y analizar la percepción de jóvenes estudiantes de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco sobre la violencia hacia las mujeres. 

Caracterizar lo que ha distinguido a las movilizaciones feministas de la Ciudad de 

México a partir del análisis de las consignas, como parte de la labor de enmarcado. 

Pregunta de investigación: ¿Por qué las jóvenes universitarias estudiantes de las 

carreras de CSH, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

han decidido protestar en las manifestaciones del 8M? y ¿cómo significan dichas 

experiencias? 

Hipótesis: La desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia hacia las mujeres 

son factores que han condicionado el incremento de la protesta feminista en la 

CDMX y en particular de jóvenes estudiantes de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Metodología: Encuestas a jóvenes universitarias de las carreras de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco con un muestreo de 20 alumnas. Esta no obedeció a criterios 

representativos. Además de una reconstrucción hemerográfica de los últimos 8M, 

así como técnicas de investigación cualitativas como ejercicios de observación en 

las marchas feministas del 8M (2020-2023).  
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Capítulo 1. Género y patriarcado 

 

Según Lamas, el género no es simplemente una cuestión biológica, sino una serie 

de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente. algunos 

de los puntos que apunta Lamas sobre el género: 

Género como construcción cultural 

Lamas sostiene que el género es una construcción cultural que se basa en la 
diferencia sexual, pero que va más allá de lo biológico. “esta construcción 
cultural se manifiesta en una serie de normas, roles y expectativas que la sociedad 
impone sobre las personas en función de su sexo. Estas normas y roles son 
aprendidos desde la infancia y se refuerzan a lo largo de la vida a través de diversas 
instituciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación y el trabajo” 
(Alcántara, 2016)  

Habitus y socialización 

El concepto de “habitus” es central en la teoría de Lamas. “El habitus se refiere 
a las disposiciones duraderas que los individuos adquieren a través de la 
socialización. Estas disposiciones incluyen actitudes, comportamientos y formas de 
pensar que son consideradas apropiadas para hombres y mujeres en una cultura 

determinada” (Alcántara, 2016). Por ejemplo, en muchas culturas, se espera 
que las mujeres sean cuidadoras y los hombres proveedores. Estas 
expectativas se inculcan desde una edad temprana y se refuerzan 
constantemente a través de interacciones sociales y representaciones 
culturales. 

Simbolización de la diferencia sexual 

Cada cultura tiene su propia manera de simbolizar la diferencia sexual, lo que 
significa que las ideas sobre lo que es “masculino” y “femenino” pueden variar 
significativamente de una cultura a otra. “Esta simbolización afecta no solo a las 
expectativas de comportamiento, sino también a las oportunidades y limitaciones 
que enfrentan las personas en función de su género. Por ejemplo, en algunas 
culturas, las mujeres pueden tener menos acceso a la educación o al mercado 

laboral debido a las normas de género predominantes” (Alcántara, 2016) 

Lenguaje y representaciones culturales 

“El lenguaje es una herramienta poderosa en la construcción del género. a través 
del lenguaje, se transmiten y refuerzan las normas y expectativas de género” 

(Lamas, 1998, pp- 12-137). Las palabras y expresiones que utilizamos 
pueden perpetuar estereotipos de género o, por el contrario, desafiar y 
cambiar estas normas. Además, las representaciones culturales en medios 
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de comunicación, literatura, arte y otros ámbitos también juegan un papel 
crucial en la formación de la identidad de género. Estas representaciones 
pueden ofrecer modelos a seguir y narrativas que las personas internalizan 
y reproducen en su vida diaria. 

Impacto en la identidad y relaciones sociales 

La construcción cultural del género tiene un impacto profundo en la identidad 
de las personas y en sus relaciones sociales. “Las normas de género pueden 
influir en cómo las personas se ven a sí mismas y cómo interactúan con los demás. 
por ejemplo, las expectativas de género pueden afectar las elecciones de carrera, 
las dinámicas familiares y las relaciones de pareja. además, las normas de género 
pueden perpetuar desigualdades y discriminación, limitando las oportunidades y 

derechos de las personas en función de su género” (Lamas, 1998, pp. 12-137) 

En resumen, Marta Lamas nos invita a entender el género como una construcción 

cultural compleja que influye en todos los aspectos de la vida humana; esta 

perspectiva nos permite cuestionar y desafiar las normas de género. 

El patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen el poder y 

predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social y control 

de la propiedad. En este sistema, las mujeres y otros géneros son subordinados a 

los hombres, en otros términos, el patriarcado juega un papel importantísimo que 

da pie al sistema de creencia de un supremacismo sexista, que se ve reflejado en 

violencia de género e influye en la disparidad de poder en el ámbito económico. 

Ejemplos de cómo puede reflejarse el sistema patriarcal: 

En algunos programas de televisión y películas, los personajes femeninos a 

menudo tienen roles secundarios o solo aparecen para ser salvados por los 

personajes masculinos. 

A veces, las mujeres son menospreciadas o no se les da el mismo respeto que 

a los hombres, solo porque son mujeres. 

A menudo, a las mujeres se les paga menos dinero por el mismo trabajo que los 

hombres. 
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A veces, se espera que las mujeres se comporten de cierta manera solo porque 

son mujeres. 

En algunos deportes, las mujeres a menudo no tienen los mismos recursos y 

oportunidades que los hombres. 

A veces, las mujeres son discriminadas o maltratadas solo por su género. 

A menudo, las mujeres no tienen las mismas oportunidades para recibir 

educación o para trabajar en ciertas profesiones, solo porque son mujeres. 

A veces, las mujeres son objeto de acoso sexual o de violencia solo porque son 

mujeres. 

En algunos países, las mujeres no tienen derecho a votar o a tomar decisiones 

importantes sobre sus propias vidas. 

A menudo, los hombres son retratados como fuertes e independientes, mientras 

que las mujeres son retratadas como débiles y dependientes. 

A veces, los hombres pueden sentirse intimidados o amenazados por las mujeres 

que tienen éxito en su carrera o en su vida personal. 

