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A todas las mujeres que luchan
incluso contra lo que se esperaba de ellas. . .





“Creo que debe haber bastantes

más mujeres ‘como yo’, pero si

son como yo he sido hasta

ahora, son obviamente difíciles

de encontrar, porque yo me he

estado escondiendo ;)”

(Entrevistada H)

Dedicada a las ovejas

[eléctricas] negras con las que

sueñan las cyborgs.

Por la caída de los gurús y de los

ídolos, para descubrir lo que

ellos no fueron capaces de ver

para construir los mundos que

jamás imaginaron.
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Resumen: La imagen de la mujer hacker, en cuanto persona que domina técnicas computacionales espe-

cializadas, suele ser una tecnoutopía que evoca el imaginario mediático de la justiciera-vengadora propia

de su representación en series y películas. No obstante, las mujeres hacker distan mucho de ese ideal y son

más bien mujeres que, desde una práctica autodidacta, han aprendido como forma de resistencia las habi-

lidades con las que hoy cuentan.

En esta tesis, se analizan entrevistas de once mujeres diversas que dominan técnicas computacionales es-

pecializadas: como programadoras, mantenedoras de código, o administradoras de sistemas, de acuerdo

con la metodología feminista de la exploración situada de quien realiza esta investigación. Esto con el ob-

jetivo de identificar y analizar las experiencias de estas mujeres hacker en cuanto su condición de género, y

como le dan sentido a sus prácticas y decisiones en su curso de vida.

Si bien la mujer hacker no existe como lo plantea el imaginario mediático, más bien está en ciernes o en

construcción como una propuesta colectiva. Probablemente las prácticas y experiencias individuales de es-

tas mujeres, representen una forma de empoderamiento que pueda contribuir a una mayor apropiación

tecnológica en el movimiento feminista del siglo XXI, y con ello, se vislumbren fisuras del actual sistema de

control tecnológico hegemónico, mediante los principios —y cuestionamientos— de la cultura hacker, para

dar paso en consecuencia a una nueva y posible lucha hackfeminista.

Palabras clave: hackfeminismo, mujeres hacker, mujeres y tecnología, software libre, apropiación tecnoló-

gica.

Abstract: The image of the female hacker as a person who masters specialized computational techniques

is usually a techno-utopia that evokes the media imagery of the avenging vigilante, as represented in series

and movies. Nevertheless, female hackers are far from this ideal and are women who, from a self-taught

practice, have learned the skills they possess today as a form of resistance.

In this thesis, we analyze the interviews of eleven diverse women who master specialized computational

techniques: as programmers, code maintainers, or system administrators, according to the researcher’s

feminist methodology of Situated Knowledges. The aim is to identify and analyze these women hackers’

experiences in terms of their gender condition and how they make sense of their practices and decisions in

their life course.

While the female hacker, who is also a feminist, does not exist as the media imagination suggests, she is

somehow in the making or under construction as a collective proposal. Probably the individual practices

and experiences of these women represent a form of empowerment that can contribute to a more signifi-

cant technological appropriation in the feminist movement of the 21st century. With it, fissures in the cur-

rent system of hegemonic technological control are glimpsed, through the principles and questioning— of

the hacker culture, to give way to a new and possible hack feminist struggle.

Keywords: hackfeminism, female hackers, women and technology, Free libre open source software, tech-

nological appropriation.
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Introducción

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabia como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Itacas.

(Constantino Cavafis)

Amediocaminode la investigación, lapandemiadel coronavirus en2020-2021 cam-
bió elmundo para siempre, haciendo resurgir un imaginario que permitió el hilo de
arranque para la presentación de esta tesis. La necesidad de imaginar utopías tec-
nológicas feministas que se contrapongan a esta distopía presente, en una realidad
neoliberal, capitalista, colonial y patriarcal, en la era de hipermediación digital, re-
sulta imperioso, recurrente y latente en ciertos discursos de resistencia ciberfemi-
nistas.

Dentro de estas tecnoutopías feministas, en ocasiones se piensa en lamujer hacker,
una mujer que en completo dominio de la tecnología, podría tomar venganza por
todas a través de la filtración de datos de machos violentadores de mujeres, que es
capaz de penetrar cualquier servidor ymantenerse en completo anonimato. En este
imaginario, probablemente ella, junto con otras mujeres, logran crear un wikileaks
feminista, on el nombre de todos y cada uno de los violentadores que hubiera en este
país, y que a diferencia del #MeToo, esta no ocurre en redes sociodigitales, no hay
cuentas a quien pueda asociarse, ni rastro de quién pudo ser artífice de la filtración,
y con ello, aseguran la privacidadde las víctimas.Miles denombres de funcionarios,
políticos, artistas, intelectuales, que posteriormente llevan al desmantelamiento de
múltiples redes de abuso, trata y pederastia.

Al imaginar a lamujer hacker—y lo que quisiéramos de sus prácticas— como inicio
de esta tesis, respondemos a uno de los hallazgos que se conectan con la vida en el
encierro, y que resultaron ser el eje toral de la investigación: en realidad, yo estaba
emprendiendo la búsqueda de las hackers.
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Introducción

Figura 1.: Captura de pantalla de una publicación de la cuenta de Facebook del colectivo: Mujeres de la Sal.

Tomada el 1° de septiembre de 2020

En particular, en la página de Facebook de una colectiva feminista deMéxico,Muje-
res de la Sal, iniciaron un llamado a las hackers del país en septiembre del 2020, para
brindarapoyoyprotecciónamujeresa lasque leshackean sus cuentas:

xxvi



Al toparme con esta publicación (figura 1), me planteé el imaginario de lo que se
cree que hace una hacker feminista y me cuestioné ¿qué habilidades se espera que
posean estas mujeres hackers, que además son feministas?, ¿cuál es el imaginario
de las acciones y las prácticas que realizan? Y sobre todo: ¿será que estoy sesgada
por una búsqueda similar, será que me había estado guiando por lo que “quería”
encontrar?

Cabe destacar que la búsqueda en esta publicación de Facebook (figura 1) sugiere la
necesidad de armarse contra un sistema corrupto y la falta de justicia. ¿Será que la
búsqueda de la hacker, incluye el encuentro de una “justiciera” que equilibre la ba-
lanza de unmundo particularmente injusto contra lasmujeres? ¿Existe una hacker,
cuyas habilidades técnicas contrarresten las intromisiones a las cuentas de correo
electrónico de otras mujeres, prácticas que, por cierto, se les identifica de la mis-
mamanera como hackeo? ¿Se busca que tome venganza por todas? ¿Mujeres de la Sal
habrá encontrado a esa hacker feminista?

Indudablemente, la búsqueda de la hacker o de una supuesta persona que tenga ha-
bilidades técnicas computacionales especializadas, que impida la difusión de con-
tenido íntimo sin consentimiento; que tomemedidas ante las injusticias de un sis-
tema patriarcal; que ataque a los medios digitales de comunicación por el trata-
miento insensible que hacen a las denuncias presentadas por mujeres, y una larga
lista de etcéteras. Está fuertemente influida por los imaginarios de la figura de la
hacker en el cine, las series de televisión y la ciencia ficción, pero sobre todo, creo
que responde a lo que nos gustaría que fuera una hacker feminista, a nuestro gran
anhelo y el deseo de que exista una justiciera.

Pero esto no solo ocurre con la hacker feminista, sino también con lo esperado del
hacker y del hacktivismo. En junio de 2020 sucedió lo que algunas personas pen-
saban: la reaparición aparente del grupo hacktivista Anonymous. Las acciones que
se le atribuyeron fueron la difusión de una lista de personajes públicos de la esfe-
ra del entretenimiento y la política de Estados Unidos, vinculadas a redes de pe-
derastia, —que de hecho ya había sido sacada a la luz en el 2016— y entre la que
se encontraba Donald Trump;1 la viralización de diversos anuncios de la cuenta de
Twitter de @YourAnonCentral y el incremento considerable de su número de se-
guidores en menos de 24 horas, así como la intromisión de las señales de radio de
la policía para sonar la canción fuck tha police. Todo esto ocurre en el contexto de las

1Recordemos que 2020 fue año de elecciones presidenciales en Estados Unidos.
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Introducción

protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía
blanco.

Aunque no entraré en detalles acerca del complejo fenómeno de Anonymous en esta
tesis, me permito usarlo como referencia de algunos de los imaginarios que apun-
tannuevamente a estos “justicieros” que castigan y tomanvenganza contra el poder.
La propia Gabriella Coleman, antropóloga que durante años ha estudiado este fe-
nómeno, (y a algunas comunidades hacker como la del proyecto Debian2) ha dicho
quemuchas veces las amenazas defiltraciones de estas cuentas se quedan en eso, en
amenazasmásqueenacciones concretas, pues entreotras cosas,Anonymouspuede
ser, lomismo,hackers, activistasobromistas (figuras2y 3).

Figura 2.: Parte del hilo de twitter de la antropóloga Gabriella Coleman, la noche del 30 de mayo y la ma-

drugada del 1° de junio.

El motivo por el cual menciono estos sucesos ocurridos durante el confinamiento
por la pandemia del coronavirus, y el periodo en el que redacté gran parte de esta
tesis,mepermite dar cuenta deunode los puntos de inflexiónde esta investigación,

2Debian es un sistema operativo libre, una distribución de GNU/Linux que se caracteriza por tener
un contrato social que representa una especie de agendamoral con valores y principios entre los que
destaca que la prioridad son los usuarios y el software libre.
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Figura 3.: Tweet de Gabriella Coleman. Obtenido el 2 de junio de 2020.

el cual fue notar que algunos de los sesgos que estaban guiando mi búsqueda, se-
guían respondiendo a los imaginariosmediáticos y a la necesidad de que la persona
hacker existade lamanera en la que el cine y la televisión nos han dicho que es, cómo
debe lucir, y qué es lo que debe hacer.

Para traer a la mente de las lectoras una de estas tecnoutopías, hay que recordar al
personaje de Lisbeth Salander, la protagonista de la saga literaria Millenium, que
responde a una representación ceñida a una belleza hegemónica, heteronormada,
hecha para satisfacer la mirada y la fantasía masculina: mujer delgada, pequeña,
blanca, atractiva, una hacker gótica (figura 4), y que según la prensa, es resultado
de la inspiración del hecho traumático del autor de la saga, Stieg Larsson, quien
redime la culpa de no haber hecho nada luego de presenciar la violación múltiple
de una de sus compañeras universitarias. Esta saga, que fue llevada al cine tanto
en Suecia como en Estados Unidos y que ha sido interpretada de múltiples mane-
ras, es uno de los imaginarios que coinciden con esta justiciera vengadora que no solo
posee una belleza hegemónica, sino que es fuerte e inteligente, que tiene conoci-
mientos especializados en cómputo (sin ahondar en cuáles son exactamente) que
son clave para las investigaciones de un crimen, y que en diversas versiones cine-
matográficas golpea y toma venganza de los hombres quemaltratan y violanmuje-
res.
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Introducción

Al presentar esta tesis y mencionar mis “sesgos” y “confesar” que, durante la pri-
mera parte de esta investigación, probablemente estaba forzando mis hallazgos e
idealizando a la mujer hacker, no debe ser interpretado como un fallo metodoló-
gico. No pretendo adelantar a los lectores que esa búsqueda fue, aparentemente,
infructuosa. Por el contrario, tiene como objetivo evidenciar —al igual que un có-
digo de fuente abierto de programación— lo que se ha dicho mucho acerca de los
caminos y los procesos de una investigación, que además, en este caso, tiene la ca-
racterística de ser situada y con un enfoque feminista. La propia condición de mujer,
tan ampliamente debatida desde los estudios de género, resultó ser un cuestiona-
miento y representó, a la larga, unposicionamiento, pues tuve que cuestionarme: ¿a
quiénes estaba considerando dentro de la condición demujer; a quiénes eran leídas
socialmente como mujeres, a partir de una asignación social de género; a quiénes
se asumían y consideraban mujeres? Esto será abordado con mayor detenimiento
en el capítulo 2.

Figura 4.: El personaje de Lisbeth Salander, mujer hacker, interpretada por tres actrices en las diversas ver-

siones de la primera parte de la saga Millenium.

Por lo tanto, considero que este proceso es muy similar a lo que se expresa en el
poema Ítaca, del poeta griego Constantino Kavafis (Κωνσταντίνος Καβάϕης) (Kava-
fis, 2013), y cuya traducción al español coincide con lo que pretendomostrar en esta
tesis:
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Ítaca

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Quemuchas sean las mañanas de verano
en que llegues—¡con qué placer y alegría!—
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Itacas.

Konstantinos Petrou Kavafis

La búsqueda de mujeres hackers, así como el viaje a Itaca, resultó un camino en el
cual la travesía fue mucho más enriquecedora que los resultados en sí mismos. Es-
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te camino me permitió conocer a mujeres que dominan técnicas computacionales
y analizarlas en cuanto proceso de autoconocimiento y apropiación. También me
permitió articular ideas y propuestas a partir de lo que no encontré en ellas y estaba
forzándome a encontrar. Esto reflejó el concepto de tecnología, cuestionando una
matriz compleja de opresiones y su articulación dentro del ámbito digital, lo cual
afectaba mis sentipensares. Con sentipensares me refiero a lo que señalan (Méndez
Torres et al. 2013) en cuanto a “desmontar la separación de la mente y del cuerpo, y
la idea cartesiana de este último”, es decir, reconocer que conocemos y aprendemos
a través de las emociones sensaciones y sentires, por las experiencias que pasan por
nuestro cuerpo. Pero sobre todo, resultó ser un encuentro con mis propias prácti-
cas, la reflexión de mi propio camino y de las múltiples capas de experiencias que
atraviesa ser mujer en ambientes tecnológicos; y cómo mi edad, mi color de piel,
el haber nacido en un barrio popular de la Ciudad de México, mi privilegio como
mujer con estudios universitarios, de un entorno urbano, y básicamente—la cons-
trucción de quien soy— determinaban la forma en la que entendía, me apropiaba,
me relacionaba y transformabami concepción de tecnología, y que esta era unami-
radamuy particular que valía la pena considerar dentro de todo elmar de discursos
tecnológicos actuales.

Sin lugar a dudas, esta tesis no habría sido posible sin estar inserta dentro de un
Doctorado en Estudios Feministas, por el acompañamiento y el ánimo demi tutora
y lectoras, así como de mis compañeras de clase y la apuesta de llevar a cabo meto-
dologías feministas y de hackear la academia. Harding (2012) dice que esome ayudó
a usar el conocimiento situado y a posicionarme como investigadora dentro demis
procesos y caminos de reflexión encarnados, como una forma de generar conoci-
miento, sin olvidar al testigo modesto del que habla Haraway y que será abordado en
el capítulo 2.

En este momento quisiera recalcar que la mitad del desarrollo de esta tesis la reali-
cé en un contexto de aislamiento social, dentro de una situación extraordinaria de
encierro y pandemia en gran parte del 2020 y 2021 que ha obligado a sobrellevar—y
sobrevivir— una crisis mundial sin precedentes en este siglo. Este apunte resulta
importante por la necesidad de reconocer las condiciones emocionales, el contexto
social, cultural e histórico que atraviesan los procesos de investigación, en cuanto
conciencia de los factores que podrían influenciarla, afectarla o modificarla, sobre
todo dentro de una metodología feminista, que como ya he mencionado, ha plan-
teado gran parte de sus reflexiones en un conocimiento situado que ha apostado
por la construcción paulatina de una metodología hacker; que se ha formado a par-
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tir del autodescubrimiento, la reflexibilidad y que usa el propio devenir hacker y las
prácticas, como lente para ver a las interlocutoras.

De estamanera, es un hecho conocido que esta crisis sanitariamundial nos obligó a
trasladar prácticamente todasnuestras interacciones a la vidadigital, la granmayo-
ría de ellas demanera forzada y sin opción, lo cual resaltó aúnmás las desigualdades
sociales y las brechas digitales. Como ya han apuntado diversas investigadoras, re-
sulta importantemencionar lamáquina tecnosocial que supone Internet y los pode-
res políticos y económicosque ahí circulan, pues, comoseñalanNatansohnyPaz: en
Internet, “hoy rigen lógicasneoliberales,mercantilizadas y extractivistas, lógicas de
uploaddonde las personas producen información y la depositan en servidores remo-
tos—la ‘nube’3—de las cuales tienen poca noción sobre dónde están, quiénes y qué
se hace con toda esa información” (Natansohn y Paz, 2019). Considero que esta eta-
pa donde se refuerza el capitalismo de datos y de vigilancia, podría ser un punto de
inflexión que nos permita cambiar el rumbo de lo que hemos entendido como tec-
nología y estar conectadas, así como reflexionar y cuestionar la comunicación a través
de losmodelos actuales de hipermediación tecnológica.

Como parte de esta situación, en el encierro observé algunos comportamientos en
redes sociodigitales que, entre otras cosas,mostraron el aumento de violencia digi-
tal contra las mujeres y pusieron de nuevo en la mesa la vulnerabilidad de las mu-
jeres y otras corporalidades en disidencia y subalternidad; por ello, una parte demi
trabajo durante este confinamiento fue brindar asesoría y supervisión a algunos ca-
sos de violencia digital, así como el uso de plataformas de software libre ymateriales
educativos de libre acceso.De igualmodo, esta circunstanciameha hecho plantear-
me de nuevomis prácticas y cómo se relacionan con las prácticas de otras personas,
así como los problemas que esto ha supuesto. Por ejemplo, al tener una computado-
ra, que para algunas puede ser vieja—pues la tengo desde hace 11 años—, que ade-
más funciona con el sistema operativo libreDebian,me ha sido complicado acceder
a ciertas plataformas de videoconferencia, especialmente las que requieren dema-
yor cantidad dememoria RAM.4 Esto ha provocado que enmi hogar se lleven a cabo
reparaciones a los equipos obsoletos, reemplazando algunos componentes para no
tener que adquirir una computadora nueva. Hasta el momento de la entrega del
borrador final de esta tesis (enero 2022) y de casi dos años de comenzado el trabajo

3Richard Stallman invita a llamar “la computadora de alguien más” a la metáfora de “la nube”.
4Random Access Memory, en español: memoria de acceso aleatoria, es la memoria de la computado-
ra donde se almacena información que se usa a corto plazo, como por ejemplo, los procesos de
ejecución de los programas.
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desde casa,memantuve firme en no adquirir un equipo nuevo de cómputo,5 y aun-
que esto debería ser algo que todas las personas pudieran decidir, resulta ser parte
de conocimientos especializados y a la larga, un privilegio: el privilegio de poder re-
parar, ya que se requiere tiempo de investigación, exploración, experimentación,
apoyo, capacidad de aprender nuevas habilidades y prácticas que se desarrollan con
el pasode los años.Esteprivilegio, según lomencionanFox etal. y cuya investigación
retomaré en el capítulo 1, “implicaba la capacidad de enmarcar dichos aprendizajes
como fuentes de empoderamiento, en oposición al ‘trabajo’ convencional” (Fox et al.
2015).

En particular, la hiperconectividad que nos permitió a aquellas personas con ciertos
privilegios, continuar connuestros trabajos desde casa, dar y recibir clases a distan-
cia, hacer compras, entretenernos y comunicarnos connuestra familia y amistades,
es lamismaqueposibilitó extender loshorarios laborales; la quenosobligóa invertir
nuestrospropios recursosparahacer el trabajo, y enalgunos casos, comprar compu-
tadorasmás potentes sin recibir salario extra por ello. En países del sur global,6 esto
ha tenido como consecuencia un aumento de la precariedad laboral y dificultades
para el acceso a la educación. En lugares como México, donde la educación bási-
ca es pública y gratuita, se tornó necesario disponer de una computadora o, como
mínimo, un televisor para poder tener acceso a los materiales educativos. Muchas
familias no se encuentran en las condiciones necesarias para adquirir este tipo de
equipamiento, lo cual ha aumentado significativamente la brecha digital. Esto, por
supuesto, contribuye al aumento de la desigualdad social y el eventual deterioro de
las relaciones sociales.