En algunos trabajos, a los hombres se les da preferencia sobre las mujeres, 

incluso si no tienen las mismas habilidades o experiencia. 

A veces, las mujeres son juzgadas por su apariencia física en lugar de por sus 

habilidades y logros. 

A menudo, se espera que los hombres sean agresivos y dominantes, mientras 

que se espera que las mujeres sean sumisas y complacientes.  

Otras problemáticas que surgen cómo en la política son, por ejemplo, las mujeres y 

las personas de género no binario, han encontrado obstáculos para acceder a roles 

de liderazgo y participar plenamente en la toma de decisiones. También han 
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enfrentado discriminación en el trabajo, con diferencias salariales y falta de 

oportunidades de ascenso, lo que limita su participación económica y su capacidad 

para tomar decisiones financieras. De igual forma se refleja en la cultura a través de 

la objetivación y cosificación de los cuerpos de mujeres y personas de género no 

binario, así como en la promoción de normas de belleza y roles de género 

estereotipados. Los medios de comunicación y la publicidad a menudo perpetúan 

estas representaciones y refuerzan las normas tradicionales de género, 

contribuyendo a la desigualdad y discriminación. 

En el ámbito familiar, el patriarcado se manifiesta en las expectativas y roles de 

género asignados socialmente. Las mujeres suelen cargar con la mayor parte del 

trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de personas dependientes, lo que 

limita su participación en la fuerza laboral y su capacidad para buscar oportunidades 

educativas y profesionales. Además, el patriarcado perpetúa la violencia de género 

en el hogar, incluyendo la violencia doméstica y el matrimonio infantil. (Ray, 2022) 

 

1.1 Movimientos sociales 

Un movimiento social es un tipo de acción colectiva donde sus integrantes se 

organizan a partir de demandas y objetivos en común que nacen y se desarrollan 

fuera del ámbito de la política institucional. 

Sydney Tarrow observa que los movimientos sociales no son constantes, 
sino que ocurren en ciclos. Estos ciclos de protesta se caracterizan por 
períodos de intensa actividad seguidos de períodos de calma. “Los factores 
que pueden desencadenar un ciclo de protesta incluyen crisis económicas, cambios 
políticos, o eventos que movilizan a la población. durante estos ciclos, las protestas 
pueden volverse más frecuentes y visibles, atrayendo la atención de los medios y 

del público” (Tarrow, 1997). El desafío colectivo es fundamental en los 
movimientos sociales, se refiere a la acción conjunta de un grupo de 
personas que buscan cambiar una situación percibida como injusta. Este 
desafío no solo implica protestas y manifestaciones, sino también la creación 
de una identidad colectiva y una narrativa que legitime sus demandas. Los 
movimientos sociales construyen un sentido de comunidad y solidaridad 
entre sus miembros, lo que fortalece su capacidad para desafiar al poder 
establecido. 
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La solidaridad es la cohesión y el apoyo mutuo entre los miembros de un 
movimiento social. Tarrow destaca que para que un movimiento sea efectivo, 
sus participantes deben compartir objetivos y valores comunes. Esta 
solidaridad se construye a través de la comunicación, la organización y la 
participación en actividades conjuntas. Los objetivos comunes proporcionan 
una dirección clara y motivan a los miembros a continuar su lucha. En esta 
parte, es importante la difusión, que se refiere a cómo las ideas, tácticas y 
estrategias de un movimiento social se extienden a otros grupos y contextos. 
Esto puede ocurrir a través de redes sociales, medios de comunicación, o 
contactos personales. “La sincronización implica coordinar acciones y protestas 
para maximizar su impacto. Por ejemplo, organizar manifestaciones simultáneas en 
diferentes ciudades puede aumentar la visibilidad y presión sobre las autoridades” 

(Inclán, 2017) 

Los repertorios de contención son las tácticas y estrategias específicas que los 

movimientos sociales utilizan para desafiar a las autoridades y movilizar a sus 

seguidores. Estos repertorios pueden incluir manifestaciones, huelgas, boicots, 

ocupaciones, entre otros. Cada movimiento desarrolla su propio repertorio basado 

en su contexto y objetivos. La elección de tácticas puede depender de factores como 

la disponibilidad de recursos, el nivel de represión, y las oportunidades políticas. 

A lo largo de la historia, las protestas feministas han sido fundamentales para lograr 

cambios significativos en diversas áreas, por mencionar algunos: 

Ley de igualdad de género: En muchos países, las protestas feministas han 

llevado a la promulgación de leyes que promueven la igualdad de género, por 

ejemplo, en España, las manifestaciones del 8 de marzo han sido clave para 

impulsar leyes como la ley de igualdad de 2007, que busca garantizar la igualdad 

de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. (Linde, 2023)  

Despenalización del aborto: En varios países de América Latina, las 

movilizaciones feministas han sido decisivas para la despenalización del aborto. en 

argentina, por ejemplo, las protestas masivas del movimiento “ni una menos” y la 

“marea verde” llevaron a la legalización del aborto en 2020. (Nagovitch, 2021)  
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1.2 Feminismo 

El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, de los cuales tiene como 

definición y objetivos la igualdad, en ámbitos como el trabajo, la educación, la 

política y la vida personal. Otros puntos centrales defendidos por los movimientos 

feministas son la eliminación de la violencia de género, en el que se incluye el acoso 

sexual, la violencia doméstica y otras formas de abuso. Derechos reproductivos, 

cómo el acceso a la anticoncepción, el aborto seguro y la educación sexual; al igual 

que el desmantelamiento del patriarcado. 

Historia del feminismo 

El feminismo ha pasado por varias etapas, conocidas como “olas”: 

Primera ola (siglo XVIII - principios del siglo XX): Se centró en los derechos 

civiles y políticos, como el derecho al voto y la propiedad. 

Segunda ola (décadas de 1960 y 1970): Abordó la igualdad en el trabajo, la 

educación y los derechos reproductivos. 

Tercera ola (década de 1990 - principios del siglo XXI): Enfocada en la diversidad 

y la interseccionalidad, cuestionando las normas de género y la sexualidad. 

Cuarta ola (siglo XXI): Impulsada por las redes sociales, se centra en la lucha 

contra el acoso sexual y la violencia de género. de esta oleada específicamente se 

hablará más adelante profundizándo en ella. 

Corrientes del feminismo 

Existen diversas corrientes dentro del feminismo, cada una con sus enfoques y 

prioridades. 

Feminismo liberal: Busca la igualdad de oportunidades a través de reformas 

legales y políticas. Este feminismo liberal aboga porque las mujeres tengan las 
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mismas oportunidades que los hombres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo 

el trabajo, la educación y la política, se enfoca en los derechos individuales y la 

autonomía personal, defendiendo que cada persona debe tener la libertad de tomar 

sus propias decisiones sin restricciones basadas en el género y promueve cambios 

en las leyes y políticas públicas para eliminar la discriminación de género y 

garantizar la igualdad de derechos. (Ray, 2020) 

Feminismo radical: Aboga por una transformación profunda de las estructuras 

sociales y económicas. El feminismo radical sostiene que el patriarcado es la raíz 

de la opresión de las mujeres y busca desmantelar este sistema de poder en todos 

los contextos sociales y económicos. A diferencia de otras corrientes feministas que 

buscan reformas dentro del sistema existente, esta corriente feminista aboga por 

una transformación completa de las estructuras sociales para eliminar la 

supremacía masculina y critica los roles de género tradicionales y busca liberarse 

de las normas y expectativas impuestas por la sociedad patriarcal. (París, 2021, pp. 

18-30) 

Feminismo marxista: Analiza la opresión de género en el contexto del capitalismo 

y la lucha de clases. El feminismo marxista sostiene que el capitalismo es una fuente 

fundamental de la opresión de las mujeres, argumenta que el sistema capitalista 

explota tanto a las mujeres como a los hombres, pero que las mujeres enfrentan 

una doble explotación debido a su rol en el trabajo doméstico y de cuidados. Esta 

corriente feminista integra la lucha de clases con la lucha de género, proponiendo 

que la liberación de las mujeres solo puede lograrse a través de la abolición del 

capitalismo y la instauración del socialismo. El feminismo marxista pone un énfasis 

especial en el trabajo doméstico no remunerado, argumentando que este trabajo es 

esencial para la reproducción de la fuerza laboral y, por lo tanto, para el 

funcionamiento del capitalismo. (Academia Lab, 2024) 

Feminismo interseccional: Considera cómo diferentes formas de discriminación 

interactúan y afectan a las mujeres de manera diversa. Intersección de identidades: 

el feminismo interseccional sostiene que las personas pueden experimentar 

múltiples formas de opresión simultáneamente, como el racismo, el sexismo, la 
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homofobia y el clasismo. Estas opresiones no actúan de manera aislada, sino que 

se interrelacionan y afectan la experiencia de cada individuo de manera única. Esta 

corriente feminista enfatiza la importancia de reconocer y valorar la diversidad 

dentro del movimiento feminista, busca incluir las voces y experiencias de mujeres 

de diferentes razas, clases sociales, orientaciones sexuales y capacidades. 

También critica las limitaciones del feminismo tradicional, que a menudo ha 

centrado sus luchas en las experiencias de mujeres blancas de clase media, 

excluyendo a otras mujeres con diferentes identidades y experiencias. (Ray, 2020) 

 

1.3 Trabajo de enmarcado en los movimientos sociales 

Los trabajos enmarcados de los movimientos sociales se refieren a cómo estos 

movimientos construyen y comunican sus mensajes y objetivos para movilizar a sus 

miembros y ganar apoyo. El enmarcado es el proceso mediante el cual los 

movimientos sociales construyen y presentan sus mensajes de manera que 

resuenen con sus audiencias y movilicen a la acción. Este proceso incluye un 

diagnóstico que busca identificar y definir el problema que el movimiento quiere 

abordar. Por ejemplo, un movimiento ambientalista puede enmarcar el cambio 

climático como una crisis urgente que requiere acción inmediata. Los marcos de 

pronóstico, consisten en proponer soluciones al problema identificado. Siguiendo el 

ejemplo anterior, el movimiento puede abogar por políticas de energía renovable y 

reducción de emisiones y, por último, una motivación, que consta de movilizar a las 

personas a actuar, proporcionando razones y justificaciones para participar en el 

movimiento. Esto puede incluir llamados a la acción y narrativas emocionales. 

(Almeida, 2020, pp. 145-174) 

Construcción simbólica 

La construcción simbólica se refiere a cómo los movimientos sociales utilizan 

símbolos, narrativas y discursos para crear una identidad colectiva y un sentido de 

propósito compartido, esto puede incluir: 
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Símbolos y emblemas: Utilización de banderas, logotipos y otros símbolos visuales 

que representan los valores y objetivos del movimiento. 

Narrativas: Historias y relatos que explican la misión del movimiento y conectan 

emocionalmente con las personas. Por ejemplo, el movimiento de derechos civiles 

en Estados Unidos utilizó narrativas de justicia y libertad. 

Discursos: Lenguaje y retórica utilizados en discursos, manifiestos y 

comunicaciones para articular las demandas y objetivos del movimiento. (Castells, 

1977, pp. 143-162). 

La importancia del enmarcado es crucial para el éxito de movimientos sociales 

porque ayuda a las personas a entender la naturaleza y la gravedad del problema, 

así como ofrecer un camino claro hacia la acción y el cambio, además de crear un 

sentido de urgencia y propósito que motiva a las personas a participar. Con esto 

como contexto, el movimiento feminista enmarca la desigualdad de género como 

una injusticia social y propone la igualdad de derechos y oportunidades como 

solución. Utiliza narrativas de empoderamiento y justicia para movilizar a sus 

miembros. 

  

Capítulo 2. Cuarta oleada feminista 

  

La cuarta ola del feminismo surgió en respuesta a la persistente desigualdad de 

género y la violencia contra las mujeres. A diferencia de las olas anteriores, que se 

centraron en la obtención de derechos civiles y laborales, esta nueva ola se enfoca 

en la justicia social y la igualdad interseccional. 