Además, si bien Internet nos brindó la oportunidad de vernos el mundo mientras
estábamos encerrados y mantenernos en contacto con el exterior, esto también sig-
nificó una ventana abierta a nuestra intimidad. No es un secreto para nadie que
las plataformas de Internet, particularmente las redes sociodigitales, sostienen su
modelo de negocio en las interacciones que tenemos en calidad de multitudes co-
nectadas (Rovira Sancho, 2017), y en la vida que habitamos en el ciberespacio. De

5Adquirí un nuevo equipo de cómputo a finales de febrero de 2022, las últimas correcciones,cambios
y recta final de la entrega de esta tesis, la realicé en una computadora nueva, a la que le instalé
Debian, de GNU/Linux.

6Si bien, el término sur globalme sirve para comunicar una idea general de condiciones similares en
países de América Latina (Abya Yala), la India, o el sur de África, evidentemente, cada uno tiene
particularidades y esdifícil de englobar enunosolo, sin embargo,meatrevoausarlopara términos
de expresión de una idea de condiciones en común.
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este modo, también sabemos que estas tecnologías tienen unos procesos y valores
que suponenuna formade entender elmundo, la cual influye en lamanera en la que
nos relacionamos comomiembros de una sociedad, lo cual afecta nuestro compor-
tamiento y, por ende, nuestra libertad de decisión. Como ya he mencionado, esto
afecta, demanera específica e intensa, a grupos desfavorecidos y en condiciones de
opresión.

En este contexto, retomo la importancia de las prácticas hacker vinculadas al do it
yourself (DIY) y las hackfeministas de hagámoslo juntas. Las prácticas de reparación,
abrir un equipo de cómputo, el uso de tecnologías aparentemente obsoletas, el uso
de herramientas libres, la implementación de cuidados digitales colectivos,7 el cui-
dado de la privacidad en línea, o estrategias que disminuyan la vigilancia, repre-
sentan una forma de apropiación tecnológica del aparato “propio con relación a los
significados, usos y propósitos” (Natansohn y Paz, 2019), y que hoy reabre la necesi-
dad no solo de aprender sobre las prácticas hacker, sino de eventualmente, ser una
hacker.

Debido a esto, supongo que estas mujeres hacker, dada su experiencia en cuanto
a su condición de género, poseen una subjetividad diferente a la de sus contrapar-
tes masculinas y un desarrollo de saberes específicos y particulares por ser minoría
en un campo de saber masculinizado. Por lo tanto, la cuestión general de esta in-
vestigación es ¿cómo son las experiencias de las mujeres hackers y qué significado
les otorgan a sus prácticas? Para ello será necesario comprender ¿en qué sentido el
reconocimiento de sí mismas comomujeres afecta o define su práctica tecnológica
de manera que las acerque a ser hackers? ¿Cómo, al analizar su curso de vida, pue-
den apreciarse puntos de inflexión y tácticas que tienen que ver con la opresión de
género o las ventajas de su posición social? Así mismo, los objetivos de esta inves-
tigación son identificar y analizar las experiencias de las mujeres hackers en tanto
su condición de género, a través de la descripción y análisis de cómo otorgan sen-
tido a sus prácticas y decisiones en su curso de vida; de igual forma, conocer cómo
sus prácticas y experiencias en relación con su campo construyen la especificidad
de esa condición demujeres y hackers, y conocer y analizar su curso de vida y cómo
a partir de ello, realizan un ejercicio de poder.

El objetivo de este proyecto de investigación fue identificar las experiencias de las
mujeres hacker en cuanto a su condición de género, y reconocer en ellas, a partir

7La organización civil en Chiapas, Sursiendo, habla de este concepto con regularidad y lo plasma en
su Guía de Reporte de Incidencias de Seguridad Digital.
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de su curso de vida, prácticas en las que quizá se vislumbren fisuras en el sistema
de control tecnológico hegemónico. Es probable que dichas prácticas y experiencias
representen un ejercicio de poder de estas mujeres y, por lo tanto, una posibilidad
de apropiación tecnológica que contribuya al movimiento feminista del siglo XXI,
a través de los principios de la cultura hacker. De esta forma, se podría dar paso a
una nueva y posible lucha hackfeminista.

Lashipótesis apartirde las cuales se inició esta investigación fueron:

Las experiencias de las mujeres hacker en cuanto a su condición de género den-
tro del campo de sabermasculinizado tecnológico, probablemente son producto de
una serie de prácticas y estrategias quemuestranmúltiples tensiones y que les han
permitido formar parte de una comunidad y ser tomadas en cuenta. Las estrate-
gias mencionadas incluyen adoptar actitudes asociadas con lo masculino, es decir,
masculinizarse tanto física como discursivamente para desdibujar su condición de
mujer, y convertirse en “un hombre más”.8

Es probable que, a pesar de esta masculinización, las mujeres hacker no necesaria-
mente se disputen los espacios con los varones ni compitan entre sí para ver quién
realiza el mejor o más funcional código. Asimismo, aunque no en todos los casos,
ellas aprenden de sus contrapartes masculinas, figuras hackers respetadas por la
comunidad, que suelen ser sus parejas sentimentales.9

Es evidente que estas hipótesis se fundamentaron en una perspectiva heteronor-
mada y de subordinación de la condición de género. A lo largo de la investigación se
examinará cómo esta perspectiva se fue matizando y cómo se demostraron falsas
estas hipótesis. No obstante, las menciono y mantengo en esta introducción, una
vez más, para no dejar de lado los sesgos con los que se inicia una investigación y
cómo estos se van transformando.

Otra hipótesis es que el ejercicio de la técnica de las mujeres hacker, en cuanto es-
cribir código de programación, les permite realizar prácticas que las llevan a una
apropiación tecnológica y al uso especializado de sus equipos de cómputo, lo cual
las puede llevar a un ejercicio de libertad en cuanto toma de decisiones de qué quie-
ren o no hacer con la tecnología que usan, por ejemplo: decidir si quieren ser anó-
nimas en Internet. Esto podría revelar prácticas que reflejen los elementos fun-

8Esta idea subyace a una lógica sexo-genérica binaria. A lo largo de la investigación, esta visión se
fue modificando, pues algunas de las entrevistadas se identifican como personas no binarias.

9Como se evidenciará a lo largo de la tesis, esta hipótesis se ha probado falsa.
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damentales del control tecnológico que implica el cierre del código de programa-
ción.

Para todo esto, comenzaré con el capítulo 1 que he titulado: INIT, como una metá-
fora al primer proceso que se inicia durante el arranque de los sistemas operativos
informáticos basados en Unix. INIT es un proceso que se mantiene en ejecución
hasta que el sistema se apaga. Así que comenzaré por establecer los puntos de par-
tida para articular una problemática en el contexto del cruce entre estudios de las
mujeres, tecnología computacional y cultura hacker. El objetivo de este capítulo es
presentar las diversas perspectivas teóricas de los estudios de mujeres y tecnología
computacional, las propuestas y posturas del ciberfeminismo y el tecnofeminismo
y algunos proyectos hackfeministas en América Latina.

Más tarde, para reconocer la problemática del cierre del código fuente de progra-
mación, que considero es un momento coyuntural en la historia de la tecnología,
y que se ha revisado poco desde las ciencias sociales, resulta relevante en este ca-
pítulo hablar brevemente de algunas cuestiones técnicas, en la subsección 1.2.1 ti-
tulada Computo para humanistas: Breve recorrido de la tecnología y sus implicaciones so-
ciales, la cual pretende dar cuenta de uno de mis caminos vinculados a la docen-
cia y que me permitieron entender el funcionamiento del cómputo, gracias a que
intenté explicarlo de manera lúdica a humanistas y estudiantes de comunicación
y ciencias sociales; esto con el fin de plantear la problemática global de la propie-
dad intelectual en el cierre del código, ymirarlo a través de los lentes del feminismo
y en la subsección 1.3.2 la crítica a la razón hacker, que vendrá más adelante en es-
te mismo capítulo, y con ello, tejer esta problemática con los hilos y su injerencia
en la esfera social y que, como el INIT, seguirá corriendo hasta el final de esta te-
sis.

En el último apartado (1.3.2) de este capítulo 1 INIT se hablará del movimiento de
software10 libre y cultura hacker y su aparición como movimiento de resistencia en
contraposición al cierre del código fuente programación. Se le hará una necesaria
crítica desde un enfoque feminista, el cual cuestiona la idea individual del hacker,
la meritocracia que rodea el elaborar un código limpio, la falta de representación de
personas hackers, más allá del hombre blanco, geek y privilegiado, o la romantiza-
ción del hazlo tú mismo a diferencia de las prácticas que llevan a cabo las mujeres en
sus propios espacios, lo cual ya ha sido documentado por otras investigaciones en el

10Programas de cómputo y software, serán usados como sinónimos en este texto.
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contexto del acceso y reconocimiento en espacios de hackers feministas, de acuerdo
con textos como los de (Adam, 2003; Fox et al. 2015).

Por su parte, el capítulo 2 titulado: #systemd-analyze blame, que toma su nom-
bre del comando Unix que ayuda a revisar cuáles son los procesos y cuánto tiempo
tardan, y sirve para, por ejemplo, descubrir qué programa es el culpable de la de-
mora del arranque de nuestro sistema. El título es una metáfora que se refiere al
proceso del que hablé al comienzo de esta introducción, así como la justificación
y explicación de la metodología situada en el contexto de los estudios feministas,
como propuesta para hackear la tecnología desde una mirada particular, identifi-
cando primero lo que hace que probablemente nos estemos demorando en apropiar-
nos del sistema. En este capítulo, comparto mi proceso personal de adopción del
software libre y mi encuentro con algunas personas que consideré hackers, eventos
y encuentros tecnológicos, de donde obtuve reflexiones que, como ya dije, se sien-
ten en el cuerpo. Como resultado de este proceso, propongo un # make install, es
decir, compilar un programa que no estaba en nuestro sistema, una metáfora para
articular de una tecnología que seamirada desde el sur, siguiendo las propuestas de
algunas colectivas activistas que proponen descolonizar la tecnología. En esta sec-
ción propongo dejar de llamar caja negra para referirnos a la imposibilidad de ver
el código fuente de programación y nombrarla caja blanca, para evidenciar con ello,
que la política de cierre de código detrás de estas empresas tecnológicas viene de
hombres blancos del norte global. La propuesta es iniciar a llenar los espacios que
deja la mirada única de la tecnología.

Por último, el capítulo 3. # updatedb; locate, el cual se refiere a un comando que
realiza primero la actualización de la base de datos y, posteriormente, efectúa la lo-
calización de archivos por su nombre; se centra en el análisis del curso de vida de
las once mujeres hackers entrevistadas, sus prácticas y experiencias, sus trayecto-
rias de vida y lo que encuentro político detrás de ello: sus procesos de aprendizaje, la
apropiación de sus prácticas como ejercicio de hacerlo ellas mismas, el encuentro de
algunas con el feminismo, la mirada distante de otras y el discurso hacker de otras
más, con el objetivofinal de esclarecer cómo es lamujer hacker que enfrenta las pro-
blemáticas explicadas en el 1 y responder a la cuestión de cómo son las prácticas de
las mujeres hackermás allá de la tecnoutopía y algunas reflexiones sobre el sueño de
una posible hacker feminista.

Para llevar a cabo esta investigación, entrevisté a once mujeres diversas entre no-
viembre de 2019 y octubre de 2021. Fueronmujeres que conocí a lo largo demi pro-
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ceso de búsqueda desde el inicio del Doctorado en Estudios Feministas en el 2018,
y a lo largo de mi camino en ciertos eventos de tecnología (como el TorMeeting en el
2018, en la Ciudad deMéxico, o el Internet FreedomFestival en Valencia, España), ymi
participación en diversos chats de Telegram; por un lado, donde se habla de software
libre, y por otro, donde se habla demujeres y tecnología. Utilicé la técnica de bola de
nieve, es decir, identifiqué primero amujeres que hicieran código de programación
o bien, que fueran administradoras de sistemas, y luego a algunas de ellas les pedí
que me hablaran de otras compañeras suyas o mujeres que hicieran lo mismo que
ellas. A cada mujer, se le realizó una entrevista con el método de historia de vida,
para conocer cuándo había sido la primera vez que usaron una computadora, quién
las acercó a este aparato, y cómo aprendieron a hacer lo que saben hacer hoy en día
en programación y en la administración de sistemas computacionales. De esta for-
ma, pude conocer su trayectoria profesional, sus primeros años y recuerdos con un
equipo de cómputo, y, en general, la manera en que se insertaron en el campo labo-
ral, su experiencia personal y postura frente a la figura del hacker. De igual modo,
sus historias de vidame permitieron conocer su lugar de origen, sus circunstancias
sociales y parte de sus ideas políticas. Una vez completadas las entrevistas, utilicé
el curso de vida propuesto por Castaño Collado et al. (2020) como una herramienta
de análisis para encontrar los puntos de inflexión, transiciones, trayectoria y acon-
tecimientos importantes en sus vidas. Es importante recalcar que mi experiencia
como parte del movimiento del software libre me permitió acercarme a ellas y reco-
nocerlas, como lo explico conmayor detenimiento en el capítulo 2, entrevistarlas en
el camino de mi devenir formó parte de mi metodología, pues me ofreció los lentes
para mirarlas y reconocerlas.

Cabedestacar que esteproyectode tesis pretendió, desde sus inicios, estar de acuer-
do con los principios hacktivistas de apertura en el acceso del conocimiento y uso de
tecnologías libres. De tal suerte que esta tesis se publica bajo una licencia Creative
Commons, atribución, compartir igual (cba) la cual supone la libre distribución
de este contenido, siempre y cuando se de el crédito a la autora, y de realizarse obras
derivadas, se haga bajo lamisma licencia. Este tipo de licencia permisiva basada en
el copyleft y en contraposición al copyright, facilita y fomenta la circulación de los co-
nocimientos generados con el objetivo de contribuir almovimiento de acceso abier-
to, y a que existan más y nuevas investigaciones sin encontrarse con limitaciones o
restricciones de la visión tradicional y maximalista de derecho de autor. Asimis-
mo, el software utilizado para la investigación y la redacción de este documento fue
100% software libre; en la distribución Debian GNU/Linux, con el programa de pro-
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cesamiento de textos LibreOffice, para después tener un tratamiento y edición para
publicación digital con marcaje de texto y diseño editorial con LATEX. Se distribuye
en diversos formatos también libres y estándares (.md, .html, .pdf, y .tex) en mi
sitio web y en un repositorio git (GitLab) para que puedan ser editados, modifica-
dos y mejorados por cualquier persona, bajo el principio del commit, asociado a los
entornos de programación.

Como semencionó al comienzo de esta introducción, una de lasmotivaciones prin-
cipales que impulsa el desarrollo de este proyecto de investigación es la necesidad
de analizar, desde una perspectiva social y feminista, las subjetividades y motiva-
ciones particulares de estas mujeres hacker, que, a mi parecer, son uno de los mu-
chos aspectos clave en los que podría encontrarse alguna solución a esta distopía
actual. En consecuencia, mi participación en el movimiento de software libre y mi
posicionamiento político como feminista, me han llevado a reconocerme como un
“puente” entre ambas luchas y reconocer diversas similitudes entre ellas. La docu-
mentación, reflexión y análisis de los puntos de contacto y desacuerdo entre ambos
movimientos son, de igual modo, motivos para la realización de esta investigación
y responder a algunas cuestiones que surgen de mis primeras observaciones: ¿en
dónde están las demásmujeres delmovimiento de software libre, por qué somos tan
pocas?, ¿dónde están las mujeres con un nivel y grado de conocimiento técnico re-
conocido y admirado en esta comunidad?, ¿no existen, o más bien, no se disputan
esos espacios?, ¿nos afectará de algúnmodo que el movimiento ciberfeminista hoy,
base gran parte de su lucha en el uso de software privativo?, ¿dónde se encuentra la
coyuntura entre la postura crítica del feminismo y la postura crítica tecnológica de
la cultura hacker?, ¿por qué desde el feminismo se habla poco del cierre de código
de programación, que a su vez, ha propiciado el control tecnológico?, ¿cómo sería el
debate desde el enfoque feminista?, pero sobre todo: ¿dónde están las administra-
doras de sistemas, las desarrolladoras y mantenedoras de software?, ¿dónde están o
por qué no están las hackers?

Por otro lado, en el ámbito académico, es limitado el número de trabajos que abor-
dan el cruce de los estudios feministas y las tecnologías computacionales, mucho
menos aún, desde una perspectiva socio-técnica que vincule la reflexión teórica crí-
tica y la apropiación tecnológica como dominio y conocimiento de la técnica en las
mujeres, así como la reflexión de la cultura hacker y software libre como posiciona-
miento tecnopolítico y cómo este podría diferenciarse desde el sur. Se requiere una
mayor profundidad en el análisis de las actuales transformaciones socio-técnicas
desde una perspectiva feminista (Pujol y Montenegro, 2015) y a su vez, pensar el fe-
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minismodesde el terreno tecnológico con herramientas afines a sus principios, que
cuestione las jerarquías y la subordinación, que propicien la exploración, el poder
de decisión, la modificación, el estudio, la adaptación y con ello, sembrar sobre un
campo fértil de disidencias.

Esta investigación espera poder indagarmás en esta comunidad posible y aportar a
los pocos trabajos sobremujeres y tecnologías, conocer susparticularidades y carac-
terizar susprácticaspara luegocompartirlas conotrasmujeres; yaque comoplantea
NinkeFokma: “Sinopuedes encontrarunaovejanegra y tienesunamente científica,
entonces no puedes afirmar que no existen las ovejas negras, es solo que aún no has
encontrado alguna. Tal vez las ovejas negras son inteligentes, demasiado inteligen-
tes para que se las encuentren” (Haché et al. 2013, p. 80).

También se pretendepoder generar nuevas líneas de investigación enMéxico y Lati-
noamérica en torno al cambiodeparadigmadel usode la tecnología y la apropiación
tecnológica en el contexto feminista, así como abrir nuevos debates sobre la brecha
digital degénero,másallá de la adquisicióndehabilidadeso integraciónauncampo
con bajos salarios, y poner sobre lamesa el control tecnológico que subyace al cierre
del código fuente del softwarepor parte de las empresas proveedoras y fabricantes de
software, la vigilancia masiva a través de la minería de datos y las violencias media-
das por las TIC, las cuales afectan de una manera desproporcionada a las mujeres,
ya que la violencia estructural de género que se vive en la vida offline se incremen-
ta en el terreno digital y se incrementó aún más en el encierro por la pandemia del
Coronavirus en el 2020. En este contexto, la apropiación tecnológica digital de las
mujeres, más allá del papel de usuarias o consumidoras pasivas, se convierte en una
cuestión vital y en una herramienta de autodefensa. Investigar y aprender de nuevo
las técnicas que nos permitan apropiarnos de nuestra tecnología o incluso, crear las
nuestras propias, será eventualmente una condición necesaria de emancipación si
el software sigue por el rumbo de control que se vislumbra hoy en día. Esta es una
de las principales contribuciones de esta investigación, ya que se centra en lo que sí
existe en lugar de en una simple afirmación de que no haymujeres hacker. Se trata de
descubrir quiénes son, cómo son, qué hacen y cómo lo hacen; respondiendo de esta
forma a la crítica que hace Alison Adam, y que retomo en el capítulo 1: de cómo los
textos que abordan la temática hacker vinculada a la condición de ser mujer lo ha-
cen desde la ausenciamás que de su presencia, sus prácticas y actividades.Mi punto
de partida es observar su presencia, ya que, como ya dije, las mujeres hacker po-
drían ser la clave para la apropiación de la técnica y ciertos saberes del siglo XXI. La
propuesta hacker implica perder el miedo a la máquina que es entendida solo por
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Introducción

unas pocas personas, “implica reapropiarse de las tecnologías para volverlas téc-
nicas a nuestra disposición y no lógicas de sometimiento” (Rovira Sancho, 2017, p.
111).