Características distintivas 

Una de las características más destacadas de la cuarta ola es su énfasis en 
la interseccionalidad. Este concepto, acuñado por Kimberlé Crenshaw, se 
refiere a cómo las distintas formas de discriminación (como el racismo, el 
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sexismo y la homofobia) se entrelazan y afectan a las personas de manera 
compleja y múltiple. “El feminismo de la cuarta ola reconoce que las experiencias 
de las mujeres no son homogéneas y que las soluciones deben abordar estas 
diferencias” (liVolet, 2024) 

El uso de la tecnología y redes sociales: Las feministas de esta ola utilizan 

plataformas como Twitter, Facebook e Instagram para conectarse, compartir 

historias y organizarse de manera efectiva. Hashtags cómo #metoo y #timesup han 

sido fundamentales para visibilizar problemas como el acoso y la violencia de 

género. 

Cultura de la denuncia: Las campañas virales han facilitado que las mujeres 

denuncien abusos y exijan justicia, generando una mayor conciencia pública sobre 

estos temas. La viralidad ha permitido que historias individuales de injusticia se 

conviertan en movimientos globales. 

Enfoque en la cultura y la representación: Esta ola también se centra en cómo 

las mujeres son representadas en los medios y la cultura popular. Las críticas a la 

objetificación y la hipersexualización de las mujeres han llevado a una mayor 

demanda de representaciones auténticas y diversas. 

Objetivos principales 

La cuarta ola busca justicia para las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la 

eliminación del acoso sexual, la violencia de género y la desigualdad económica y 

laboral. Promueve la visibilidad de la diversidad de experiencias de las mujeres, 

incluyendo aquellas de diferentes razas, orientaciones sexuales y clases sociales. 

Utiliza la tecnología para empoderar a las mujeres y crear comunidades de apoyo y 

acción. 

Impacto y logros 

La cuarta ola del feminismo ha logrado avances significativos en la concientización 

sobre la violencia de género y la desigualdad. Movimientos cómo #metoo han 

llevado a cambios en políticas y prácticas en diversas industrias, y han empoderado 

a muchas mujeres a compartir sus experiencias y exigir justicia. Manifestaciones 
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masivas como las marchas de las mujeres han reunido a millones de personas para 

exigir igualdad y justicia al igual que, las plataformas digitales, han facilitado la 

organización de acciones colectivas y campañas globales. 

 

2.1 Activismo feminista en universidades 

“El activismo feminista en las universidades mexicanas ha ganado fuerza en la 
última década, especialmente a partir de 2014. Este movimiento surge como 
respuesta a la creciente preocupación por la violencia de género y el acoso sexual 
en los campus universitarios. Las estudiantes, organizadas en colectivas feministas, 
han tomado la iniciativa para denunciar estos problemas y exigir cambios 

estructurales” (Cerva Cerna, 2020) 

Las colectivas feministas universitarias son grupos de estudiantes que se organizan 

para visibilizar y combatir la violencia de género en sus universidades. Estas 

colectivas funcionan de manera horizontal, es decir, sin jerarquías, y se basan en la 

solidaridad y el apoyo mutuo. Algunas de las colectivas más conocidas en México 

incluyen: 

Colectiva violetas en la UNAM: Esta colectiva ha sido muy activa en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), organizando marchas, talleres y campañas 

de concientización. 

Morras organizadas del IPN: En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), esta 

colectiva ha trabajado para visibilizar casos de acoso y violencia, además de ofrecer 

apoyo a las víctimas. 

Comité feminista UAM: En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se 

encuentra este comité que ha sido de gran ayuda, que tuvo su boom más grande 

con el paro del 2023, con el que se visibilizó y se hicieron cambios importantes 

dentro de esta universidad. 

Utilizan redes sociales y otros medios para denunciar casos de acoso y violencia 

que no han sido atendidos adecuadamente por las autoridades universitarias, 

organizan marchas y protestas para exigir justicia y cambios en las políticas 
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universitarias, ofrecen talleres y charlas sobre temas de género, derechos humanos 

y autodefensa, además de brindar apoyo emocional y legal a las víctimas de 

violencia de género. 

Impacto en las políticas universitarias 

Muchas universidades han implementado protocolos específicos para atender 

casos de violencia de género y acoso sexual. Además, se han creado unidades de 

género encargadas de promover la igualdad y atender denuncias. Las colectivas 

feministas han logrado visibilizar la magnitud de la violencia de género en los 

campus universitarios. A través de denuncias públicas y campañas en redes 

sociales, han puesto en el centro del debate la necesidad de tomar medidas 

efectivas, al igual que algunas universidades han revisado y modificado sus políticas 

internas para garantizar un ambiente más seguro y equitativo. Esto incluye desde la 

revisión de códigos de conducta hasta la implementación de sanciones más severas 

para los agresores. Se ha fomentado la investigación y producción académica en 

temas de género, lo que ha enriquecido el conocimiento y ha contribuido a la 

formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la igualdad 

y esto ha empoderado a muchas estudiantes, dándoles herramientas para defender 

sus derechos y participar activamente en la transformación de sus entornos 

educativos. (Mingo, 2020) 

  

Capítulo 3. 8M: Escenario de lucha 

  

El 8 de marzo, conocido como el Día Internacional de la Mujer o 8M, se ha 

convertido en un símbolo global de la lucha feminista. Este día conmemora las 

contribuciones y logros de las mujeres, así como los desafíos que aún enfrentan en 

la búsqueda de la igualdad de género. El 8 de marzo de 1908 fue la primera marcha 

en donde, 15,000 mujeres en Nueva York exigieron mejores condiciones laborales, 

salarios justos y el derecho al voto. Este evento marcó un hito en la historia del 
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feminismo y estableció las bases para futuras movilizaciones. En 1910, durante una 

conferencia en Copenhague, Clara Zetkin propuso la idea de un Día Internacional 

de la Mujer para promover la igualdad de derechos y sufragio para las mujeres. El 

primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo de 1911 en varios 

países europeos, incluyendo Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. Más de un 

millón de personas participaron en las manifestaciones. Como reconocimiento 

oficial en 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional 

de la Mujer, y en 1977, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo 

como el Día Internacional de la Mujer. (ONU, 2024) 

Marta Lamas ha hablado sobre las marchas feministas como un medio esencial de 

visibilización y protesta. Reconoce que las marchas son una forma legítima de 

expresar el descontento y la ira acumulada frente a la violencia de género y la 

desigualdad. Destaca que las marchas permiten que los problemas de género sean 

visibles en el espacio público, obligando a la sociedad y a las autoridades a prestar 

atención a las demandas feministas. Lamas ve las marchas no solo como un acto 

de protesta, sino como una herramienta poderosa para el cambio y la 

transformación social. (Lamas, 2020, pp. 11-251) 

En el caso actual de México, el punto de reunión recurrente emblemático es la 

glorieta de Las Mujeres que Luchan, ya que este lugar se ha convertido en un 

símbolo de resistencia y lucha feminista. Las manifestaciones abordan temas como 

el derecho al aborto seguro, la disminución de la brecha salarial, y la erradicación 

de la violencia de género y los feminicidios. En esta fecha cientos de miles de 

personas participan en estas marchas, llenando las principales avenidas de la 

ciudad con pancartas, consignas y un espíritu de sororidad, que se refiere a la 

solidaridad y el apoyo entre mujeres. La sororidad se basa en la idea de que las 

mujeres deben unirse y apoyarse mutuamente para enfrentar las desigualdades y 

desafíos que enfrentan en la sociedad.  

La sororidad promueve la empatía, el respeto y la colaboración entre 
mujeres, fomentando un sentido de comunidad y fortaleciendo la lucha por la 
igualdad de género. “La sororidad no solo implica amistad, sino también un 
compromiso activo para apoyar y empoderar a otras mujeres en sus luchas diarias” 
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(SignificadosWeb, 2024). El 8M también es un día para conmemorar los 
logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia y para recordar a 
aquellas que han luchado y siguen luchando por la igualdad. Es un momento 
para celebrar los avances y renovar el compromiso con la lucha feminista. 
(Huguet Pané, 2024) 

Conmemoración de logros y luchas 

El 8M es un día para celebrar los logros alcanzados y recordar a las mujeres que 

han luchado por la igualdad: 

Homenaje a pioneras: Recordar a las mujeres que han sido pioneras en la lucha 

por los derechos de las mujeres. 

Reconocimiento de avances: Celebrar las victorias obtenidas, como el derecho al 

voto, el acceso a la educación y la participación política. 

Renovación del compromiso: Reafirmar el compromiso con la lucha feminista y la 

búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. 

El tema central del Día Internacional de la Mujer 2024 es "Invertir en las mujeres: 

acelerar el progreso". Este tema destaca la importancia de invertir en el 

empoderamiento económico y social de las mujeres para impulsar un cambio 

significativo y acelerar la transición hacia un mundo más igualitario y justo. La ONU 

subraya que, al invertir en las mujeres, no solo se promueve la igualdad de género, 

sino que también se contribuye a resolver problemas globales como la pobreza, el 

cambio climático y los conflictos geopolíticos. (ONU, 2024) 

3.1 Hemerografía del 8M 2020-2023 

Marcha del 8M 2020 

La marcha del 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de México fue una de las más 

grandes y significativas en la historia del movimiento feminista en el país. Con una 

asistencia de aproximadamente 80,000 personas, la marcha se llevó a cabo para 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer y protestar contra la violencia de 

género y los feminicidios. La mayoría de los asistentes eran mujeres, incluyendo 

https://www.unwomen.org/es/participe/dia-internacional-de-la-mujer
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activistas, colectivos feministas, y familiares de víctimas de feminicidio. Hubo 

muchas pancartas, murales y performances que expresaban las demandas y 

sentimientos de las mujeres. Uno de los momentos más emotivos fue cuando un 

grupo de mujeres cantó una versión feminista de “La Llorona” frente a la 

“Antimonumenta” en Avenida Juárez. La marcha estuvo marcada por un ambiente 

de protesta pacífica, aunque también hubo momentos de tensión y enfrentamientos 

con la policía incluyendo el lanzamiento de petardos y enfrentamientos con la 

policía, lo que resultó en varios heridos. 

Las principales demandas de la marcha del 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de 

México se centraron en la lucha contra la violencia de género y la búsqueda de 

igualdad de derechos para las mujeres. 

Demandas en el 8M del 2020 

Fin de los feminicidios: Justicia para las víctimas, se exigió justicia para las 

mujeres que han sido asesinadas y que sus casos no queden impunes. Medidas de 

prevención, donde se solicitaron políticas efectivas para prevenir los feminicidios y 

proteger a las mujeres en situación de riesgo. 

Erradicación de la violencia de género: Demandan mayor protección y apoyo 

para las víctimas de violencia doméstica y sexual, al igual pidieron programas 

educativos que promuevan la igualdad de género y la no violencia desde temprana 

edad. 

Igualdad de derechos: Se exigió igualdad de oportunidades y salarios justos para 

las mujeres en el ámbito laboral. Defendieron el derecho a decidir sobre sus propios 

cuerpos, incluyendo el acceso a servicios de salud reproductiva y el aborto seguro. 

Acceso a la justicia: Solicitaron reformas en el sistema judicial para garantizar que 

los casos de violencia de género sean tratados con la seriedad y urgencia que 

merecen. Pidieron la capacitación de jueces, policías y funcionarios públicos en 

temas de género y derechos humanos. 
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Marcha del 8M 2021 

En la marcha del 8M del 2021, se vivió diferente, pero a pesar de las restricciones 

por la pandemia de COVID-19, miles de mujeres se congregaron para participar en 

la marcha. La asistencia fue menor en comparación con años anteriores, pero la 

determinación y el espíritu de las participantes fueron igualmente fuertes. La marcha 

incluyó a mujeres de todas las edades, desde jóvenes estudiantes hasta mujeres 

mayores, así como colectivos feministas, familiares de víctimas de feminicidio y 

aliados que apoyan la causa. 