Creo que las mujeres, como sujetas feministas, volveremos al dominio de la técnica
y comprenderemos las condiciones de este alejamiento producido, enprodeuna lu-
cha que hoy se libra también en el terreno tecnológico digital; sin descuidar, por su-
puesto, el contexto socioeconómico, la raza, las condiciones geopolíticas; así como
nuestrosdeseosy sueños,podría sernuestraúltimaesperanza.
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1. # INIT

Mujeres, tecnología computacional y
resistencias en el contexto de la era de la
hiperconectividad: Engranes para articular
una problemática

Al situar el cruce entre mujeres y tecnología dentro de la estructura neoliberal y ca-
pitalista en la era digital (vigilanciamasiva, inteligencia de datos, violencia en línea,
hipermediación, control por parte de las empresas proveedoras de servicios y fabri-
cantes de software) y yuxtaponerla con el planteamiento político del feminismo, se
deben considerarmúltiples factores, comopor ejemplo: el rastreo histórico de la re-
lación de las mujeres con la técnica; la problematización en torno a la generización
de la tecnología; el papel de las mujeres en la tecnociencia, concepto en el que para
Bernard Stiegler: “las técnicas y ciencias se hacen inseparables, la racionalidad está
sometida a la utilidad. Para Habermas, la utilidad del capital como ‘actividad ra-
cional respecto a un fin’. Es una inversión, incluso una perversión del modelo epis-
temológico inicial de la filosofía en el que la teoría, esencia de la ciencia, se define
por su independencia con respecto a finalidades útiles, es decir, antropocéntricas”
(Stiegler, 2002); la reflexión sobre los conocimientos técnicos del cómputo, asocia-
dos—yengranmedida, forjados—desdeunavisiónhegemónica y androcéntrica; la
escasa participación de mujeres diversas en el diseño y desarrollo de las TIC1 y sus
implicaciones dentro de la construcción de un futuro que se vislumbra dominado
por tecnologías computacionales, sin olvidar el contexto local de algunos países del
sur global, que —dentro de esta política neoliberal, que avanza en el extractivismo
de datos personales comomateria prima para su funcionamiento—, se encuentran
en total desventaja.

1Tecnologías de Información y Comunicación.
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Las condiciones que han dado lugar a la negación, alejamiento en poca injerencia
que las mujeres han tenido en el desarrollo y diseño de ciertas tecnologías compu-
tacionales, más allá del uso y consumo de aparatos y dispositivos, ha sido tema de
los debates feministas en las últimas décadas. Existe, además, una problemática
grave, poco abordada desde las ciencias sociales, relacionada con el cierre del có-
digo fuente2 de programación. El filósofo finés Pekka Himanen lo define como “el
ADN de un software, su forma en el lenguaje utilizado por los programadores para
desarrollarlo; sin el código fuente, una persona puede utilizar un programa, pero
no puede desarrollarlo en nuevas direcciones” (Himanen, 2002). A lo largo de esta
tesis hablaré del código fuente y del código de manera indistinta. Kelty (2019) seña-
la que este cierre tuvo lugar a mediados de la década de los setenta e impidió un
conocimiento profundo y la apropiación del software que hace funcionar los equi-
pos de cómputo y la mayor parte de los servicios digitales que usamos hoy en día.
Esto está estrechamente relacionado con la privatización de la tecnología y saberes
específicos por parte de los corporativos tecnológicos.

En respuesta a la nueva forma de privatización del conocimiento a través del cie-
rre del código fuente del software, surgieron algunos movimientos de resistencia,
como el movimiento del software libre en la década de 1980 en Estados Unidos. Es-
te movimiento está vinculado con la cultura hacker, la cual se mencionaba desde
los años 1960. Los defensores del software libre plantean una oposición al control
tecnológico mediante la apertura del código fuente y el libre uso de los programas
de computación. Aunque las mujeres hacker están presentes en este movimiento,
siguen siendo un número reducido, y se conoce poco acerca de sus motivaciones,
experiencias, subjetividades y estrategias para insertarse en un ámbito de conoci-
miento masculinizado.

En este capítulo 1 se discutirán las posturas teóricas de lamancuerna,mujeres y tec-
nología, así como los proyectos prácticos, algunos de ellos de Latinoamérica, que
proponen una perspectiva crítica de la tecnología a través de los lentes del género.
En la sección 1.2 se tratará de forma somera la problemática que encierra el cierre
del código fuente de programación en cuanto a ocultamiento de saberes y funcio-
namiento del software. A tal fin, planteo alguna cuestión técnicas para explicar tér-
minos como algoritmo y código. Es importante destacar que este apartado surge de

2El código fuente es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la
computadora para ejecutar un programa, y por lo tanto, realizar ciertas acciones. Por tanto, en
el código fuente de un software está descrito por completo su funcionamiento y está escrito en al-
gún lenguaje de programación.
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mis prácticas docentes y mi intención de acercar estos temas a mis estudiantes y
generar material de divulgación para pensar el cómputo desde las ciencias socia-
les y las humanidades, así como las implicaciones políticas del cierre del código y la
privatización del software. En la sección 1.3, última de este capítulo, se discutirá la
cultura hacker, su conexión con el software libre y una crítica necesaria a esta cultura
hacker, a la cual he titulado: Crítica a la razón hacker.

1.1. Estudios de mujeres y tecnología computacional

El enfoque teórico feminista y su reflexión entorno a las tecnologías se ha venido
desarrollando desde la década de los setenta con las tecnologías domésticas, y su re-
lación con el dominio capitalista y patriarcal,mostrando la relación entre las identi-
dades sexo-genéricas—generalmente binarias— con las actividades públicas y pri-
vadas, así como la división de las tareas dentro y fuera del hogar y su relación con
los objetos tecnológicos (Natansohn, 2013, p. 23).

Igualmente, según la genealogía de algunas ciberfeministas (Cruells López et al.
2014),sabemos que si bien han sido pocas las mujeres que han participado activa-
mente en las tecnociencias, lasque lohanhechohansido invisibilizadasopocoestu-
diadas en comparación con sus contrapartes masculinas. Asimismo, la perspectiva
feminista desde la interseccionalidad ha puesto en el debate el complejo entrecru-
cé de las categorías de raza, clase y país de origen, así como otras, como parte del
mecanismo que configura la brecha digital de género.

No obstante, comprender la tecnología como el discurso de la técnica (τέχνη), es de-
cir, como “el dominio restringido y específico de los útiles, los instrumentos, cuan-
do no sólo de las máquinas”, implica también seguir la misma definición de Stie-
gler (Stiegler, 2002, p. 145) sobre la técnica en cuanto saber que transformamateria-
les, o sea, el conjuntode saberes que producenoque hacen; luego entonces podríamos
hablar de la técnica como un saber-hacer y llevar la problemática un pocomás atrás
y remitirnos al despojo ancestral de particulares saberes del que han sido objeto las
mujeres.

La antropóloga feminista, Paola Tabet, señala que lo que se ha expresado desde la
antropología con respecto al papel de las mujeres y el uso de determinados instru-
mentos y su dominio de la técnica, está íntimamente relacionado con la división
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sexual del trabajo, esto quiere decir que como consecuencia de su papel de cuidado-
ras, recolectoras, y al estar relacionadas con la esfera de lo privado, les es negada la
capacidad de extenderse más allá de sus propias fuerzas físicas, de la capacidad de
susmanos y la prolongación de sus brazos en instrumentos complejos que acrecen-
taran su poder sobre la naturaleza, contrario a lo que pasaba con los varones y el uso
de instrumentos para la caza (Tabet, 2005, p. 67), ya que “existe una clara diferencia-
ción con respecto a quiénes hacen determinadas actividades, con qué lo hacen y có-
mo lo hacen” (Tabet, 2005, p. 119). Sin embargo, algunos estudios recientes afirman
que lasmujeres no siempre fueron subsumidas a la labor de los cuidados o a estar en
la esfera de lo privado, sino que se han encontrado vestigios demujeres guerreras o
que se dedicaban a la cacería (Khudaverdyan et al. 2021).

Aunado a lo que comenta Tabet, no hay que olvidar que la cacería de brujas en Eu-
ropa, que alcanzó su punto máximo entre 1580 y 1630 y que según Silvia Federici,
“resultó ser un elemento esencial para la acumulación primitiva y para la transición
al capitalismo” (Federici, 2004, p. 178), se concentró en la persecución de mujeres
que de alguna u otramanera desafiaron a la estructura de poder de la época: las cu-
randeras de los pueblos, mujeres herederas de un saber empírico relacionado con
remedios curativos, herbolaria y conocimientos ancestrales, que para fines de refle-
xión de esta investigación, son reconocidas comomujeres que poseían un profundo
dominio de la técnica y que a su vez, desafiaban a la medicina científica que repre-
sentaba la muralla del “conocimiento científico indisputable, inasequible y extraño
para las clases bajas” (Federici, 2004, p. 278).

Así, un eje relevante a tener en cuenta es que las mujeres hemos sido poseedoras
de saberes ligados al ámbito de lo privado, los cuales han sido despreciados y de-
valuados, puesto que no se les considera como técnicas complejas que generen valor
dentro de la lógica capitalista. Los saberes de las mujeres han sido, por consiguien-
te, subalternos.

De igual manera, la esfera de lo público, asociada a una identidadmasculina, se re-
laciona con la ciencia, la técnica, la generación de ideas, la razón, el entendimiento
y lamaquinaria especializada,mientras que la esfera privada, vinculada a lasmuje-
res, con la naturaleza, pasión, sentimientos, cuidados, improductividad-no traba-
jo (Boix y deMiguel, 2002, p. 44). En virtud del sistema de acumulación capitalista,
se establece una asociación negativa entre las mujeres y el poco o nulo manejo de
máquinas complejas, así como la faltade conocimientos relacionadosa su funciona-
miento (por ejemplo, la ingeniería). De estemodo, lasmujeres estaríamos excluidas
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de ciertos conocimientos típicos de lamodernidad, comoes el casode las tecnocien-
cias, y, por lo tanto, excluidas de cierto tipo de saber.

En la introducción de uno de los pocos libros escritos desde América Latina y que
abordan la temática de mujeres y tecnología desde un punto de vista feminista, su
autora, Graciela Natansohn (Natansohn, 2013)menciona algunos de los puntos que
se han abordado cuando se habla de las mujeres en la tecnología, particularmente
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como de su poca parti-
cipación en este sector.

Ella indica que el tema ha sido tratado desde: 1. la historia de las mujeres en la in-
formática, que busca a las pioneras, muchas veces olvidadas, para visibilizarlas e
incluirlas en la historia propia del cómputo; 2. desde el punto de vista del uso que
las mujeres han dado a las TIC para el empoderamiento propio y de sus organiza-
ciones; 3. indicadores y estadísticas de inclusión y exclusión,, y 4. los puestos de
trabajo de las mujeres en el sector empresarial. Yo propondría la inclusión de otros
ejes, específicamente analizados desde la perspectiva de género y las teorías femi-
nistas académicas, tales como el ciberfeminismo (Binder, 2019; Romero Sánchez,
2014; Vergés Bosch et al. 2014), el tecnofeminismo (Wajcman, 2006) omás reciente-
mente el xenofeminismo (Hester, 2018). De igual forma, aquellos estudios que cru-
zan el feminismo y la cultura hacker (Adam, 2003; Fox et al. 2015), que son losmenos
y los que más interesan a esta investigación.

El antecedente obligado en la relación mujeres-tecnología y de donde toman sus
orígenes muchas de las posturas ciberfeministas de la década de los noventa es del
Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XXI de
Donna Haraway, publicado en 1984, año que coincide con la llegada al mercado y la
masificación de los equipos de cómputo y con la publicación de la novela de ciencia
ficción Neuromancer, de William Gibson, considerado una obra icónica del ciber-
punk, movimiento artístico-literario que, entre otras cosas, problematiza la rela-
cióndel ser-humano frentea la evoluciónmaquínica-tecnológica.

También conocido como elManifiesto cyborg, DonnaHaraway propone en él la figura
del cyborg, un organismo cibernético que se entreteje entre la ciencia ficción y el hí-
brido de lamáquina y los organismos vivos que sugería la cibernética deWiener. La
imagen del cyborg se convierte en unametáfora de un ser fusionado que no necesita
la distinción por género ni ideologías, que fomenta la afinidad como hilo para ge-
nerar lazos y coaliciones. Estemanifiesto también trata de desdibujar la separación
entre lo humano y lo animal, lamáquina y el ser humano, lo físico y lo no físico. Para
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Haraway la figura del cyborg se opone a las teorías universales totalizadoras y sugie-
re que la ciencia y la tecnología deben asumir la responsabilidad de reconstruir los
límites de la vida diaria en conexión parcial con otras personas (Haraway, 1995, p.
311). Hacia el final de su manifiesto, la frase “prefiero ser un cyborg que una Diosa”,
se convirtió en un lema de algunos planteamientos ciberfeministas de la década de
los noventa.

Otro manifiesto, pero de 1991, es elManifiesto de la zorra mutante, del colectivo VNS
Matrix, que mediante el arte se opone y cuestiona las identidades de género y la
cultura establecida (Cruells López et al. 2014). En su manifiesto, se usa un argot
tecnológico digital que incluye términos como: captura de pantalla, código, des-
carga, números binarios, software, etcétera. Este manifiesto resulta relevante co-
mo una de las primeras manifestaciones de un colectivo abiertamente ciberfemi-
nista que publica en una página web, además de que ha sido referenciado múlti-
ples veces en los estudios feministas que rastrean antecedentes en el entorno digi-
tal.

Otra referencia en este mismo sentido es el libro de Sadie Plant, Zeros + ones: Digital
women + the new technoculture donde la autora analiza la relación entre la mujer y la
máquina, así como losproblemasde identidadqueplantea el ciberfeminismo.Plant
elabora una cronología de la tecnología digital y comienza a establecer comparacio-
nes entre algunas prácticas atribuidas a mujeres (como el tejido) y elementos de la
tecnología digital: “Textiles themselves are very literally the softwares linings of all
technology” (Plant, 1997, p. 61).

La década de los noventa se caracteriza por la presencia de diversos activismos en la
naciente Internet, el ciberfeminismo como activismo feminista presente en el nue-
vo terreno virtual, encuentra su principal característica en generar y producir con-
tenidodentrodeunespacio en línea, en lawww, queprometíaun lugar sin jerarquías,
apelando a una red difusa, horizontal y flexible. Esto es lo que algunas feministas
de los años noventa pensaron, quienes valoraron el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación como una nueva arma para la lucha social, estable-
ciendo una relación íntima entre estas y las tecnologías digitales (Cruells López et
al. 2014).

Dos textos de finales de la década de los noventa y principios de la primera dé-
cada del siglo XXI resultan relevantes para este somero rastreo de los anteceden-
tes hackfeministas. En estos, se discute abiertamente de las mujeres hacker: “Not
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every hacker is a woman” y “Women Hackers” ambos de Cornelia Sollfrank y pu-
blicados en Old Boys Network, una conocida revista web ciberfeminista. Estos tex-
tos presentan entrevistas amujeres que utilizan la tecnología de forma creativa pa-
ra resolver problemas, y que se muestran molestas al ser etiquetadas como “hac-
kers”.

Con la llamada web 2.0, que se caracteriza por el surgimiento de blogs, wikis, y en
general de una Internet bidireccional que permitió leer, pero al mismo tiempo pro-
ducir contenido (read-write), surgen muchas redes y espacios ciberfeministas, que
incluso continúan hoy en día, como mujeresenred.net (España), apcwomen.org
(EE. UU.), rimaweb.com.ar (Argentina), famafrique.org (África) (Cruells López et
al. 2014). El ciberfeminismo se extendió posteriormente a las redes sociodigitales
privativas como Facebook y Twitter, y este término se ha utilizado para asociar el
feminismo y el uso de las tecnologías digitales.

No obstante, algunas autoras feministas de los años setenta consideran el ciberfe-
minismo como post-feminismo y no lo han recibido muy bien debido a que trata
de tecnologías capitalistas y patriarcales (Wajcman, 2006, p. 118). Sin embargo, ha
sido el punto de partida para el activismode lasmujeresmás jóvenes que nonecesa-
riamente se consideran feministas y rompe con el imaginario de que lasmujeres no
usamos tecnologías digitales y “supera la visiónde lasmujeres comomeras víctimas
inertesde lamaldaddelpatriarcado” (Natansohn,2013,p. 28).

Empero, no hay que olvidar que las posturas ciberfeministas, al menos las que se
identifican con los inicios de Internet, no investiganmás allá del uso de las tecnolo-
gías digitales y la reflexión se queda en el nivel de usuarias. De hecho, las propuestas
de apropiación tecnológica desde la profundidad de la máquina y la elaboración de
las nuestras propias, trascenderán el ciberfeminismo. Esto es, cambiar a otro tipo
de prácticas que transgredan el uso de la tecnología y se centren en el hacer tecnolo-
gía, donde el planteamiento hacker, que invita a apropiarse del saber-hacer, sea una
constante, una prioridad, un planteamiento político.

Para ello, algunas otras propuestas, como El tecnofeminismo deWajcman (2006) o el
término hackfeminismo que proponenBoix y deMiguel (2002), se vislumbran dema-
yorutilidadparaunaapropiación tecnológica feminista enel entornodigital. Porun
lado, el libro Tecnofemismo y su capítulo “Las prácticas sociotécnicas: pericia y agen-
cia” ofrece una postura en donde se habla de las prácticas que construyen artefactos
técnicos, y que no deben quedar como ámbito exclusivo de inventores y fabrican-
tes. JudyWajcman habla de cómo “las desarrolladoras de sistemas feministas tam-
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biénestán implicadas enprácticas alternativasdediseñoparticipativoque tienenen
cuentael conocimientodemujeres” (Wajcman,2006,p. 176).

Por su parte, Montserrat Boix publicó el artículo “Hackeando el patriarcado en la
lucha contra la violencia hacia lasmujeres” y, junto con él, algunas acciones propias
de un hacktivismo feminista en los noventa. Ella indica que la primera acción de un
hacktivismo feminista, es decir, una protesta social, política y cultural feminista, a
través del usode ciertas tecnologías y del usodehacks, tuvo lugar enEstadosUnidos
en 1993:

Trescientosmuñecos G. I. Joe y Barbie parlantes fueron infiltrados en tiendas
de juguetes de Estados Unidos aprovechando la campaña de Navidad. Las ca-
jas de voz de los muñecos estaban invertidas: Barbie hablaba como G. I. Joe y
este como Barbie. Mientras la voz de Barbie lanzaba como amenaza “Cómete
el plomo”, el musculoso G. I. Joe manifestaba su gran deseo.. . “planeemos la
boda de nuestros sueños”. (Boix, 2006, p. 16)

Aunqueno se tratedeunapropuesta académicaounescrito formal, nodebemospa-
sar por alto algunos de los trabajos que se han realizado dentro de las comunidades
de software libre, especialmente los de las mujeres desarrolladoras del proyecto De-
bian. Existen diversas presentaciones en PDF de congresos o reuniones en las que
se habla de las experiencias y se plantea la cuestión de por qué no hay más muje-
res en el desarrollo de software libre. Es de resaltar, la presentación de Angela Byron:
“Women in Free/Libre and Open Source Software (FLOSS)” de 2007, donde la auto-
ra, además de hablar de su propia experiencia comoprogramadora de software libre,
menciona algunas acciones que considera limitantes para que las mujeres se vuel-
van hackers: bromas pesadas de sus compañeros, insinuaciones y el hecho de que
muchos de ellos no reconocen que existe sexismo en las comunidades. Al final de
esta presentación en PDF, abre la discusión al público pidiendo que solo las muje-
res participen y pregunta sobre las estrategias para lidiar con el acoso y las bromas
sexistas.