Al llegar al Zócalo, se realizaron pronunciamientos y discursos emotivos. Se 

colocaron carteles con fotos y nombres de víctimas de feminicidio en la asta 

bandera, como un recordatorio de las vidas perdidas y la urgencia de justicia, un 

grupo de mujeres realizó una performance que incluyó cantos y danzas, expresando 

su dolor y su esperanza de cambio. Para garantizar la seguridad de las participantes, 

se desplegó un dispositivo de seguridad compuesto principalmente por mujeres 

policías. Además, se implementaron medidas sanitarias para prevenir la 

propagación del COVID-19, como el uso obligatorio de mascarillas y la distribución 

de gel antibacterial. 

Marcha del 8M 2022 

En el 2022, la marcha generó una amplia gama de reacciones, desde apoyo y 

solidaridad hasta críticas por los actos de vandalismo y los enfrentamientos con la 

policía. A diferencia de las anteriores marchas, este año se adjuntaron nuevas 

demandas: 

• Exigieron que se reconozca y visibilice la lucha de las mujeres por sus 

derechos y se les dé un espacio en la toma de decisiones políticas y sociales. 

• Pidieron mayor representación y participación de mujeres indígenas y 

afrodescendientes en la toma de decisiones políticas. 

• Demandaron igualdad de derechos y reconocimiento legal para las parejas 

del mismo sexo y las personas transgénero. 
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• Solicitaron el reconocimiento legal de los derechos laborales de las 

trabajadoras del hogar. 

Marcha del 8M 2023 

Para la marcha del 8M en el 2023, desde días antes, diversos colectivos feministas 

y organizaciones de derechos humanos convocaron a la marcha a través de redes 

sociales y medios de comunicación. Se organizaron puntos de encuentro 

estratégicos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y 

otros lugares emblemáticos de la ciudad. Durante la marcha, se escucharon 

consignas como “¡Ni una más!”, “¡Vivas nos queremos!” y “¡Justicia para las 

víctimas!”. Las participantes portaban pancartas y carteles con mensajes en contra 

de la violencia de género, el feminicidio y la desigualdad. Algunas manifestantes 

realizaron pintas en edificios y monumentos a lo largo del recorrido, expresando su 

frustración y demandas de justicia. Estas intervenciones artísticas son una forma de 

visibilizar la lucha y el dolor de las víctimas de violencia. Como parte de esto, hubo 

diversas performances y actos simbólicos, como la instalación de cruces rosas en 

memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas. También se realizaron 

lecturas de poesía y música en vivo, creando un ambiente de solidaridad y 

resistencia. 

La marcha del 8M de 2023 en la Ciudad de México fue una demostración poderosa 

de la lucha continua por los derechos de las mujeres. Las demandas de justicia, 

igualdad y el fin de la violencia de género resonaron en toda la ciudad y tuvieron 

una amplia cobertura mediática, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia 

de estos temas. 

 

 3.2 Consignas feministas y labor de enmarcado 

Una consigna consiste en “una instrucción o directriz que se da para guiar una 
acción específica. Puede ser una orden dada por una autoridad, como un jefe militar 
o un líder político, o una instrucción que uno mismo se impone para cumplir un 
objetivo. Las consignas también pueden ser frases cortas y fáciles de recordar que 
buscan influir en la opinión pública y motivar a las personas a actuar de cierta 
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manera” (Colegio de México. Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 
2010) 

Por ejemplo, en una manifestación, las consignas suelen ser lemas o frases que los 

participantes corean para expresar sus demandas o apoyar una causa. Las 

consignas son fundamentales para los escenarios de lucha, en el caso del 8M 

motivan y empoderan a las mujeres, fomentando un sentido de comunidad y 

solidaridad entre quienes participan en las movilizaciones. Al repetir y difundir estas 

frases, se genera conciencia sobre temas feministas, promoviendo un cambio de 

mentalidad en la sociedad y actúan como un llamado a la acción, unificando a las 

personas en una causa común y fortaleciendo el movimiento. Las consignas 

feministas actúan como labor de lo enmarcado al proporcionar un marco claro y 

comprensible para las luchas de género. Al articular problemas complejos de 

manera sencilla y directa, estas consignas permiten que más personas se 

identifiquen y se sumen al movimiento. Además, crean un sentido de urgencia y 

pertenencia, reforzando la idea de que la lucha es colectiva y que cada voz cuenta. 

(Díaz, 2023) 

Consignas feministas 

“¡Ni una menos!” 

Origen y Significado: Esta consigna surgió en Argentina en 2015 como respuesta 

a los feminicidios y rápidamente se extendió a otros países de América Latina y el 

mundo. Es un llamado urgente para detener la violencia de género y los asesinatos 

de mujeres. (Díaz. 2023) 

Impacto: Ha sido fundamental para visibilizar la gravedad de los feminicidios y ha 

impulsado cambios legislativos y políticas públicas en varios países. 

“¡Vivas nos queremos!” 

Significado: Esta consigna expresa el deseo de las mujeres de vivir sin miedo a la 

violencia. Es una demanda de seguridad y respeto, y un rechazo a la normalización 

de la violencia de género. 
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Uso en la Marcha: Fue una de las frases más coreadas durante la marcha, 

reflejando la urgencia de crear entornos seguros para las mujeres. 

“¡Lo personal es político!” 

Origen: Esta frase proviene del movimiento feminista de los años 60 y 70 y subraya 

que las experiencias personales de las mujeres, como la violencia doméstica y la 

discriminación, son también problemas sociales y políticos. (Díaz, 2023) 

Relevancia: Destaca la importancia de reconocer y abordar las cuestiones de 

género en todas las esferas de la vida pública y privada. 

“¡No estamos todas, nos faltan las asesinadas!” 

Significado: Esta consigna es un recordatorio de las mujeres que han sido víctimas 

de feminicidio y cuyos casos siguen sin justicia. Es una demanda de memoria y 

justicia para todas las víctimas. 

Impacto Visual: Durante la marcha, muchas participantes llevaron cruces rosas y 

fotos de mujeres desaparecidas o asesinadas, haciendo visible el dolor y la 

exigencia de justicia. 

“¡Mi cuerpo, mi decisión!” 

Significado: Defiende el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio 

cuerpo, incluyendo el derecho al aborto y la autonomía sobre su salud reproductiva. 

Contexto: En México, esta consigna ha sido especialmente relevante en el contexto 

de la lucha por la despenalización del aborto. 

 

Labor de los colectivos feministas 

Los colectivos feministas se encargan de organizar la marcha, definir los puntos de 

encuentro y coordinar las actividades. Utilizan redes sociales y otros medios para 
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convocar a la participación masiva. Planifican la ruta de la marcha, gestionan 

permisos y coordinan con las autoridades para garantizar la seguridad de las 

participantes. Ofrecen talleres y charlas sobre temas de género, derechos humanos 

y violencia. Estos espacios educativos son fundamentales para empoderar a las 

mujeres y sensibilizar a la sociedad. Proporcionan asesoría legal y psicológica a 

víctimas de violencia de género. También ofrecen acompañamiento en procesos 

judiciales y de denuncia. Crean redes de apoyo y solidaridad entre mujeres, 

fortaleciendo la comunidad y ofreciendo un espacio seguro para compartir 

experiencia, solo por mencionar algunos. 

 

3.3 Encuesta a jóvenes universitarias de la división de CSH en la UAM 

Xochimilco 

 El auge del feminismo ha transformado la conciencia social en diversas esferas, 

particularmente entre las jóvenes universitarias de las carreras de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Estas estudiantes, en mayor parte impulsadas por un deseo de equidad y justicia, 

se han convertido en protagonistas clave de las marchas del 8M, donde se 

manifiestan en favor de los derechos de las mujeres. Estas series de preguntas 

tienen como objetivo explorar cómo estas jóvenes se relacionan con el movimiento 

feminista, analizando sus motivaciones y experiencias, y conocer el impacto que 

estas movilizaciones tienen en su desarrollo personal y profesional.  

Se realizó una encuesta que consta de 12 preguntas por medio de Google Forms, 

a 20 jóvenes universitarias de las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades en 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde el resultado fue 

el siguiente: 
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• ¿Has sufrido algunos de estos tipos de violencia/abuso de género? 

 
 
 
El abuso más recurrente que sufren las jóvenes universitarias es la violencia 

psicológica, es preocupante porque puede tener efectos devastadores en la salud 

mental y emocional de la víctima. A diferencia de la violencia física, a menudo es 

más sutil y puede manifestarse a través de manipulación, control, humillación o 

aislamiento. 

 
 
 

• ¿Alguno de estos abusos han sido dentro de la UAM-X? 
 

 
 
 
Hay un alto índice de haber sufrido el abuso dentro de la Universidad, esto puede 

generar un ambiente hostil que impide el aprendizaje y la participación activa. 

Además de provocar un sentimiento de inseguridad y desconfianza en la comunidad 

educativa.  
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• ¿Qué sector cometió el abuso? 
 

 
 
El abuso anteriormente mencionado suele ser por parte de otros alumnos, como 

segundo lugar los docentes. 

 

 

• ¿Apoyas el feminismo? 
 

 
 
 
Un gran porcentaje de estas jóvenes universitarias de las carreras de Ciencias 

Sociales y Humanidades, apoyan el feminismo. La educación superior suele 

fomentar una mayor conciencia sobre temas de desigualdad de género, derechos 

humanos y justicia social. 
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• ¿Formas parte de alguna organización o colectiva feminista? 
 

 
 

Es cierto que, aunque muchas jóvenes universitarias apoyan el feminismo, no todas 

son parte de colectivos feministas. Esto puede deberse a varias razones: 

1. Falta de tiempo: Las exigencias académicas y personales pueden limitar la 

capacidad de participar activamente en colectivos. 

2. Desconocimiento: Algunas estudiantes pueden no estar informadas sobre 

la existencia de colectivos o cómo involucrarse. 

3. Diferentes formas de activismo: Muchas jóvenes pueden optar por apoyar 

causas feministas de manera individual, a través de redes sociales o en su 

vida diaria, sin necesariamente unirse a un grupo formal. 

 
 

• En caso de participar en alguna organización o colectiva feminista, ¿es una 
colectiva dentro de la UAM-X? 

 

 
 



28 
 

• ¿Has participado en alguna de las marchas feministas del 8M en la CDMX? 
 

 
 
Muchas jóvenes universitarias han vivido o presenciado situaciones de 

discriminación o violencia, lo que las motiva a unirse al movimiento feminista en las 

marchas del 8M. 

 

 

 

• ¿Cuáles son las principales razones por las cuales has marchado en el 8M? 

(puedes marcar varias respuestas) 

 

 

 
 
 
 
 
 



29 
 

• ¿Piensas que las manifestaciones feministas han tenido un impacto legal, 

cultural y político en la sociedad mexicana? 

 

 

 

Las protestas han sacado a la luz problemas como la violencia de género, 

feminicidios y acoso, generando una mayor conciencia social y mediática, También 

las consignas y acciones han cuestionado normas sociales y culturales arraigadas, 

promoviendo un diálogo sobre género y derechos humanos en la sociedad en 

general. 

 

 

• ¿Tu familia apoya tu participación en el 8M? 
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En este caso, es la pregunta que divide completamente las respuestas, por un lado, 

a quienes sí apoyan la participación de las jóvenes en el 8M, quienes, en ocasiones, 

y hasta las que no; en estos casos pueden temer por la seguridad de sus hijas en 

un ambiente que a veces puede volverse violento o caótico. En algunos casos 

pueden existir estigmas o prejuicios asociados con el activismo feminista, lo que 

puede hacer que los familiares desconfíen de la intención detrás de la participación. 

 

 

• ¿Participaste en el pasado paro estudiantil feminista en la UAM?  

 

 

 

 

 

 

• Por último, compártenos tu experiencia de manera anónima en caso de haber 

asistido a alguna de las marchas feministas en la CDMX: (este último punto 

forma parte de los marcos de motivos de la protesta en el 8M y su carga 

emocional que atraviesa esta experiencia).   