Existen diversos artículos académicos que tratan el tema de la inclusión de las mu-
jeres dentro de comunidades de software libre, y que podrían representar un camino
hacia prácticas hackfeministas, que de manera “formal” y sistematizada exploran
ciertas problemáticas y ofrecen datos interesantes. Entre ellos se encuentran “‘Free
as in sexist?’ Free culture and the gender gap” (Reagle, 2013) donde su autor descri-
be los problemas que ha identificado en las comunidades que son abiertas a todo el
público y que son susceptible a “las personas difíciles”, y cómo esto puede ser espe-
cialmente alienante para las mujeres: “las ideas de libertad y apertura pueden uti-
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lizarse para descartar preocupaciones y racionalizar la brecha de género como una
cuestión de preferencia y elección” (Reagle, 2013, p. 15).

El artículo: “Gender differences and bias in open source: Pull request acceptance of
womenversusmen”, representaunode los estudiosmás completos sobre el sesgode
género en la aceptación de las contribuciones de código de programación. En este
estudio, se comparan las contribuciones de código de los hombres y las mujeres en
cuanto a su aceptación, particularmente en una comunidad de software de código
abierto.: “Sorprendentemente, nuestros resultados muestran que las contribucio-
nes de las mujeres tienden a ser aceptadas con más frecuencia que las de los hom-
bres. Sin embargo, las tasas de aceptación de lasmujeres sonmás altas sólo cuando
noson identificables comomujeres” (Terrell et al. 2017).

El texto “Hacking intoHacking:Gender and theHacker Phenomenon” de 2003, (que
descubrímeses después dehaber pensado en el posible título de esta tesis de hackear
lo hacker, quefinalmente descarté), explora el fenómenode lamujer hacker en varias
dimensiones, aunque nuevamente desde una visión del norte global. Alison Adam,
la autora, critica que muchos de los textos que tocan este tema, lo hagan desde la
perspectivade la ausenciadeestasmujeres, en lugarde supresencia y susprácticas y
actividades.Por esta razón, esta tesis pretende centrarse en lasmujeresque sí están,
lo que hacen y cómo lo hacen, enfocándose en lo que sí existe y no necesariamente en
su ausencia.

En este texto se resalta el planteamiento crítico de la supuesta naturaleza igualitaria
de las comunidades hacker y su pretensión de ser meritocracias que ignoran crite-
rios como la edad o la raza, tienden a repetir argumentos liberales de igualdad que
las feministas y otras handesacreditado como instrumentospasivos quemantienen
el statu quo en su negación de la diferencia (Adam, 2003) y que no dejan ver las limi-
taciones por razones de género, raza, país de origen o clase. Adam plantea, dentro
de la ética de la libertad de información, la necesidad de una exploraciónmás a fon-
do desde los debates feministas, ya que la censura frente a la libertad de expresión
se traduce de otrasmaneras en elmundo en línea y cómo esto puede conducir a una
acción política específica por parte de lasmujeres hacker, lo cual, a su vez nos da “la
esperanzade sembrar las semillas de una ética hackermás inclusiva y políticamente
más completa” (Adam, 2003, p. 24).

Los trabajos de Alex Haché, Eva Cruells y Núria Vergés en Cataluña se enfocan en
la búsqueda de mujeres hackers programadoras y administradoras de sistemas, y
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están interesadas en conocer sus prácticas, experiencias y subjetividades. Este co-
lectivo autonombrado Lelacoders, surge de donestech.org y comenzó con una serie
de entrevistas a mujeres programadoras. Gradualmente, las entrevistas fueron au-
mentando hasta generar un proyecto de investigación que ha derivado en diversos
artículos. Es de destacar:Mujeres programadoras y mujeres hackers, donde las investi-
gadoras explican su metodología, sus razones, motivaciones, un estado de la cues-
tión de lasmujeres en el contexto tecnológico español, y por supuesto, entrevistas a
mujeres hackers. De igual forma, el texto: “Yo programo, tú programas, ella hackea”
publicado en el libro: Internet en código femenino, coordinadoporGracielaNatansohn,
resume el planteamiento de su investigación.

Finalmente, vale la pena mencionar una postura filosófica muy reciente, apenas
del 2018, que trata de traer al día la discusión entre feminismo y tecnología, pero
entrelazando las políticas de reproducción y el materialismo; me refiero a la pro-
puesta del xenofemismo. La autora, junto con el colectivo Laboria Cuboniks, acuñan
el término y aseguran que se trata de una corriente que pretende responder a la
cuestión de ¿cómo sería un aceleracionismo feminista? Centrando el problema de
la reproducción y usando como base el texto de la segunda ola del feminismo, La
dialéctica del sexo de Shulamith Firestone. El xenofemismo es un feminismo tecno-
materialista, antinarturalista y abolicionista de género (Hester, 2018). No obstan-
te, dado que se trata de una perspectiva que se centra en el problema de la repro-
ducción, no resulta de mucha utilidad ni interés para esta investigación, salvo pa-
ra comprender la articulación filosófica del materialismo tecnológico y el feminis-
mo.

1.1.1. Proyectos prácticos de mujeres y tecnología

Las colectivas tecnofeministas que han surgido en América del Sur merecen una
atención especial. En ese contexto, es digno de mención el trabajo de diversos gru-
pos formados en su mayoría solo por mujeres, y que plantean la necesidad de in-
fraestructuras feministas, refiriéndose a servidores3 (que ellas han nombrado ser-

3Un servidor es una computadora que trabaja las 24 h del día, los 365 días del año, que aloja páginas
web, bases de datos, y diversos tipos de información llamados servicios para personas usuarias.
Esta computadora es capaz de responder a muchas peticiones por minuto y requiere de personas
que administren esos sistemas, conocidas como SysAdmins, las cuales, requieren de un alto nivel
de conocimiento en cómputo.
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vidoras) y a que las administradoras de estos sistemas (SysAdmina) también sean
mujeres.

Un ejemplo de estas colectivas es cl4ndestina4, que está conformada por dosmujeres
brasileñas que aprenden juntas a dar mantenimiento a estas servidoras y ofrecen
servicios de hospedaje de páginas web a organizaciones, colectivas y movimien-
tos sociales feministas en América Latina. Es importante señalar que alojar espa-
cios virtuales, mantener y administrar un servidor requiere de un conocimiento
técnico computacional muy especializado y suele ser un trabajo arduo que requie-
re de muchas estrategias de cuidado de información, seguridad digital y privaci-
dad.

También en Brasil, la colectiva Marialab5 se autodefine como una colectiva hacker
feminista, es decir, como feministas interesadas en la cultura hacker y los conoci-
mientos que unen política, género y sus tecnologías; parten de un abordaje inter-
seccional y según su páginaweb, entienden que “la tecnología es todo conocimiento
organizado en torno a un hacer. Y un hacer que, de alguna forma, altera el mundo”.
Entre otras cosas, ofrece servidorasweb a través de vedetas.org, y con su proyecto Es-
coladeAtivismo, se ha encargadode llevar talleres a organizaciones civiles y fomentar
el cuidado de la información y la seguridad digital.

Kéfir6 fue una cooperativa feminista de tecnologías libres que sirvió a activistas,
defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales, colectivos y
artistas. Se interesaron en el uso de tecnologías digitales libres, en los procesos so-
ciales sin reduccionismos técnicos y apostaron por crear en conjunto lo que ellas/os
denominaron: “vecindadesdigitales comunitarias” en lasqueexista confianzaypue-
dan expresarse y actuar sin temor. La cooperativa estaba formada por activistas
comprometidos/as en luchas sociales de software y cultura libre, feminismos, eco-
nomía social crítica y movimientos de autogestión.

Por su parte, Escuela Feminista Mesoamericana (https://escuelaf eminista.red) es
un grupo de mujeres centroamericanas que se conformó en febrero de 2018 y que
comparte talleres, materiales y técnicas de autodefensa digital. En su sitio web, ha-
blan de su proceso de conformación, el cual comenzó reuniéndose “de forma pre-
sencial y virtual con el propósito de escucharnos y acompañarnos para construir un

4https://clandestina.io/
5https://marialab.org
6https://kefir.red/index.html
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espacio de compartir saberes y experiencias” (Escuela Feminista Mesoamericana,
2018). También es digno demención que esta colectiva incluye un apartado de femi-
nismo interseccional en su página, además de que su discurso activista incluye la de-
fensadel cuerpo ydel territorio, tanto virtual como físico. Las acciones quepromue-
ven,deacuerdoconsusitioweb, son:prácticasdeprotección feministas (autocuida-
do, cuidadoen Internet), activismoycomunicación feminista.

En este contexto, se puede apreciar que todos estos grupos conformados en Amé-
rica Latina y que son explícitamente feministas, incluyen discursos de defensa del
territorio y cuidado de los cuerpos, discursos que no se ven en grupos del norte,
lo cual las distingue, ya que reconocen problemáticas propias de las latitudes del
sur.

1.2. Cierre del código y las múltiples capas en la mediación
tecnológica computacional

Una vez revisadas algunas de las iniciativas desde la práctica de mujeres y tecno-
logía, así como algunos estudios que abordan dicha temática, en este apartado del
primer capítulo, que he titulado INIT,7 propongo un conjunto de reflexiones para
hablar de cómputo y algunas cuestiones técnicas que subyacen al código fuente de
programacióndeun software, pues comparto lo quedice laDra.GracielaNatansohn:
“hoy en día, escribir código es escribir una parte delmundo”.8 Problematizar el pro-
ceso histórico de la privatización del conocimiento computacional en los años se-
tenta y ochenta, a través de la privatizaciónde este código fuente del software, podría
permitirnos develar las estrategias político-económicas de las empresas del ramo,
que ocultaron las instrucciones con las que personas programadoras hacían funcio-
nales los equipos de cómputo en la ejecución de tareas.

Considero que este es unmomento coyuntural poco revisado desde las ciencias so-
ciales y que plantea la necesidad de discutir las implicaciones socioculturales del
código fuente, sus expresiones en lenguaje de programación, así como las acciones

7Como loexpliquéen la introducción,INIT esuncomandoque llamaelprimerprocesoque se ejecuta
de un sistema operativo \*NIX, como GNU/LINUX, y que continuará siempre para mantener su
funcionalidad.

8En una charla con la Dra. Graciela Natansohn, ella mencionó esta frase que me parece resume las
inquietudes que me han surgido desde mi activismo en el movimiento de software libre.
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que ejecutan: la recolección, almacenamiento, cruce y procesamiento de datos ma-
sivos de las personas usuarias, que luego devienen en un aprendizaje automático
de máquina que replica y magnifica desigualdades. Señalo esta problemática en el
proceso del cierre del código con el objetivo de analizarla a través de los lentes del
feminismoy la crítica a la razónhacker, que abordarémás adelante, y, de estemodo,
tejer su injerencia en la esfera social y que, al igual que el INIT, continúe funcionan-
do hasta el final de esta tesis. Cabe destacar que lo que se expresa a continuación, es
el resultado de varias clases que he ido perfeccionando a lo largo de 10 años de do-
cencia y queme ha permitido explicar el cómputo al estudiantado de comunicación
y humanidades digitales, en un intento de entender estos temas fuera demi área de
formación, y luego tratar de explicarlo a otras personas.

1.2.1. Cómputo para humanistas: Breve recorrido de la tecnología
computacional y sus implicaciones sociales

Para abordar la esfera de la tecnología computacional,9 y sus implicaciones socia-
les, considero necesario precisar algunas cuestiones técnicas, porque si bien esta
tesis no pretende ahondar en nociones especializadas de cómputo, si busca ser un
puente entre estos temas, las ciencias sociales y las humanidades, en cuanto vínculo
de saberes, y presentar un análisis crítico necesario desde la diversidad de discipli-
nas.

Paraesepropósito,mereferiré al antecedente inmediatodel cómputo: el surgimien-
to de la cibernética en los años cuarenta del siglo XX. La cibernética se centra en
comprender cómo se puede automatizar unamáquina para que realice una tarea de
maneramás eficiente, en unproceso que se asemeje al de los organismos vivos, imi-
tando sus comportamientos de control de cambio y comunicación (Wiener, 2019).
El matemático y filósofo estadounidense Norbert Wiener (1894-1964) se cuestionó
¿qué hace autónoma a una máquina? Considerado el “padre” de la cibernética, él y
su equipo, observaron algunos órganos y formas de vida simples con el fin de tratar
de imitar este comportamiento en las máquinas. Se concluyó que una de las carac-
terísticas fundamentales que diferencian a los seres vivos, es la capacidad de rege-

9En la industria, es habitual el nombre de TI (Tecnologías de la Información) para referirse especí-
ficamente a este campo, sin embargo, para términos de esta investigación se considera necesario
el uso del término Tecnologías Computacionales para no referir necesariamente a la industria del
cómputo y el campo empresarial y vincularlo también con el ámbito social.
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nerarse (por ejemplo, el caso de los reptiles y la formación de extremidades una vez
perdidas, la regeneración de piel luego de una cortada, etcétera) y eventualmente de
“aprender” a partir de nuevos datos (Wiener, 2019, p. 31).

De esta propuesta se deriva el concepto de retroalimentación, que habría de apli-
carse en el contexto militar para rectificar la trayectoria de los proyectiles en una
batalla: la trayectoria de estos se calculaba demaneramecánica para que impactara
en el blanco en unas coordenadas específicas. No obstante, en el caso de un fallo, se
recalculaba la trayectoria con los nuevos datos generados a partir del fallo. Esto es,
una entrada input que considerase el resultado anterior output, para que el siguiente
disparo—el siguiente ciclo— computase el fallo anterior, se modificase (figura 1.1)
y alcanzase el objetivo (Rajsbaum yMorales, 2016).

A

B

Input Output

Figura 1.1.: Ilustración para explicar el concepto de retroalimentación, donde input son los datos que en-

tran y output un resultado que sale luego de ser computado. Los datos generados en este out-

put son laB, que se aplicarán en el siguiente ciclo, sumando a los datosA, generando un nuevo

output, y así sucesivamente en cada ciclo. Elaboración: Víctor Duarte.

La apropiación social de los principios de la cibernética queda clara con este ejem-
plo, en un siglo de conflictos bélicos y conflagraciones mundiales; sin embargo, es-
tos conceptos no son propios del siglo XX, ni Wiener el primero en pensarlos. Ya
en 1843 las notas sobre la máquina analítica, de Ada Lovelace, dan cuenta de una
idea de recursividad, o una reversibilidad generativa propuesta en tarjetas perfora-
das para que fuera posible repetir varias operaciones y hacer usode bucles para ope-
raciones más complejas, teniendo a su vez, como antecedente, el telar automático
de 1801 (Zafra, 2016); (Kelty, 2019, p. 21).

Desde una perspectiva sociológica, la cibernética refleja las ideas funcionalistas ca-
racterísticas del siglo XX. Se trata del resultado del positivismo del siglo XIX de
buscar lo determinable y reproducible, y retoma la necesidad de control, el deseo de
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producir y estudiar autómatas; hacer que lasmáquinas puedanparecerse a los seres
vivos. Se trata, entonces, de “la ciencia del control del cambio” (Moreno et al. 2002,
p. 31) que requiere estudiar lo que hace la máquina —no lo que es, sino lo que ha-
ce—.

1.2.1.1. La Bombe de Alan Turing: vueltas de engranes para contar y entregar
resultados

En este contexto, el inglés Alan Turing (1912-1954), alumno de Alonzo Church en
Princeton10, tuvo una destacada actividad académica, pero sobre todo, un interés
particular por la creación de máquinas matemáticas. Para facilitar la comprensión
social de la computación que se pretende en este apartado, es necesario señalar el
trabajo de Turing como el que materializaría la posibilidad de que una máquina
descifrara lo cifrado por otra, en uno de los procesos automáticos más famosos de
su tiempo, una vez más, en un contexto de guerra.

La Máquina Enigma era una invención alemana para cifrar letras y números en
mensajes telegráficos, de comunicaciones comerciales omilitares. El procedimien-
to para regular el cambio de estos caracteres, se llevaba a cabo mediante una má-
quina que utilizaba unos complicados juegos de engranajes; los principios de las
calculadoras mecánicas fueron inventados por matemáticos. Según Hodges Hod-
ges (2014, pp. 202-226), durante la Segunda Guerra Mundial, matemáticos polacos
lograron descifrar cómo funcionaba ese procedimiento a través del uso de la teoría
de conjuntos y otros fundamentos matemáticos comunes. No obstante, el procedi-
miento de cifrado de la Enigma fue perfeccionadomediante el uso demotores elec-
tromecánicos y el cambio diario de la configuración de la máquina, lo cual hizo que
fuera imposible para el equipopolaco calcular tantas variantes. Turing fue contrata-
dopor el gobiernode supaís para descifrar el códigode laEnigmaypara ello, diseño
una máquina electromecánica extraordinariamente compleja para su tiempo, que
logró descifrar día con día información militar que contribuyó a la estrategia mili-
tar de la Segunda Guerra Mundial, empleando principios de entrada, salida, y por
supuesto, recursividad. Las máquinas que construye el equipo de Turing para este
fin, son un ejemplo de cómputo mecánico y materialización del propósito ciberné-

10Donde conoció al matemático húngaro-norteamericano John Von Neuman (quien a su vez conoció
y trabajó con Norbert Wiener).
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tico de su tiempo: unamanera en la que lamateria realiza operacionesmatemáticas
donde se procesa información y se obtienen resultados.

Parece una tarea difícil explicar este último concepto de forma extensa, el logro de
Turing, en general, de la era del cómputo mecánico y la teoría de la computación,
en el contexto de las humanidades. Sin embargo, a través de la docencia he descu-
bierto que exponer los conceptos más fundamentales, despierta la imaginación y
contribuye a unamejor comprensión de estos temas.

Figura 1.2.: Ilustración que uso en mis clases para explicar el supuesto de que un par de engranes, uno con5

dientes y otro con10, tienen comportamientos distintos, pero vinculados en un ciclo. Mientras

que el engrane más grande dará una vuelta, el engrane más pequeño, dará dos. Una forma de

ejemplificar la posibilidad de materializar los ciclos y los cálculos matemáticos. Elaboración:

Víctor Duarte.

Un ejemplo que uso en clases es cómo, de manera mecánica, la materia puede apren-
der a contar, lo cual es el concepto más básico de un engranaje. Imaginemos dos
engranes (figura 1.2), uno (piñón) con 5 dientes y otro (corona) con 10 que se en-
cuentran en movimiento conjunto. El segundo engrane gira una vez, mientras que
el primero lo hace dos veces; por lo tanto, en la cuenta del número de vueltas de
uno con respecto al otro, hay una diferencia de una vuelta. En un ciclo, es decir, en
una vuelta, podemos hacer una división (10 ÷ 5 = 2) o bien una multiplicación
(2 × 1 = 2).
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Figura 1.3.: Una mujer aceptada para el Servicio de Emergencia Voluntario (WAVES) de la Marina de

los Estados Unidos maneja la máquina de descifrado N-530 Bombe de la National Cash Re-

gister Company (NCR). Está ajustando la cuarta rueda conmutadora. Fuente: http://ww2i
mages.blogspot.com/2012/12/ncr-n-530-bombe-enigma-decryption.html

Ahora bien, para darnos una mejor idea del funcionamiento de la máquina de Tu-
ring, imaginemos unos cuantos engranes. El de una cadena de engranes supone
una serie de operaciones matemáticas simples. Si cada una de las letras del alfabe-
to (de la A a la Z) está asociada a un número, y ese número puede representarse
por la cantidad de vueltas que dan los engranes, en el último engrane de la cade-
na habrá un resultado. La construcción de esta máquina, implicó que Alan Turing
no sólo encontrara el complejo patrón en los mensajes cifrados, usando los que ya
habían sido descifrados por el grupo de personas encargadas de ello en Bletchley
Park11 y antes, el equipo polaco; significó también delimitar los movimientos, ci-
clos y cálculos que haría su máquina de engranes, en un sistema de transmisión de

11Bletchley Park es una basemilitar inglesa donde se realizaron los descifrados de código de la famosa
máquina alemana Enigma. Muchas de las personas que trabajaban aquí, eran mujeres. También
fue cuna de las primeras computadoras digitales Colossus.
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resultados de una cadena de engranes a otra. Es decir, cadenas de engranes que se
transmitieron el resultadode cálculos de forma recursiva. La complejidadde que las
cadenas de engranajes tuvieran un resultado al final de un ciclo, y este a su vez ini-
ciara nuevas cadenas de resultados en otra serie de engranes,—es decir, demanera
recursiva— fue la innovación histórica de la llamada Bombe del equipo de Turing
(figura 1.3).

En una sola década, los elementos necesarios para que lasmáquinas que hacían cálcu-
los con la vuelta de engranes se convirtieran en la siguiente generación de máquinas
tecnológicas aparecieron, utilizando losmismosprincipios ydando lugar al cómpu-
to, tal y como lo conocemos en la actualidad.

Amodode continuación la ideadehacer contara lamateria, imaginemos el ciclo como
el giro de los engranes que he tomado como ejemplo, pero ahora, visto en términos
de un ciclo en la electricidad: el número de vueltas que da un electrón en un circuito
paraque se enciendauna lámpara,—quepor cierto, separece al flujodeaguaenuna
manguera—; para controlar este flujo, suele haber un interruptor que deja pasar o
no a los electrones (figura 1.4).

En la era de la electrónica de los años sesenta, y debido a los transistores, fue posible
que este flujo de electrones se regulara, interrumpiera o no, conectando un tercer
flujo. Esto es, encadenando vueltas resultado de otra cadena, no de engranes como
los de la Bombe, sino de flujos eléctricos.

La invención del transistor facilitó que la materia no solo pudiera procesar datos,
sino que pudiera transmitirlos, de manera que funcionaran como compuertas físi-
cas que permiten o no el paso, —la llave del grifo— que deja o no correr el flujo del
agua. La era de los transistores resulta fundamental para el surgimiento del cómpu-
to como lo conocemos hoy, debido a la posibilidad de controlar el flujo de energía y
a las compuertas que lo permiten.

La búsqueda demateriales para fines capitalistas, afines a lamodernidad y a un su-
puesto “progreso”, llevan a la industria al descubrimiento de materiales semicon-
ductores, que no conducen tan libremente la electricidad —como lo hacen los me-
tales, conductores por antonomasia—, pero que tampoco impiden su paso—como
lo hacen los materiales dieléctricos como los plásticos—. El cuarzo, por ejemplo, es
un material semiconductor que se encuentra prácticamente integrado a todos los
aparatos electrónicos que hay en nuestros hogares. Permite que los electrones flu-
yan en ciclos que se completan en el mismo tiempo. De esta forma, por ejemplo,
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pueden hacer funcionar el marcaje de un segundo en un reloj digital. La era de los
semiconductores de los años setenta dio lugar a los modernos equipos de cómpu-
to, lo que posibilitó las compuertas lógicas que permitieron la elevada integración de
transistores. Se sustituyó el control y encadenamiento de los flujos eléctricos con las
propiedades del silicio, y se inició una carrera irracional y capitalista para construir
cadenas diminutas de compuertas y vueltas eléctricas que cupieran en computado-
ras tan pequeñas, que se pudieran llevar en nuestros bolsillos,12 con muchos de los
principios maquínicos de los años treinta.

En este sentido, si unimos la posibilidad del flujo de electrones en ciclos y la teoría
matemáticade la información (Castro yFilippi, 2010)deprincipiosdel sigloXX, cu-
yo concepto fundamental es que la cantidad de información contenida en unmen-
saje es un valor matemático bien definido y medible, podríamos preguntarnos: ¿es
posible comunicarnos a partir de estos ciclos? ¿Podríamos emitir información solo
con encender y apagar una luz en cada ciclo? ¿Cuál es elmínimode información que
podemos proporcionar? ¿Cuál es elmínimo de conocimiento que podemos tener de
la materia?

Figura 1.4.: Diagrama que muestra un circuito eléctrico con batería, lámpara y un interruptor. Vector

creado por brgfx - www.freepik.es. https://www.freepik.es/vector-gratis/diagra
ma-que-muestra-circuito-electrico-bateria-bombilla_7103656.htm

12Me refiero a los celulares o smartphones.
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1.2.1.2. El bit y la digitalización

La digitalización, y por lo tanto, el cómputo como lo conocemos hoy en día, es po-
sible gracias a la representación de la existencia, el estar o no estar, lo verdadero o
falso, con la mínima cantidad de información, es decir, el bit (binary digit), que es la
unidad mínima de información que puede ser transmitida o almacenada. En con-
cordancia con la idea de la lampara, si esta está encendida en un ciclo, entonces el
bit tendrá el valor de 1, o verdadero; si está apagada, la no existencia será representada
con un 0, un falso.

No obstante, ¿cómo es posible que, hoy en día, con solo el encendido y apagado de
una lampara, en un ciclo, se pueda representar tanta información? ¿Cómo es que esa
información se convierte en datos o en código?

Unamatriz debitsnos puede permitir hacer representaciones numéricasmás com-
plejas. Tomemos, por ejemplo, una cadena de 8 bits. Vamos a formarlos en posición
de derecha a izquierda. Esta serie numérica permite representar un número, por
ejemplo, decimal. Asignemosunvalor a cadabit así: la primeraposición a la derecha
es 1, la siguiente es 1×2 = 2, y la siguiente 2×2 = 4, y así sucesivamente: 4×2 =

8; 8×2 = 16; 16×2 = 32; 32×2 = 64; 64×2 = 128 . . .

Pongamos dicha serie, tal y como acordamos, de derecha a izquierda y represente-
mos, por ejemplo, el número 36, encendiendo la lámpara en las casillas que suma-
das me den, es decir, la casilla del 32 y la casilla del 4, las cuales en este ejemplo,
he marcado en negro. Para representar el 36, solo hay una posibilidad en cada ci-
clo:

128 64 32 16 8 4 2 1 000

36

8bits 7bits 6bits 5bits 4bits 3bits 2bits 1bit 0bits

Si ahora, asignamosun0 en las casillasno encendidas yun1 en las casillas encendidas
—representadas, comoya se dijo, en color negro—entonces tendremos la represen-
tacióndelnúmero36enbinario, enunsistemade8bits, esdecir:

128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 1 0 0 1 0 0 36
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00100100 = 36

sí, cada casilla representa la unidadmínima de conocimiento humano, es decir, un
bit, el cual puede tomar dos valores: 0 y 1, está o no está, existe o no existe. 8 bits,
unidos, forman 1 byte, y esto, debido al avance tecnológico que permitió que las
computadoras se popularizaran comercialmente, se convirtió en la referencia di-
gital común para cuantificar la información:

8 bit=1 B (byte)
1 024 B=1 kB (kilobyte)
1 024 kB=1MB (Megabyte)
1 024MB=1GB (Gigabyte)
1 024GB=1 TB (Terabyte)
1 024 TB=1 PB (Petabyte)
1 024 PB=1 EB (Exabyte)
1 024 EB=1 ZB (Zettabyte)
1 024 ZB=1 YB (Yottabyte)

1.2.1.3. Código e instrucciones

Ahora bien, a partir de estos conceptos, podemos pensar que este número que el
número 36, representado por ceros y unos (00100100 = 36), está asociado a la eje-
cución de una acción. Ese número 36 es un código asignado arbitrariamente por
el fabricante. Aún no nos referimos a algoritmos, programas o software, pero ya es
posible pensar en la función del diseñador de lamáquina, es decir, el fabricante que
asigna códigos a acciones que realizará la materia, y que a su vez, conforma las ta-
reas de una máquina, de una computadora; de manera que está implícito no solo
un control arbitrario de un código, sino posiblemente también un proceso social de
control debido al uso masivo de estos aparatos.

Esta analogía, en términos de las ciencias sociales, nos permite problematizar en
cuanto a la escala de la relación entre máquinas y control en la asignación de có-
digos, con cadenas de letras y números que se representan posteriormente en pa-
labras. Estas palabras pueden albergar mensajes, o documentos de todo tipo. Una
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cadera de caracteres también puede ser un comando. Por ejemplo, el famoso co-
mando PRINT, que es un conjunto de instrucciones para que se pinte algo en la pan-
talla.

Por tanto, los conjuntos de comandos asignados a códigos, conforman lenguajes de
programación, los cuales tienen diversos niveles: el más bajo nivel es muy comple-
jo (programación en ensamblador) y un alto nivel es un lenguaje de programación
muy cercano al lenguaje verbal, (como Phyton, Ruby, Haskell, etc.). La mayoría de
los lenguajes de programación son una combinación de términos en inglés y mate-
máticas.

Ahora bien, un algoritmo es un conjunto de instrucciones precisas, finitas, ordena-
das y claras que se utilizan para resolver un problema en el cómputo. Este algorit-
mo está escrito en un lenguaje de programación.Un algoritmopuede representarse
mediante tres números asignados a un código por el creador de lamáquina compu-
tacional. Imaginemoscuatro instruccionesasociadasaunnúmero:

36: 10 20 30 50

O, por varios caracteres asociados a números:

print “Hola mundo”

print “Fin del programa”

En ambos casos, podemos hacer referencia a esto como el código fuente de progra-
mación, que es la expresiónde un algoritmo. Además de ello, en la evolución de los
lenguajes de programación, en un lenguaje de programación de bajo nivel, es más
sencillo asociar acciones computacionales a números, aunque sea menos evidente
parael lenguajehumanocotidiano.Enun lenguajedeprogramacióndealtonivel, en
el que las palabras y las expresiones representan tareas, una expresión puede refe-
rirse a conjuntos de comandos cada vezmás complejos.

Además, la evolución de los lenguajes de programación durante las últimas tres dé-
cadasdel sigloXXpermitió lamaterializaciónde laprogramaciónorientadaaobje-
tos, een la que la abstracción y complejidad de estas instrucciones permiten incluso
la definición previa de entidades con características llamadas objetos. El lenguaje de
programación en sí mismo le permite a una máquina identificar estos objetos abs-
tractosa travésde instrucciones conocidas como constructores.
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El cómputo comercial, tal y como lo conocemos hoy en día, sigue funcionando con
los mismos principios que las calculadoras mecánicas del siglo XX, solo que esta
vez, se encuentranmediatizadaspormuchasabstraccionesy representaciones.

Incluso, el llamado aprendizaje de máquina omachine learning hereda del concepto
de retroalimentación de la cibernética, y deviene en el de recursividad, un concep-
to abstracto que tiene que ver con lógica y matemáticas y fundamenta gran parte
de lo que compone a la inteligencia artificial y sus conceptos como trigger o dis-
parador, condicionales (if, then, else), umbrales, etcétera, que definirán el compor-
tamiento de una posible máquina que “piense” y que lograse pasar el Test de Tu-
ring.13

Por ello, desde las ciencias sociales, las humanidades, y más específicamente del
feminismo, resulta indispensable dejar de pensar el código fuente de programa-
ción únicamente como líneas que son un conjunto de instrucciones que controlan
la operacióndeunamáquina computacional, es decir, nodebe ser reducido aun pro-
grama que activa un mecanismo, sino que, como diría la ingeniera Avri Doria, citada
por Graciela Baroni Selaimen: “código son bits de intencionalidad” (Baroni Selai-
men, 2013, pp. 131-132). El código refleja una serie de conexiones, prácticas, proce-
sos semióticos y cognitivos, ejercicios de poder, formas, decisiones e interacciones
en el contexto social, que incluso refleja zonas de disputa geopolíticas y tecnológi-
cas.

En este sentido, debemos considerar que se toman una serie de decisiones en prác-
ticamente todos los procesos que involucran la tecnología computacional, incluso
en el tiempo; desde cómo se piensan, cómo se conciben, la fabricación, los mate-
riales usados, la asignación de códigos por la empresa fabricante, la escritura de

13Turing escribió el texto “ComputingMachinery and Intelligence” (Turing, 1950), donde se origina la
propuesta del imitation game, hoy conocido como el Test de Turing. La importancia de esta prueba,
radica en que algunas personas la consideran la base de la actual Inteligencia Artificial; el punto
de llegada de esa automatización. En el juego de la imitación, una persona hace preguntas que
deben responder un humano y una máquina, y esta persona tendrá como objetivo discernir si las
respuestas fueron formuladas por un ente que puede o no pensar. La humanidad de las/los partici-
pantes se juzga por las respuestas dadas, y así, propone al pensamiento como criterio de la identi-
dad humana. Esto resulta relevante, pues ha derivado en diversas reflexiones éticas sobre lo que nos
hace humanidad: el hecho tangible de que, cuando nuestra sociedad y era tecnológica vean nacer la
primermáquina pensante que pase el Test de Turing, se habrán tomadomuchas decisiones, escrito
mucho código y desatado procesos, y donde lamirada desde el feminismo y la interseccionalidad,
habrán resultado indispensables.
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algoritmos, la definición de constructores y un largo etcétera. Estas decisiones im-
plican un componente político del que rara vez se es consciente, ya que, como diría
Graciela Baroni Selaimen, “los artefactos tecnológicos son artefactos políticos, in-
corporan visiones de mundo y formas específicas de ejercicio del poder en varios
niveles, y este ejercicio se da de manera más invisible a nivel de los códigos y de los
protocolos” (Baroni Selaimen, 2013, p. 131).

Y lo que es aúnmás complejo, con el intercambiomasivo de información y datos en
Internet, y la captación de los mismos por parte de empresas tecnológicas, el có-
digo no solo regula muchos de los mecanismos de comunicación de hoy, también
predice comportamientos de las personas usuarias e incluso es capaz de moldear-
los (Amoore, 2020). Eventualmente, esta información se convierte en los insumos
del aprendizaje automático de máquina que promete la construcción de una inte-
ligencia artificial. Las preguntas se extienden a ¿¿Qué características se tendrán en
cuenta para activar los disparadores (triggers)? ¿Cómo y quién determinará el um-
bral? ¿Cómo podrán funcionar los condiciones? ¿Qué patrones están sirviendo de
base a esta inteligencia artificial?

Si a todo ello, le sumamos que existe una producción de efectos que bien podrían
ser elementos centrales de un nuevo biopoder14 (Foucault, 2011) y una extracción de
datos que orientan la vida misma hacia el capitalismo y a una nueva forma de co-
lonialismo (Couldry y Mejias, 2018), entonces podríamos retomar también a Law-
rence Lessig, quien dice que el código es ley, y como toda ley, trae consigo una serie
de decisiones políticas que debemos observar, cuestionar y auditar. Es por ello que
propongo asumir el carácter político del código y afirmar que el código es políti-
co.

La decisión política de los grandes corporativos que actualmente controlan y do-
minan la industria tecnológica: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (GA-
FAM) y que proporcionan a una gran cantidad de personas en el mundo todos los
servicios que regulan nuestras vidas, ha sido, y seguirá siendo, el cierre de su códi-
go fuente.15 Estas empresas que hoy controlan y conocen gran parte de las activi-

14Para Foucault,“el establecimiento, durante la edad clásica, de esa gran tecnología de doble faz —
anatómica y biológica, individualizante y especificante, vuelta hacia las relaciones del cuerpo y
atenta a los procesos de la vida— caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar sino
invadir la vida enteramente” (Foucault, 2011, p. 169).

15Vale la pena apuntar y problematizar este punto, ya que estas industrias son de las quemás código
fuente publican y conviven con esemodelo de código abierto, sin embargo, contribuyen y realizan
proyectos de código visible, a la par de que toman código hecho por la comunidad y la cierran
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dades de la población mundial tomaron la decisión de no permitir que nadie más
que un grupo minúsculo de personas conozcan el código fuente de programación.
Su decisión ha sido ocultar, cerrar y ofuscar en aras de obtener un beneficio econó-
mico.

A continuación, expondré mi opinión sobre el cierre del código fuente de progra-
mación y sus implicaciones en cuanto software.

1.2.2. El código es político: el cierre de un saber-hacer

Sehamencionadoque la cibernética es el origende la computaciónmoderna, la cual
requiere que las máquinas puedan seguir una serie de instrucciones, ordenadas y
finitas, para llevar a cabo una acción, lo que actualmente se conoce como algorit-
mos, y que luego fueron representados en el código fuente de un software. Gracias
al trabajo de la comunidad científica, específicamente de personas versadas enma-
temáticas y física, se crearon los primeros programas de computación16 a finales
de la década de 1950, lo cual representó un importante cambio de paradigma en el
desarrollo y ejecución de la técnica. El surgimiento del software, sin lugar a dudas,
estableció la dirección de la tecnología computacional que se utiliza en la actuali-
dad.

Ahora bien, para comprendermejor qué es el software o programa de computadora,
y cómo se relaciona con la técnica, retomaré la metáfora que usa Stallman (2004),
al compararlo con una receta de cocina. El software es un conjunto de instrucciones
meticulosamente detalladas para la solución de un problema específico, que puede
ir desde hacer una suma hasta escribir una carta, crear un dibujo vectorial o edi-
tar un video. Las recetas antes mencionadas están redactadas con una sintaxis que
proviene, tanto del inglés como de las expresiones matemáticas; podríamos deno-
minarlo lenguajes formales,17 los cuales son empleados para la programación. Ber-
nard Stiegler también usa la metáfora de la receta de cocina cuando establece una

para usarlo comoparte de sus servicios que luego, extraen datos e información de las poblaciones.
Considero que el punto aquí, es que se benefician del trabajo de una comunidad, en aras de sus
ganancias económicas, y no así para beneficio social.

16Programas de cómputo y software, serán usados como sinónimos en este trabajo.
17Ejemplos de lenguajes formales de programación son: Phyton, C++, Java, Javascript, Ruby, Cocoa,
Cobol, etcétera.
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conexión entre la técnica y la tecnología que integra la ciencia. Para Stiegler, la coci-
na está relacionada con la producción y transformación demateriales en productos,
y, por lo tanto, es fácilmente reconocida como técnica, es decir, como ya se hamen-
cionado: saber-hacer (Stiegler, 2002, p. 145).