 

“Ha sido una experiencia llena de diversas emociones, como tristeza por ver a 

muchas mujeres sufrir distintas violencias por parte de su familia, parejas, amigos, 

etc. También me alegra ver cómo cada vez más se suman mujeres a la 

deconstrucción de la mentalidad y modos machistas y misóginos.” 
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“Al inicio me dio miedo, pero conforme estaba ahí sentí mucha confianza y mis 

emociones estaban muy combinadas, sin duda una experiencia única y que 

siempre apoyaré.” 

 

“Es algo muy emocional, difícil y enérgico, una experiencia que definitivamente te 

marca.” 

 

“Mi marcha se sintió muy segura, me sentí libre, sin ser juzgada, poder gritar y 

llorar, sin que te minimizaran, ¡fue increíble!” 

 

“Es un evento muy fuerte emocionalmente, pero a la vez reconfortante, me sentí 

muy angustiada en el transcurso, pero al final fue muy satisfactorio conocer a más 

chicas con el mismo objetivo y experiencias que yo.” 

 

“En todo momento me sentí segura y muy bien acompañada de las demás 

mujeres. Fue realmente conmovedor verlas a todas unidas, realmente 

defendiéndonos.” 

 

“Es mucha angustia, pero también empatía.” 

 

Las emociones, forman parte de la labor de enmarcado de la protesta colectiva, no 

sólo como un medio de resonar y generar el apoyo de otros agentes sociales, sino 

también forman parte de la experiencia política de las manifestantes y del marco de 

motivos. 
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Conclusión 

 

El auge del movimiento feminista entre jóvenes universitarias en la CDMX se inserta 

en los cambios de las dinámicas sociales actuales. Este fenómeno se inscribe en 

un marco más amplio de luchas por la igualdad de género que han sido 

históricamente invisibilizadas, pero que en la actualidad resuenan con fuerza en el 

espacio público y académico. Las universidades han emergido como espacios 

cruciales de formación crítica y conciencia social. En estos entornos, las jóvenes no 

solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades de análisis 

y reflexión que les permiten cuestionar las estructuras patriarcales y las normas de 

género tradicionales. Esta formación ha fomentado un sentido de identidad colectiva 

que se traduce en activismo, convirtiendo a las universidades en focos de 

resistencia y reivindicación. 

 

La participación en marchas como las del 8M se puede interpretar como una 

manifestación de un nuevo activismo que integra tanto la experiencia personal como 

la sororidad, o la solidaridad entre mujeres, que es fundamental en el feminismo. Al 

apoyar a otras, las mujeres construyen lazos afectivos y comunitarios, reforzando la 

noción de que la lucha por la igualdad es colectiva. Muchas mujeres que acompañan 

a otras, están en proceso de comprender las dinámicas de género y se ven 

impulsadas a involucrarse y educarse sobre la causa. Este activismo es 

característico de una generación que utiliza las redes sociales como herramientas 

de movilización, permitiendo una difusión rápida de información y una organización 

descentralizada. A través de estas plataformas, las jóvenes han logrado articular 

sus experiencias de violencia y discriminación, transformando el dolor individual en 

un reclamo colectivo que desafía el silencio y la impunidad. Sin embargo, la 

resistencia que enfrentan por parte de sus familias y otros sectores de la sociedad 

refleja las tensiones inherentes a este proceso de cambio. Muchas veces, la falta 

de apoyo se debe a una percepción de amenaza hacia los valores tradicionales, lo 

que revela un conflicto generacional y cultural. Este choque entre el deseo de 
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emancipación y las expectativas familiares se convierte en un campo de 

negociación que impacta la manera en que las jóvenes se relacionan con el 

feminismo. 

 Las movilizaciones feministas en la CDMX se han distinguido por su uso estratégico 

de consignas que reflejan tanto la urgencia de la lucha como la diversidad de 

experiencias de las mujeres. Las consignas articulan claramente la realidad de la 

violencia hacia las mujeres, convirtiendo el dolor y la indignación en un llamado 

colectivo a la acción. Este proceso de enmarcado no sólo denuncia, sino que 

también busca generar conciencia y movilizar a la sociedad y, el uso de elementos 

visuales, como carteles y performances, complementa las consignas verbales, 

creando un impacto visual que refuerza el mensaje. Esta creatividad se ha 

convertido en una herramienta poderosa para atraer la atención mediática y social. 

Por lo que, el impacto de este movimiento se extiende más allá del ámbito individual 

y universitario, influyendo en la esfera política y legal. Las demandas surgidas de 

las manifestaciones han presionado a las instituciones para que reconozcan y 

aborden la violencia de género y las desigualdades estructurales. Esta presión no 

solo ha resultado en cambios legislativos, sino que también ha contribuido a la 

formación de una agenda política que incorpora las voces de las mujeres, 

subrayando la importancia del feminismo en la construcción de políticas públicas. 

 

En conclusión, el auge del movimiento feminista entre jóvenes universitarias es un 

indicador de un cambio profundo en las estructuras sociales y en la percepción de 

género en la sociedad mexicana. La desigualdad entre hombres y mujeres y la 

violencia hacia las mujeres son factores clave que han condicionado el incremento 

de la protesta feminista en la CDMX, especialmente entre las jóvenes estudiantes. 

Este fenómeno no solo refleja la búsqueda de equidad y justicia, sino que también 

plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones de género en un contexto en 

constante transformación. La combinación de desigualdad y violencia ha catalizado 

un movimiento feminista vibrante entre las jóvenes estudiantes universitarias, 

convirtiéndolas en agentes de cambio que buscan transformar su realidad y 

construir un futuro más equitativo. En general se comprobó la hipótesis inicial y se 
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respondió la pregunta de investigación, así como los objetivos a lo largo de este 

trabajo, habría sido de mayor utilidad vídeos o audios de las consignas utilizadas en 

las marchas del 8M anteriormente mencionadas, para un acercamiento a estas y 

experimentar la sensación emocional que conlleva el escucharlas para los lectores.  
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