A mediados de la década de los setenta, era muy habitual entre la comunidad de
programadores del MIT en Estados Unidos, intercambiar software y, de esta forma,
solicitar y ofrecer partedel código fuenteparamejorarlode formaconjunta.Noobs-
tante, la lógica capitalista y el refuerzo del neoliberalismo influyeron en las prácti-
cas computacionales de la época y a finales de esamisma década, algunas empresas
pioneras de computación prohibieron el acceso al código fuente, su libre comparti-
ción y establecieron un costo para la distribución de su software exclusivamente co-
mo programas ejecutables o aplicaciones (archivos binarios). Algunas computado-
ras modernas de la época comenzaron a tener su propio sistema operativo para el
cual se requería firmar un acuerdo de confidencialidad para obtener una copia eje-
cutable (Stallman, 2004, p. 21).

Gradualmente, el uso y la distribucióndel código fuente se transformóen suprivati-
zación, volviéndolo cerrado y desembocandoposteriormente en la creación y uso de
patentes de software en los Estados Unidos. Poco tiempo después, la venta de softwa-
re se convirtió en una muy rentable actividad comercial para las corporaciones. Así
comenzó la era de la comercialización del software sin código fuente abierto (lo que
hubiera permitido conocerlo y estudiarlo), por el contrario, se trataba de un código
cerrado que representó un velo y que impedía saber cómo fue hecho. Esto marcó el
inicio de la era en la que se empezó a utilizar una caja cerrada y desconocida como
herramienta tecnológica. Si atendemos a la definición de técnica como saber-hacer
que se planteó al comienzo de este capítulo, el cierre del código del software supone
entonces una nueva forma de ocultación y privatización del saber-hacer, así como
un ejercicio de podermás. Si la tecnología digital del siglo XXI, que requiere el uso
de software, tiende a ocultar el código fuente, esto nos alejaría necesariamente cada
vezmás de la técnica. En consecuencia, la falta de visibilidad y de acceso paramodi-
ficar el código es una problemática relevante quemerece reflexión y análisis, pues el
ocultamiento de la receta de cocina dificulta e impide también el estudio y la práctica
de la técnica y ciertos saberes.
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Estas y otras consecuencias (por ejemplo, que el software de código cerrado es pro-
piedad privada) hanmotivado a un grupo de personas18 a llamarle software privati-
vo para subrayar que priva libertades y privatiza el conocimiento. Lo cierto es que se
ha convertido en un software comercial y hegemónico, muy utilizado, normalizado
y poco cuestionado, que replica los principios del sistema económico y político del
capitalismo neoliberal.

Todo loque sehamencionadohasta este puntome lleva a afirmarque la apropiación
tecnológica computacional de lasmujeres se vedificultada, no solopor el alejamien-
to de ciertas técnicas especializadas vinculadas con las máquinas y la modernidad
en el capitalismo, como se explicó al inicio de este capítulo, sino que también en
el caso más reciente de las tecnologías digitales y de información, que ocultan los
procesos que lleva a cabo el equipo de cómputo, —como programas que corren en
paralelo sin que lo sepamos—y lamediación que representa el ocultamiento del có-
digo, que impide conocer cómo son hechos estos programas, qué hacen, para qué lo
hacen y sobre todo, imposibilita su modificación y adaptación. Si bien, esto último
afecta a todas las personas usuarias, la generización de la tecnología de Wajcman
(2006) de la que ya se habló en el apartado 1.1, sitúa a ciertos grupos de mujeres
en una esfera de alejamiento aún mayor. Aunque el código puede ser modificado
y adaptado, hay muchos otros problemas que surgirán incluso en un proyecto de
código abierto, los cuales no serán tratados a fondo en esta tesis. Estos problemas
pueden variar, desde no comentar el código que se realiza, impidiendo que otras
personas conozcan los procedimientos, hasta una complejidad importante debido
a la cantidad de datos que se manejan. Aunque la apertura, en términos recientes,
no es una condición necesaria para la apropiación tecnológica, yo considero que sí
es necesaria.

1.2.3. Apuntes para problematizar la privatización del software

En esta hipermediación digital, que cada vez afecta más áreas de nuestra existen-
cia, están en particular en juego nuestra vida, nuestra intimidad y nuestros deseos,
ya que si bien, ofrece inmediatez, comodidad, conexión con personas queridas y
circulación de afectos, todo esto es a cambio de datos precisos y diferenciados por

18Es importante señalar que este grupo de personas fueron usuarios del sur de América Latina, par-
ticularmente en Argentina, fue el filósofo EnriqueChaparro quien acuñó el término: software pri-
vativo.
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grupos de población. Si extendemos la reflexión al campo de las ciencias sociales,
también está en juego la organización y la lucha social, como lo ha sido la nueva ola
feminista, por ejemplo, cuya esfera de acción se encuentra, en gran medida, en las
redes sociodigitales, donde además se subraya la polarización de posturas ideoló-
gicas.

En este contexto, el ciberpunk de la ciencia ficción planteó acciones de resistencia
tecnológica dentro de una posible distopía, con el do it yourself y con la figura hac-
ker que apelaban a la necesidad de comprender cómo funcionaba todo para luego
romperlo y crearlo de nuevo. Años después, estos imaginarios se vieron reflejados a
través de ciertas prácticas y políticas hacktivistas, que podrían darnos algunas claves
para deconstruir la distopía.

En esta distópica realidad presente, la postura hacker se pregunta: ¿de quién es el co-
nocimiento?, ¿este debe ser reconocido como valioso, solo cuando viene de sujetos
autorizados por su función en la estructura capitalista? En la búsqueda de una so-
ciedad justa, para el hacktivismo (hacker + activismo), la lucha por el conocimiento
en nuestra época se asemeja a la de la tierra, o a la del capital, es decir, una lucha
entre propietarios, que defienden o amplían su reivindicación de la propiedad pri-
vada; y entre los desposeídos, que luchan por ampliar o defender la propiedad pú-
blica. En consecuencia, si los agricultores luchan contra la expropiación de la tierra,
los obreros, contra la expropiación de su trabajo, las personas hackers lucharán por
socializar los flujos de información y del conocimiento (Wark, 2004) a través del
hacktivismo. Algunos hacktivistas ven en las empresas tecnológicas una amenaza a
las herramientas de producción inmediatas, en tanto que el poder del mercado se
apropia de la información y del aprendizaje libre, fruto de una red de conocimiento.
De estemodo, se produce una especie de escasez artificial, debido a la acumulación
de información. Este poder del mercado, influye incluso en las definiciones que el
Estado hace sobre la representación de la propiedad en lo digital (Wark, 2004, p.
96), desencadenando en el endurecimiento de leyes restrictivas de propiedad inte-
lectual, que perjudican al bien común.

La idea del ciberespacio que ofrece el ciberpunk, también previó la amplificación de
los poderes y las desigualdades del mundo físico, donde ciertos grupos sociales se
veríanmás afectados que otros. La cada vezmayor necesidadde estar hiperconecta-
dos en nuestra vida en cautiverio nos ha permitido (re)conocer a Internet como este
espacio que, para ser habitado, requiere el pago de una renta tecnológica, como se-
ñaló el filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría:“si llamamos renta de la tierra
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al dinero que el terrateniente recibe por el uso de su tierra, podemos llamar tam-
bién renta tecnológica al dinero que el propietario tecnológico recibe por el uso de
‘su’ tecnología” (Echeverría, 2005, p. 19) en este caso, a través de los datos que otor-
gamos a cambio de una cuenta gratuita en alguna de las cinco grandes empresas
que ostentan el monopolio tecnológico GAFAM. La búsqueda de nuevas estrategias
para construir sistemasmás éticos e inclusivos, donde el acceso y uso libre del cono-
cimiento sea horizontal, así como imaginar y soñar otros modos de tecnologías po-
sibles, resulta vital si pensamos en Internet como un territorio en disputa (Lechón
Gómez y RamosMuñoz, 2019).

Para encontrar una fisura por donde se cuele la luz en esta distopía y dimensionar
lo grave y complejo de lo que ocurre en la esfera digital, propongomirar al cierre de
código de programación, como similar al secreto industrial que responde a la lógica
capitalista de lo que algunos llaman la sangre del sector privado, es decir, la propiedad
intelectual. No debemos olvidar, además, que lo que está escrito en el código fuente
deprogramación se convierte en “ley” (Lessig, 2009) del software, losdispositivosque
lo ejecutan, y por supuesto del ciberespacio en el que habitamos, de tal manera que
sin la posibilidad de saber exactamente qué hace la parte lógica e nuestros disposi-
tivos, se oculta también una técnica, un saber-hacer y, por lo tanto, una forma de co-
nocimiento. La postura política de Stallman en contra del cierre y privatización del
conocimiento, ha permitido acuñar términos como el de copyleft, amanera de juego
de palabras entre ‘derecho a la copia’ e ‘izquierda’, como un hack o truco que trasto-
que el sistemamaximalista de todos los derechos reservadosde la propiedad intelectual.
No debemos olvidar que la aparente utopía de un conocimiento libre de la escasez
y la producción libre de conocimiento, sucedió en este mundo hacker al inicio de la
era del cómputo, donde los primeros programas de computación se compartían de
manera libre y se mejoraban entre varias personas.

Una de lasmás valiosas propuestas que el hacktivismo, derivado de la cultura hacker,
nos ofrece es la importancia de cuestionar cómo funcionan las cosas y encontrar en
ello lasposibilidadesdehacer frenteal sistema, lo cualnospuede llevar a cuestionar-
nos: ¿quiénproduce y cómo funcionaexactamente esa tecnologíaque entra ennues-
tras vidas, ennuestros cuerposyqueconocenuestras emociones?

Algunas propuestas se centran en poner especial atención en la educación digital,
la alfabetización mediática e informacional, y en general, a la enseñanza de sabe-
res digitales, con el objetivo de reducir la dependencia generalizada de los equipos
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de cómputo, y el desconocimiento del funcionamiento de las tecnologías digita-
les.

Aunque la educación es un elemento fundamental para el funcionamiento de una
sociedadmás justa e igualitaria, también hemos podido comprobar cómo la educa-
ción tradicional ha legitimado ciertas desigualdades y ha sido usada como justifi-
cación para la discriminación de grupos desfavorecidos, argumentando que estos
crecen de educación. En las comunidades pobres, solo el 2 % de los estudiantes logran
terminar sus estudios universitarios. A menudo, las familias envían a los hijos va-
rones a la escuela y no a las hijas. Las clases altas tienen una mayor probabilidad
de acceder a la educación durante unmayor número de años. Si tenemos en cuenta
que el rendimiento escolar depende en gran medida del apoyo familiar y que estas
condiciones suelen ser escasas en los grupos periféricos, podemos ver cómo el acce-
so a la educación no es suficiente para lograr una vida con mayores oportunidades
para las personas en situación de precariedad.

Si siguiéramos el razonamiento de una posible propuesta hacker, tendríamos que
cuestionar la educación normativa y tradicional, así como algunosmodelos univer-
sitarios donde se forman seres alienados del sistema capitalista, y se inhibe la pos-
tura crítica, favoreciendo una formación tecnocrática.

Una educación hacker ponderaría las prácticas de la clase trabajadora para reivin-
dicar el ingenio y las habilidades desarrolladas para habitar el mundo, es decir, el
conocimiento práctico que es útil para la vida (Wark, 2004, p. 37), lo cual incluye el
saber de las mujeres que por siglos ha sido considerado subalterno. Por esta razón,
pensar en una posible apropiación tecnológica, va más allá de educar, pues requeri-
ría trascender la jerarquía de la persona que educa y otra que recibe el conocimiento,
esto es: romper el binomio de la persona que sabe más y que ilumina a quien no
sabe. La supuesta solución basada en educar a las masas, culpa directa y exclusiva-
mente a las personas usuarias de no saber, de no leer, y de aceptar términos y condicio-
nes sin cuestionamientos, haciéndoles responsables de una decisión para la que la
mayoría de las veces no tienen alternativa, porque ¿qué opciones tecnológicas in-
mediatas tiene una mujer de alguna comunidad indígena que requiere de comu-
nicarse con sus seres queridos a la distancia, si no es la de recurrir a aplicaciones
—mañosamente— gratuitas incluidas en el plan de datos de su compañía telefóni-
ca?

Menciónespecialmerece la apropiación tecnológicaa travésde losmovimientosma-
ker, los clubs de reparación, y los esfuerzos individuales por prolongar la vida de los
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aparatos y luchar contra la obsolescencia programada, la cual se refiere a que los
aparatos tecnológicos están fabricados de manera intencional para que su vida útil
sea de pocos años, aumentando el consumo, la basura tecnológica y la contamina-
ción ambiental.

Particularmente la cultura de la reparación, el armado de equipos de cómputo, la
cultura del reuso, así como el uso de hardware libre, en combinación con el software
libre en su parte lógica, podría ser un camino seguro y viable, aunque no sencillo,
ni cómodo, ni fácil, para arar el camino de la libertad tecnológica, con miras a una
posible emancipación y salida para nuestra imaginaria distopía. Pero como parte
del sendero que tendremos que recorrer juntos, habrá que cuestionarnos un tema
complejo: la idea de facilidad y de inmediatez. De ahí la importancia de problematizar
los modelos cognitivos que suponen las tecnologías en el mercado estrechamente
ligados a la lógica capitalista, que nos oculta los procesos que ocurren detrás, que
los vuelve mecanismos desconocidos y lejanos al entendimiento de las y los usua-
rios finales, pero que sin duda son cómodos, fáciles y completamente solucionis-
tas.

En torno a los debates actuales de la propiedad intelectual y su operatividad en el
derecho de autor, —que se retomaron incluso en la pandemia, con la dificultad de
acceder legalmente a archivos, materiales y herramientas en la esfera digital— por
más esfuerzos que se hagan para avanzar hacia la debilitación del excesivo poder de
mercado de las empresas, no habrá cambio significativo mientras no se discuta, o
incluso, se llegue a la abolición del régimen de propiedad intelectual mundial (Ri-
kap, 2021).Mientras sigamos creyendo que la regulación del ciberespacio es la solu-
ción, o que solo es posible la dicotomía de control, ya sea del Estado, o de las empre-
sas, y no abordemos lo inaudito y contra derechos humanos que significa el código
cerrado, o cuestionemos lo aparentemente incuestionable: el quiebre del secreto in-
dustrial; seguiremos pensando que los términos y condiciones que aceptamos son
el último fin, cuando en realidad, solo son la punta del iceberg de una problemática
profunda que es un complejo mecanismo de poder y control, que no se reduce a la
esfera digital, sino que también incluye ámbitos sociales, políticos y económicos, y
nos sumerge en una especie de EdadMedia tecnológica.
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1.3. Contracultura y resistencia: software libre y el movimiento
hacker

A raíz del cierre del código de programación y en contraposición a las prácticas de
privatización que supone el software privativo, entre 1983 y 1985, se planta la semi-
lla de un movimiento de resistencia que encuentra sus bases en la cultura y ética
hacker: el movimiento de software libre, y que con el tiempo, será un movimiento
transnacional.

El movimiento de software libre basa sus principios en la libertad de usar, estudiar,
modificar y distribuir el código fuente, convirtiéndose en una posibilidad de cono-
cer el interior de la caja cerrada y concebir al cómputo desde la perspectiva del có-
digo abierto, donde los ‘saber-hacer’ y, por lo tanto, la técnica, están al descubierto;
donde cualquier persona que pueda leer o estudiar el código tambiénpuedamodifi-
carlo.Volviendoa lametáforade la recetadecocina, laposibilidadde saber los ingre-
dientes y los pasos para la elaboración, nos permitiría contrarrestar la dependencia
del software hegemónico,19 haciendo modificaciones para nuestros propósitos e in-
tereses específicos, y con ello, brindar una contrapropuesta al régimen capitalista
de privatización. Además, el software libre se crea de forma colaborativa y debe indi-
car expresamente en su divulgación que no se puede cerrar ni ocultar el código que
se mejora para garantizar su permanente apertura.

Ahora bien, el nacimiento del software libre, sucede en el contexto de una subcultura
hacker, cuya figura icónica del hacker no tiene que ver con el imaginario de pirata
informático con el que popularmente se asocia, sino que parte de la definición que
la propia comunidad de hackers estadounidenses de los setenta, plasmaron en�e
Jargon File, un compendio de la jerga que define muchos de los aspectos de la tra-
dición hacker, su folclore y su humor. En él, se define a las personas hackers como
quienes “gustandeprogramarde formaentusiasta” (Raymond, 2003) y paraquienes
es “deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando softwa-
re gratuito y facilitando el acceso a la información y a los recursos de computación
siempre que ello sea posible” (Himanen, 2002, p. 5).

19Cabe señalar que el desarrollo de ciertos programas de software libre populares, son producto del
impulso y financiamiento de empresas privadas, como Blender, que obtuvo un fuerte financia-
miento de la industria cinematográfica estadounidense.
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Sibien el software libre, con raíces en la ética hacker, surge comouna contrapropues-
ta que postula la apertura del código fuente para que todas y todos puedan modi-
ficarlo y con ello, aspirar a una generación de conocimiento más horizontal; que a
su vez representa un movimiento de resistencia tecnológico frente a las prácticas
capitalistas neoliberales de privatización del conocimiento e intereses económicos,
será necesario hacer, hacia el último apartado de este capítulo (subsección 1.3.2),
una crítica desde el sur y con los lentes feministas.

1.3.1. Breve revisión histórica sobre la cultura hacker como forma de
resistencia

Comenzaré explorando de manera breve el término hacker, el cual ha tenido diver-
sas connotaciones y cuyos orígenes se remiten a épocas y etimologías diversas: Ben
Yagoda asocia el término hacker con el concepto de hack, ‘cortar con golpes irregu-
lares’, que según el Diccionario Oxford remonta a circa 1200 d.C. (Wolf, 2016, p.
21). También puede referirse a una persona, especialmente a un escritor, que ha-
ce cualquier trabajo sin distinción. Proviene de hackney que en inglés puede tra-
ducirse como ‘máquina de alquiler, caballo o coche’. Yagoda relata en su artículo
para el diarioNewYorker, que la lexicógrafa20 Jesse Sheidlower, indica que los ejem-
plos más tempranos relativos al hack y, por ende, al hacker, se referían a una idea
de ‘trabajar en’ un problema tecnológico de unamanera diferente, presumiblemen-
te más creativa de lo que permitiría seguir un manual de instrucciones (Yagoda,
2014).

Brian Harvey, profesor de la Universidad de Berkeley,21 mencionó en 1985, en el
apéndice de su conferencia para laAssociation forComputingMachinery, que la prime-
ra oportunidad enqueoyó el términohacking fue en la décadade los sesentadel siglo
XX, en los laboratorios del MIT, donde una idea muy popular entre la comunidad
era que existían dos tipos de estudiantes: las/los que eran considerados herramientas
y las/los que eran hackers. Las herramientas eran estudiantes que asistían a clases con
regularidad yque siempre se encontraban en la biblioteca,mientras que el/la hacker

20Persona dedicada a una parte de la lingüística que estudia los principios teóricos en que se basa la
composición de los diccionarios.

21Esta universidad estadounidense es conocida como una de las cunas del cómputo contemporáneo,
al igual que elMIT, fue aquí tambiéndonde sepopularizó y comenzóausarsedemanera cotidiana,
la palabra hacker.
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era lo opuesto, es decir, alguien que nunca iba a clases y que pasaba más tiempo en
actividades recreativas que de estudio (Harvey, 1985).

Esta definición, que al parecer no tiene mucha relación con la computación, resul-
ta de interés para esta revisión del estado actual de la cuestión, ya que ofrece una
aproximación que se relaciona con las prácticas o con lo que hacen los hackers, ya
que, en el contexto en el que hablaHarvey, existían parámetros para identificar a un
hacker deuna herramienta , pues los primerosno responderían a calificaciones como
los segundos y su éxito se definiría a través de seguir su pasatiempo con dedicación
y estilo:

El verdadero hacker no puede quedarse sentado toda la noche; debe dedicarse
a alguna afición condedicación y talento. Puede ser la telefonía, o el ferrocarril
(en maqueta, real o ambos), o la afición a la ciencia ficción, o la radioafición,
o la radiodifusión. Puede sermás de una de ellas. O pueden ser los ordenado-
res. [En 1986, la palabra ‘hacker’ se utiliza generalmente entre los estudiantes
del MIT para referirse no a los hackers de ordenadores, sino a los hackers de
edificios, gente que explora tejados y túneles donde no se supone que deben
estar]. (Harvey, 1985)

Con el paso del tiempo, la idea del hacker comenzó a popularizarse en el MIT para
hacer referencia a una actitud, , que luego se heredó a los programadores del na-
ciente cómputo de lamisma década, de tal suerte que programar una computadora
debía ser un hobby, algo que se hacía por diversión y no necesariamente con el ob-
jetivo de obtener ingresos. “La programación informática debe ser un pasatiempo,
algo que se hace por diversión, no por un sentido del deber o por el dinero. (Está
bien ganar dinero, pero esa no puede ser la razón para hackear). Un hacker es un
esteta.” (Harvey, 1985).

No todas las definiciones de hacker han sido favorables. Un periódico interno del
MIThace referenciaaunabusoquecometían loshackers en los sistemas telefónicos.
Ahí mismo, se incluye una descripción de cómo eso llegó a afectar a la comunidad
del Instituto (Wolf, 2016, p. 22). Más tarde, y con la popularización del término, la
palabra hacker fue asociada y utilizada como sinónimo de ‘pirata informático’, pero
lo trataré conmás detalle más adelante.

Siguiendo la cronologíadel término, fue en ladécadade los setentadel sigloXX,que
algunas personas entusiastas del cómputo, comenzaron a autodenominarse hac-
kers, más en el sentido de poseedores/as de una actitud, pasatiempo o pasión por el
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cómputo, que de habilidades extraordinarias. Es importante señalar que a media-
dos de esta década se produce el cierre del código de programación del que ante-
riormente hemos hablado, y que quizá esto suponga un parteaguas para algunas de
las autodefiniciones que veremos a continuación.

Richard Stallman, reconocido por ser el iniciador del movimiento del software libre
en 1984, y considerado por algunas personas como el último hacker de la vieja es-
cuela (Levy, 1984), escribió en sus memorias una anécdota donde explica el origen
de la expresión happy hacking, usado por primera vez por él mismo en 1970 cuando
era empleado del laboratorio de inteligencia artificial del MIT. En esta narración,
él se identifica a sí mismo como hacker y denomina hackers a otras personas que
trabajaban con él en el mismo laboratorio. Para despedirse, al final de cada conver-
sación que entablaba, Stallman sentía la necesidad de desearle a la otra persona que
tuviera plena diversión en el trabajo con computadoras que estaba haciendo, alguna
frase que pudiera ser comparable con tener un buen viaje o un feliz cumpleaños, así que
la frase que se le ocurrió decir fue: “feliz hacking” (Stallman, 2017) y con ello, desear
una feliz práctica hacker.

Esta anécdota es relevante en este contexto por dos razones. La primera es que co-
loca el hacking como una práctica del hacker, y la segunda es que algunos programa-
dores de la naciente era de la computación se autonombran hackers. Con el paso del
tiempo, veremos cómo esto último se está transformando, ya que hoy en día esmuy
habitual entre la comunidadhacker que sea alguienmás quien los reconozca ynom-
bre comotales, enunaespeciede reconocimientoentrepares.

A mediados de la década de los setenta y principios de los ochenta, se habían ge-
nerado una serie de conceptos compartidos entre la comunidad de hackers, lo su-
ficientemente grande como para formar un diccionario hacker. Así surge�e Jargon
File,22 que en su traducción al español es ‘el archivo de la jerga’ (Wolf, 2016, p. 22).
�e Jargon File es un compendio de la jerga que define muchos de los aspectos de la
tradición hacker, su folclore y su humor. Resulta relevante, ya que es un archivo con-
sideradopatrimonio comúnde la cultura hacker, (particularmente estadounidense)
creadodesde la propia comunidadque así se autodefine. Se encuentra bajo dominio
público y puede ser usado, compartido y modificado libremente sin restricción le-

22Este archivo, cuya copia de la versión original puede consultarse en: http://www.dourish.com/go
odies/jargon.html y la versión que se mantiene hoy en día en: http://www.catb.org/~esr/jargon/
html/index.html.
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gal, aunque se debe advertir el crédito y citar correctamente la versión del�e Jargon
File que se visita (Raymond, 2003).

A lo largo de los años, varias personas voluntarias han dedicado tiempo considera-
ble paramantener�e Jargon File y a su vez, han sido reconocidos como las personas
editoras que tienen ciertas responsabilidades, entre las que se encuentran: recopilar
contribuciones y sugerencias de otras personas; buscar información que corrobore
estas contribuciones; realizar remisiones y mantener el archivo en un formato fá-
cil de consultar (se encuentra consultable en una página web, es decir uno o varios
archivos en formato HTML (Raymond, 2003).

Este trabajo fue retomado por Raymond, quien a su vez publicó en la década de los
noventa�eNewHacker’s Dictionary. Sin embargo, este último no fuemuy bien reci-
bido por la comunidad iniciadora del�eJargonFile, ya que perdió el sentido original
de la jergautilizadaen los setentayochenta (Wolf, 2016,p. 22).

Esnatural que enestemomento sea relevante ladefinicióndehackerpresente en�e
JargonFile, ya que se trata de la autodefinición en la que todos losmiembros de la co-
munidad (recordemos que, en su mayoría, fueron estadounidenses) estuvieron de
acuerdoyqueproliferódurante ladécadade losochenta:

hacker n. [originally, someone who makes furniture with an axe] 1. A person
who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch
their capabilities, as opposed tomost users, whoprefer to learn only themini-
mumnecessary. RFC1392, the InternetUsers’ Glossary, usefully amplifies this
as: A person who delights in having an intimate understanding of the inter-
nal workings of a system, computers and computer networks in particular.
2. One who programs enthusiastically (even obsessively) or who enjoys pro-
gramming rather than just theorizing about programming. 3. A person ca-
pable of appreciating hack value. 4. A person who is good at programming
quickly. 5. An expert at a particular program, or onewho frequently doeswork
using it or on it; as in ‘a Unix hacker’. (Definitions 1 through 5 are correlated,
and people who fit them congregate.). 6. An expert or enthusiast of any kind.
Onemight be an astronomy hacker, for example. 7. One who enjoys the intel-
lectual challenge of creatively overcoming or circumventing limitations. dep-
recated A malicious meddler who tries to discover sensitive information by
poking around. Hence password hacker, network hacker. �e correct term
for this sense is cracker. (Raymond, 2003)

Es importante destacar las últimas líneas, donde se propone el término cracker co-
mo el más adecuado para referirse a una persona que se entromete de manera ma-
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liciosa y que hurga para descubrir información sensible, en este caso sería alguien
que usa sin autorización contraseñas de otras personas para fines ilícitos. Usar el
término hacker, para definir estas prácticas maliciosa, resulta obsoleto según este
diccionario.

En la última versión del �e Jargon File, editada en 2003, se indica que es preferi-
ble que uno sea descrito como hacker por otros/as miembros de la comunidad y
no así autodenominarse. Esto se debe a que, a diferencia de la generación de hac-
kers de los años sesenta y setenta, también considerados de la vieja escuela, los
que se autodenominan hackers en la actualidad, se han percibido a sí mismos co-
mo una élite debido a sus habilidades técnicas, lo cual les ha proporcionado cier-
to grado de satisfacción a su ego Esto contradice los principios del término, acti-
tud y espíritu original del hacker, el cual se basa en una práctica lúdica (Raymond,
2003).

La década de los ochenta resultó ser un momento importante en la historia de la
computación, dado que con la masificación de las computadoras personales y la
promesa de que serían tan fáciles de usar como un electrodoméstico, se mantie-
nen ocultos procesos a las personas usuarias y se vuelve común el uso del software
privativo. Del mismomodo, el término hacker comienza a hacerse popular a través
de los medios de comunicación.

Richard Stallmanmismo relata nuevamente en susmemorias en su sitiowebperso-
nal, que alrededor de 1980, cuando los medios de comunicaciónmasivos comenza-
ron a hablar de los hackers, se enfocaban solo en uno de los aspectos que estos rea-
lizaban ocasionalmente: la seguridad informática, obviando todas las demás prác-
ticas y acciones que conformaban la actitud hacker:23

[los medios de comunicación] tomaron el término en el sentido de romper la
seguridad, ni más ni menos. Desde entonces, los medios han difundido esta
definición, sin tener en cuenta nuestros intentos de corregirlos. Como resul-
tado, la mayoría de la gente tiene una idea equivocada de lo que los hackers
realmente hacemos y de lo que pensamos. (Stallman, 2002)

Nofuehasta 1984 cuandoalguienajenoa la comunidaddepersonasprogramadoras,
comenzó a hablar sobre hackers, en lo que algunos/as consideran el primer trabajo

23Como dato adicional, en 2014 Stallmanmanifestó su inconformidad con la acepción que publicó la
Real Academia Española en la edición más reciente de su Diccionario de la lengua española, la cual
no fuemodificada pero en 2017 la RAE añadió una segunda acepciónmás acorde con lo planteado
por Stallman y que tiene que ver con las definiciones analizadas en esta tesis.
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de investigación formal y en extenso de su cultura. Se trata del libroHackers: Héroes
de la revolución informática. Su autor, el periodista Steven Levy explora la cosmovisión,
hoy conocida como ética, y considera la década de los ochenta como el fin de la era
hacker (Wolf, 2016, p. 24).

El trabajo de Levy es de gran relevancia, no sólo por ser posiblemente el primer tra-
bajo académico que explora en profundidad la ética del hacker (aunque Brian Har-
vey indica que Levy habla de la estética del hacker y no de la ética, en cuanto que
ofrece un parámetro para la crítica estética de los hacks y no una cuestión moral de
las prácticas) sino porque su libro hace una revisión histórica de los hackers deEsta-
dosUnidos hasta esemomento y comienza a definir los principios de la ética hacker
que luego se popularizó.Desdemi punto de vista, define, en granmedida, sus prác-
ticas. Según Levy, algunos de los principios éticos son:

1. el acceso a las computadoras y todo lo que puedan enseñarnos acerca del fun-
cionamiento del mundo, debe ser ilimitado y total;

2. toda información debe ser libre;

3. hay que desconfiar de la autoridad, promover la descentralización;

4. lo que debe ser valorado del hacker son sus hacks, es decir, sus diseños, sus
programas y sus prácticas, y no su jerarquía social, títulos académicos, raza
o condición social;

5. un hacker puede crear arte a partir de una computadora;

6. las computadoras pueden cambiar la vida.

(Lozano Chairez, 2017, p. 29)

Cabe destacar, para los fines de los enfoques de esta investigación, que al comienzo
del libro, Levy hace una lista de lo que él denomina hechiceros y susmáquinas, donde
incluye a Bill Gates (fundador deMicrosoft), Steve Jobs (director general de Apple) y
Richard Stallman (fundador del movimiento de software libre), pero sólo menciona
a unamujer: Margot Tommervik. La primera línea de la descripción de la contribu-
ción de Tommervik, menciona el nombre de su esposo, y un rasgo de su apariencia
física.

En ladécadade losnoventa,EricRaymondescribióunensayo titulado: “La catedral y
el bazar”, en el que se analiza elmodelo de desarrollo de software libre en un entorno
colaborativo y abierto, usando la metáfora del bazar, en contraste con el desarrollo
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de software privativo, insertado en un modelo jerárquico, vertical, hermético y ce-
rrado, similar a una catedral inamovible. El ensayo de Raymond, aunque es uno de
los primeros enmencionar las prácticas de una comunidad de desarrollo de software
libre, también habla, a partir de sus propias experiencias como programador, de la
importancia de la figura del hacker en la generación de software libre. Dice que las
personas usuarias también pueden ser hackers y podrían ser tratados como colabo-
radores/as del programa que usan (Raymond, 1997).

Aunque el ensayo de Raymond tiene un enfoque mercantil y apela a los beneficios
del software libre en un sistema capitalista (se habla de clientes, productos y solucio-
nes), también contiene una lista de acciones y prácticas que llevan a cabo los desa-
rrolladores de software y que son considerados hackers. Estas prácticas, que surgen
de la experiencia de Raymond como programador, se convierten en enseñanzas pa-
ra el buen desarrollo de software de código abierto, en donde puede evidenciarse la
meritocracia, la resolución de retos y el reconocimiento de las ideas de los demás.
El análisis de la enunciación del propio Raymond y algunas de sus sugerencias para
el éxito de un proyecto son interesantes, por ejemplo, dijo que “[el éxito de determi-
nado proyecto fue] en parte debido a que contuvemi propensión a ser astuto” (Ray-
mond, 1997). En su ensayo, Raymond ofrece varias lecciones, tales como: “los buenos
programadores saben escribir, losmejores re-escribir y re-utilizar”, “lamayor parte
del desarrollo de la ciencia, la ingeniería y el software no se debe a un genio original,
sino a la mitología del hacker, por el contrario”, etc.

Una de las primerasmujeres en explorar, no sólo el discurso, sino también las prác-
ticas hacker dentro de la sociedad de la información, fue Dorothy Denning, quien
en 1996 escribió “Concerning hackers who break into computer systems”, en donde
señala que algunos de sus descubrimientos “sugieren que los piratas informáticos
son aprendices y exploradores que quieren ayudar en lugar de causar daños y que
a menudo tienen un alto nivel de comportamiento” (Lozano Chairez, 2017). Den-
ning destaca la explicación que da a los conflictos y malos entendidos que hay en
torno a la figura del hacker y señala que dicha tergiversación se debe a conflictos
de ideas, una que pondera que la información no puede ser propiedad y la idea de
que si puede, ante ello apunta que: “Los hackers han planteado serios problemas
sobre los valores y las prácticas en una sociedad de la información. Con base a mis
hallazgos, recomiendo que trabajemos estrechamente con los hackers” (Denning,
1996).
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A finales de la década de los noventa y comienzos de la primera década del siglo
XXI, con el surgimiento de Internet, los estudios de las comunidades y prácticas
hacker se expandieron considerablemente Son de destacarse los trabajos de Cole-
man (2010), Himanen (2002), Wark (2004).

McKenzie Wark escribió A hacker manifesto, en 2004, un libro que pretende intro-
ducir al público en las prácticas de las personas hackers, a partir de la visión de
estos frente a ciertos conceptos particulares. La autora critica la postura de la in-
dustria capitalista de proteger excesivamente los derechos de autor, las patentes y
el copyright, así como su feroz oposición a la libre distribución de la cultura. Wark,
considera que la propiedad intelectual origina una nueva categoría de conflicto de
clases, una que enfrenta a los creadores de la información —a la que denominó la
clase hacker— conformada por personas investigadoras, artistas, biólogas/os, mú-
sicas/os, químicas/os, filósofas/os y programadoras/es —y otra clase poseedora de
los medios de difusión que quiere monopolizar el producto de los hackers. Con su
categoría de clase hacker, Wark abre la definición, permitiendo que todas/os pue-
dan ser consideradas/os hackers en cuanto generadores y productores de conoci-
miento. Estemanifiesto es relevante para esta investigación porque hace uso de di-
versos conceptos como pretexto, tales como abstracción, clase, educación, historia,
hackear, información, naturaleza, etcétera, para explicar cómo se relaciona la figu-
ra del hacker frente a estos conceptos al definir algunas características y prácticas
más abiertas de una comunidad.

Aunque a lo largo de los últimos años, las definiciones y caracterizaciones de las
personas hacker han ido cambiando, incluso de manera negativa, el espíritu de la
actitud del hacker, (lo que Pekka Himanen llaman la ética del hacker) sigue siendo
lúdica, y sus motivaciones para resolver un problema se basan en una nueva moral
del valor de la creatividad, la pasión por lo que hacen, —similar a la que se asocia
con el arte y el trabajo intelectual— una actitud apasionada de goce y disfrute, la
libertad, el valor social y el libre acceso al conocimiento. Esto es contrario a la ética
protestante del trabajo del que hablóMaxWeber, que surgía en el centro del espíritu
capitalista del siglo XVII. Esta ética tiene como ejes la vocación, el deber y el dinero,
acepta la rutina, valora el dinero, se funda en la laboriosidad y se preocupa por la
entrega de resultados (Himanen, 2002).

De este modo, la ética de las personas hackers, relacionada con sus prácticas espe-
cializadas, los hace considerarse comodisidentes en unmundo tecnológico norma-
do, con la capacidad de decidir diversos aspectos de la tecnología que usan y que la
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mayoría de las personas usuarias no tienen. No es una coincidencia que en la co-
munidad de hackers sea muy habitual el uso y programación de software libre, ya
que ambos son manifestaciones políticas que históricamente han estado unidas.
Delmismomodo, el autor propone analizar la figura del hacker desde una perspec-
tiva más amplia, es decir, a las personas entusiastas o expertas de cualquier tipo,
que pueden o no dedicarse a la informática. “En este sentido, una persona pue-
de ser un hacker sin tener nada que ver con los ordenadores” (Himanen, 2002, p.
6).

Por otro lado, entre los estudios más recientes del tema, se encuentra el trabajo de
Gabriella Coleman quien, desde la antropología y particularmente a través de la et-
nografía, ha analizado a la comunidaddedesarrollo del proyectoDebian, asistiendo
a varias de sus reuniones anuales: las DebConf. Particularmente en su artículo “�e
Hacker Conference”, Coleman describe su experiencia etnográfica en las DebConf
y las describe como “rituales de condensación y celebración emocional” en donde
los desarrolladores Debian, reconocidos como hackers, “demuestran una especie
de solidaridad moral y encantamiento social, que a menudo se piensan como [ca-
tegorías] marginales en la marcha de la modernidad secular y liberal” (Coleman,
2010).

Los trabajos de Coleman también son fundamentales por diversas razones: en pri-
mer lugar, porque el método que utiliza en el estudio de la comunidad hacker sirve
de referencia para esta investigación; en segundo lugar, también se ocupadedescri-
bir sus prácticas y caracterizar a las nuevas generaciones de hackers, tanto en su es-
fera filosófica, económica y legal; en tercer lugar, porque Coleman es una de las po-
cas mujeres que han realizado investigación académica formal sobre la comunidad
hacker contemporánea (además del trabajo deDorothyDenning de lo cual se ha ha-
bladoanteriormente) y cuyo trabajo sehahechomuypopular.

Asimismo, existen otros textos que, si bien no se centran en las experiencias de este
tipo de comunidades, sí sirven para ilustrar posturas, teorías o formas de hacer que
planteanunmodelo alternativo al capitalistaneoliberal.

Un ejemplo de esto es El artesano de Richard Sennett, un trabajo sociológico que
expone de manera amplia los oficios y la experiencia que se construye en el diálogo
con materiales y procesos de producción a través del tiempo. Según este libro, “el
orgullo por el trabajo propio anida en el corazón de la artesanía” y es una especie
de recompensa de la habilidad y del compromiso, dicha habilidad evoluciona: “lo
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que más enorgullece a los artesanos es el desarrollo de las habilidades” (Sennett,
2009).

El valor del trabajo de Sennett para esta investigación, reside en que usa a los pro-
gramadores de software de código abierto (los hackers), como un ejemplo de arte-
sanos, dentro de una comunidad inusual y marginal, comparándolos con las te-
jedoras antiguas. Dice que el sistema Linux es un oficio público que sirve y está
a disposición de todo el mundo, y se le puede aplicar la apelación de δηµῐοεργός
(del griego δήµῐος: ‘público’ y -ουργός: ‘productivo’; para el segundo elemento com-
párese con ἔργον ‘labor o trabajo’): “se centra en el logro de calidad, en hacer un
buen trabajo, que es la marca de identidad primordial del artesano”. Esto también
ocurrió con el oficio público de las tejedoras en la antigua Atenas, cuyas “prácti-
cas ayudan a civilizar a las tribus de cazadores-recolectores” (Sennett, 2009, pp. 19-
20).

Sin embargo, Sennett afirma que el carácter impersonal de las contribuciones de
código abierto es una característica afirmativa en cuanto que no importa si se es
hombre o mujer, sólo que se contribuya a la discusión: “si aristotle@mit.edu es
hombre o mujer; lo que interesa es la contribución que aristotle@mir.edu aporta a
la discusión” (Sennett, 2009, p. 22). En ese sentido, sabemosque esto es parcialmen-
te cierto, ya que las contribuciones hechas por avatares que se distingan por tener
nombre de mujer son menos atendidas que las que vienen de avatares que remiten
a lo masculino. El argumento de Sennett es interesante en cuanto a su concepto de
artesanía y la relación con procesos y materiales, el cual podría ser útil para la ex-
ploración de la relación de las hackers con el código y los saber-haceres tecnológicos
como una forma de pensar, ya que, como señala el autor, hacer es pensar. No obstan-
te, a largo plazo resultará restrictivo, ya que Sennett tiene una visión poco amplia
del trabajo de las mujeres y una perspectiva parcial del trabajo de las comunidades
de software libre.

Soy plenamente consciente de que, hasta estemomento, he investigado únicamen-
te trabajos realizados desde y para el norte global, principalmente desde el punto de
vista del hombre-blanco- heterosexual estadounidense, pues son los quemás abun-
dan. No obstante, dichos estudios no se limitan a esas latitudes, por lo que a conti-
nuación presentaré algunos trabajos que sirven para el engranaje del actual estado
de la cuestión, ahora desde el contexto mexicano.

Inicialmente, es preciso mencionar el trabajo de Jorge Alberto Lizama Mendoza,
quien en 2005 realizó su tesis doctoral titulada “Hackers en el contexto de la socie-
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dad de la información”. Es muy probable que este sea el primer trabajo académico
en México en el que se menciona a la figura del hacker. Lizama sitúa su investiga-
ción en la sociedad de la información, concretamente en el terreno virtual de la www
(World Wide Web)24 y, con ello, propone su propia clasificación hacker, fundamen-
tándose en las prácticas de ciertos grupos considerados underground. Cabe destacar
su esquema tecnológico de los hackers que incluye a los hacktivistas y los considera
parte fundamental de la cultura de Internet. También se incluyen a los Old School
hackers, Bedroom hackers e Internet hackers.

Otrode los trabajos desarrollados enMéxico, particularmente en laUniversidadAu-
tónoma de Baja California, es el deMiguel Ángel Lozano Chairez Tres hackers progra-
man unmundomejor, que en el 2017 escribió el libro: Sombreros blancos, donde entre-
vista y sigue la vida tres hackers en el norte de México y describe sus experiencias,
prácticas, estilos de vida y ética que rodea su trabajo.

Apesar deque ambos trabajos se enfocan en las prácticas de los hackers, nuevamen-
te, se centran en las figuras hacker masculinas y no aparecen entre sus cuestiona-
mientos, categorías de índole racial o de clase.

Por otro lado, la Doctora Guiomar Rovira observa un devenir hacker más allá de lo
técnico, en su libroActivismo en red ymultitudes conectadas. Rovira señala la afectación
de los modos y prácticas de la movilización social contemporánea, y retoma la cla-
sificación de Lizama de hacktivismo (unión de la palabra hack y activismo) “como un
conjunto de experiencias políticas que ponen en el centro el hacer con la tecnología”,
con tres vertientes principales:

1. el movimiento por el software libre y la libertad del código,

2. los que luchan por la privacidad de la red y el derecho al anonimato y

3. los hacktivistas de los noventa con cierta incidencia política, como los del Cult
of the Dead Cow.

Es importante señalar que, aunque este no es un libro completamente dedicado a
la figura y la exploración del hacker, sí condensa de manera eficaz la injerencia del
espíritu hacker en algunos movimientos sociales offline y explica cómo esos expe-
rimentos hacktivistas llegaron a México con el Movimiento Zapatista en Chiapas,

24Lawww,WorldWideWeb es la coleccióndedocumentos escritos enel lenguajedemarcaje:HTML,Hyper
TextMarkup Language, lo que hoy conocemos coloquialmente como páginas web. Se le atribuye su
creación al científico británico Tim Berners Lee.
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permitiendo la conexión a Internet y la introducción de nuevos aparatos tecnológi-
cos digitales, indispensables para la lucha social: losmodems, los equipos de cómpu-
to, las llaves de cifrado, los correos electrónicos, los blogs y las páginas web; Rovira
Sancho (2017, pp. 114-118) nos muestra que mientras las y los ingenieros, figuras
consideradas en la modernidad que surgen para hacer funcionar las máquinas en
la evolución del capitalismo, las personas hacker proponen otras formas de saber-
hacer. Para Rovira “[el hacker] propone hacer ingeniería inversa para conocer cómo
funcionan lasmáquinas que elmercado ofrece como cerradas, para darles otras ter-
minaciones y usos [. . .] Es por ello que la figura del hacker se contrapone a la del
ingeniero” (Rovira Sancho, 2017, p. 110).

Por otro lado, la politización de las personas hacker supone enmarcarlos dentro de
la esferadigital y la rupturade candados vinculados a la propiedad intelectual y pen-
sando en nuevos derechos, como señala el académico y activista colombiano Offray
Luna en su tesis doctoral:

La ruptura de las convenciones a través de la programación y la escritura de
código cuando se repolitiza desde las subjetividades hacker, supone enmar-
carlos dentro de estos actos digitales, asociados a decir a través de las cosas.
En particular, se refieren a los actos de romper los actos clausura, brindando
nuevos accesos, reimaginando nuevas fronteras y desplazándolas, pensando
en nuevos derechos: como el acceso al código fuente, para los hackers del soft-
ware libre desde los 80’s y a los datos y algoritmos, para los hackers cívicos de
movimientos más tempranos como los indicados por Schrock [2016a] y que
han venido tomando fuerza desde la idea de datos y gobierno abiertos. (Luna
Cárdenas, 2020, p. 58)

Como se indica en la cita anterior, el trabajo de LunaCárdenasmenciona que la rup-
tura que surge de las subjetividades hacker se hamodificado con el paso del tiempo,
pero sigue teniendo una condición política asociada a romper o tener acceso a lo que
está clausurado o prohibido, y es el eje de los movimientos a favor de lo abierto (open
access).

En el caso de la reflexión hacktivista, específicamente en México, se encuentra el
muy reciente trabajo de Stefanía Acevedo, en su libro Para leer el hacktivismo y la cues-
tión de la técnica, donde la autora piensa al hacktivismo desde la filosofía y su postu-
ra ética-política frente al sentido de la acción de la técnica, enmarcado en el hac-
kerspace Rancho Electrónico. En su reflexión, explora las nociones de libertad, acto
creativo, vínculos éticos y la puesta en marcha de la “imaginación política para in-
tentar salir de la lógica de la empresa y donde el trabajo se plantea desde un hori-
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zonte en el que la existencia no es un recurso para ser utilizado” (Acevedo, 2020, p.
15).

Domingo Lechón, por su parte, realizó una exhaustiva investigación sobre los hack-
tivismos en México desde la perspectiva de la acción colectiva. En su trabajo ofrece
tanto elementos teóricos como empíricos acerca de cómo Internet ha ido cambian-
do a lo largo de las décadas. Lechón intenta responder a la pregunta: ¿es Internet un
territorio? Y lo logra a través de una serie de entrevistas a diferentes activistas del
espacio digital que cuestionan la virtualidad de Internet, describen espacios cerra-
dos y vallados en la digitalidad, y desde donde se realiza un extractivismo de datos
de empresas tecnológicas (Lechón Gómez, 2019).

Otra de las referencias de este tema (y apelando a la autoreferencia), se encuen-
tra en el libro Ética hacker, seguridad y vigilancia, editado en 2016 por la Universidad
del Claustro de Sor Juana, en el cual compilé seis textos en torno a la idea del hac-
ker. Cabe señalar que tres de esos artículos fueron escritos por hackers o miem-
bros reconocidos por la comunidad de software libre en México; otros tres fueron
escritos por mujeres, de los cuales, dos plantean una postura crítica de vincula-
ción de la cultura hacker y del software libre con el feminismo (Briones Medina et
al. 2016).

Muchas de las tecnoutopías, como las que mencioné en la introducción de esta te-
sis, se relacionan, casi exclusivamente, con una sola práctica que se les atribuye a
las personas hackers, que es la seguridad digital, aunque he dicho ya, que no es la
única de las prácticas que estas realizan. Diversos estudios y genealogías de lo hac-
ker (Coleman, 2010; Coleman y Golub, 2008; Denning, 1996; Himanen, 2002; Levy,
1984; Lozano Chairez, 2017; Luna Cárdenas, 2020), coinciden con la idea de reco-
nocerles como personajes disidentes que se oponen al sometimiento tecnológico y
sus posturas cruzan con el derecho a la información, el derecho al anonimato, la li-
bertad de acceso al código fuente, la afinidad con el movimiento de software libre,
código abierto y libertad de conocimiento, el cuestionamiento a la propiedad inte-
lectual privada.

Si bien la práctica del hack, hackeo o hackear ha tomado múltiples formas y caminos
a lo largo del tiempo, esta investigación ha encontrado en su camino, algunas otras
vetas contemporáneas que resultan interesantes observar, y cómo algunos de esos
caminos conducen a propuestas que se encuentran y solidarizan. Por ejemplo, Mc-
KenzieWark, de quien ya se ha hablado en este apartado, es escritora, profesora de
cultura digital, teoría crítica y nuevosmedios; autora deUnmanifiesto hacker, quien,
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como ya mencioné, sostiene que la obsesiva necesidad de proteger y ponderar la
propiedad intelectual en la era de la compartición del conocimiento, crea una nueva
división de clases entre quienes la producen —la llamada clase hacker— y quienes
la explotan y se benefician de ella. Wark, además de cuestionar la economía del co-
nocimiento y la propiedad intelectual, también ha transicionado y ha hablado de
su experiencia como mujer trans, permitiéndonos vincular lo hacker con la posibi-
lidad de modificar, cuestionar, y hackear el cuerpo y el género. Wark en su libro de
ficción autobiográfica Reverse Cowgirl, plantea la cuestión: “¿qué sucedería si fueras
transgénero y no lo supieras?”, y nos insta a no dar por sentado todo lo que cree-
mos.

En cuanto a esto, pensé en la frecuencia con la que se ha usado el término hackear
—yo misma lo hago mucho— como una metáfora que se refiere a la necesidad de
modificar el sistema desde adentro, conocer cómo funciona un mecanismo para
luego irrumpir en él y mejorarlo para un bien común. Siguiendo aWark, y pensan-
do en otras prácticas hacker que no siempre son consideradas como tal, considero
que los hacks a los modelos restrictivos de propiedad intelectual, impulsados por el
derecho de autor, y que funcionan como contrapeso a este abuso de poder, son pre-
cisamente losmovimientos de acceso abierto como el software libre, ciencia abierta,
los recursos educativos abiertos, la cultura libre, el hacktivismo, la cultura hacker, o
incluso el propio feminismo, cuyas ideas sostienen que tanto la ciencia, la cultura y
en general, el conocimiento manifestado a través de cualquier objeto cultural, fue-
ron creados por gente parada sobre hombros de gigantes. Gracias a que las personas
que nos antecedieron compartieron sus saberes, hoy quienes creamos, los hemos
heredado.

Ante esto, hay quienes creen—creemos–que el objetivo de la compartición en tiem-
pos de Internet, no es sólo que funcione de manera ininterrumpida, sino también
demanera legal en todo el mundo. Esto será posible sólo si cuestionamos la incom-
patibilidad entre el espíritu comunitario del conocimiento y la propiedad privada
de la economía capitalista. Cuando la justicia social y el bienestar colectivo sean
considerados por encima del beneficio individual.

1.3.2. Crítica a la razón hacker

Aunque el software libre, en el contexto de la ética hacker, cuestiona las formas de
hacer y los valores del capitalismo (Rovira Sancho, 2017) y sus fundamentos son co-
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laborativos y no competitivos, algunas de sus comunidades viven tensiones al estar
inmersas dentro de complejas relaciones de poder. Por lo tanto, pueden apreciarse
relacionesdepoder ymeritocracias ocasionales que se transformanen jerarquíasde
largo plazo, como, por ejemplo, losmantenedores25 de un desarrollo de software que
deciden qué contribución de código entra o cuál no, o bien, que deciden no aten-
der las contribuciones hechas pormujeres (Terrell et al. 2017). Demanera similar, es
evidente que los proyectos de software libre se desarrollanmás rápidamente cuando
reciben más financiamiento o sonmás beneficiosos para la industria capitalista en
la que están insertados.26

De la misma forma, el padre del movimiento del software libre, Richard Stallman,
hamantenido en diversas entrevistas que la ciencia es neutral y, por ende, el código
también lo es; de esta forma, no tiene importancia el género, la raza o la condición
social dequienescribeel código (Haché etal.2011;Natansohn,2013).

La participación de las mujeres en el movimiento de software libre es notoriamente
inferior que la del software privativo; de hecho “sólo el 2 % de las personas que tra-
bajan en el desarrollo de tecnologías son mujeres, mientras que en la industria del
software propietario, el porcentaje es de 28%” (Baroni Selaimen, 2013, p. 125). Es pa-
radójico que haya menos mujeres desarrolladoras en un movimiento que tiene la
semilla de la resistencia, y que es un espacio que pondera la libertad y la horizonta-
lidad.

Se ha cuestionado ya, no solo desde los grupos feministas, que la participación de
lasmujeres en estos espacios seamenor, sino también quiénes son las personasmás
escuchadas (Bebea et al. 2018), por ejemplo, en los hackerspaces. Esto se debe a que,
como sabemos, la figura del hacker está estrechamente relacionada con la del hom-
bre blanco que habita el norte global, cuyo idioma es el inglés. Esta imagen no so-
lo forma parte del imaginario colectivo, sino que también impide la posibilidad de
otras imágenes, exclusiones que legitiman estructuras de poder, como señala Gra-
ciela Baroni:

La construcción social de la figura del hacker, del geek y del gamer está basada,
esencialmente, en el ideal patriarcal inherente a la figura del hombre blanco

25Un(a) mantenedor(a) de código es una persona autora o co-autora de un software que acepta o re-
chaza contribuciones al código. Generalmente, un mantenedor es el autor del programa, aunque
en otras, éste abandona su desarrollo.

26Un ejemplo de ello es el programa de modelado y animación 3D, Blender, el cual es software libre
y que tuvo un desarrollo muy veloz debido al financiamiento de la industria del entretenimiento
estadounidense, particularmente cine y videojuegos.
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que habla inglés. Esta construcción retrata bastante bien el hecho de que el
imaginario alrededor de la figura de la persona habilitada y legitimada para el
desarrollo de tecnologías de información y comunicación es un recorte de lo
que Kroker llama de “negaciones, prohibiciones y exclusiones necesarias para
mantener la violencia social que envuelve el régimen de inteligibilidad consti-
tuido por la masculinidad heterosexual” (Maravelis, 2012). (Baroni Selaimen,
2013, p. 124)

Esto es, además de ser un hombre, blanco, heterosexual y que hable inglés, la figu-
ra del hacker es individualista, trabaja en solitario y proviene de posturas liberales
de meritocracia. La ética del hacker de Himanen también subyace a un grupo de
personas privilegiadas que pueden dedicarse a sus hobbies y hacer trabajos sin nece-
sidaddeuna retribución económica a cambio, es decir, los hackers y geeks, terminan
perteneciendo a un sector privilegiado.

En el artículo de Sarah Fox, “Hackear la cultura, no los dispositivos: Acceso y reco-
nocimiento en los espacios hackers feministas”, una de sus entrevistadas, apunta
que algunas de las labores que se hacían en hackerspaces, bajo el lema de hacerlo uno
mismo, era una actividad rutinaria para los grupos en marginalidad y que estos es-
pacios boutique celebraban algo que era muy habitual y cotidiano en sus entornos
diarios:

Al haber crecido haciendo conservas como parte de una actividad rutinaria,
los proyectos asociados al llamado movimiento maker le resultaban extraña-
mente familiares. El hecho de que celebraran ese trabajo doméstico comouna
experiencia de ocio de boutiqueponía aúnmás de relieve su privilegio. Este pri-
vilegio implicaba no sólo la capacidad de aprender nuevas habilidades, sino
también la capacidad de enmarcar dichos aprendizajes como fuentes de em-
poderamiento, en oposición al trabajo convencional27. (Fox et al. 2015)

Por otro lado, uno de los temas que hemos abordado con mis colegas hackfeminis-
tas es la discusión que hay detrás de nociones como esa de “hacer las cosas bien”
o con ciertos estándares de calidad, que apelan a prácticas meritocráticas. Algu-
nos comentarios apuntaban que, en lugar de fomentar la posibilidad de realizar
ciertas contribuciones,más bien llevaba a no atreverse a compartirlo, especialmen-
te en grupos de personas que estaban comenzando a aprender o que no dedica-
ban todo su tiempo a la escritura de código. Esto se traduce en temor a compar-

27Traducción propia.
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tir el código y temor a ser juzgadas porque no se cumplen los estándares de cali-
dad.28

Deahí, la reivindicacióndehacer “código sucio” y apelar al cuestionamientodedón-
de proceden esos estándares, incluso ¿qué significa hacerlo bien?, ¿quiénes y cómo
establecieron esas reglas?. En algunas comunidades de software libre, se discute la
importancia de la documentación y el código limpio, pensando en el resto de las
personas y la posibilidad de heredar ese código, además de que existen reglas fun-
cionales para que ciertos códigos se ejecuten en función de otros. Sin embargo, vale
la pena volver a preguntarse: ¿cuáles son las características de esas personas que son
miembros de dicha comunidad y cómo esas reglas se transfieren a otras comunida-
des que quizá tengan una dinámica diferente?

Por lo general, se trata de hombres blancos, heterosexuales, cisgénero del norte glo-
bal, quienes suelen hacer un código limpio, o cual se relaciona con tener habilidades
cultivadas y tiempopara ello.Un sueldofijo, un trabajo estable y un espacio y vivien-
da confortables son una condición deseada para ello y este grupo de personas suele
tener estosprivilegios. Sehablade los trabajosde los cuidados y las laboresdel hogar
en los círculos feministas, yEstos trabajos están realizadospormujeres,muyproba-
blementemujeres del sur global, que sededicana tareasde limpieza.Este código lim-
pio es resultado de una estructura de poder. En ese contexto, quizámerezca la pena
cuestionarse: ¿de dónde surge o de qué estamos hablando cuando pensamos en un
código limpio, bien elaborado, pero cerrado, noheredable, o sin la posibilidadde ser
modificado por la comunidad?; ¿o un código abierto, que además sea limpio, pero
que sirva para el colonialismo de datos en el sur global?

28Esto fue discutido en las Segundas JornadasHackfeministas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
en Ciudad Universitaria en 2019, organizado por Fernanda Briones, donde participaron colegas
como Anamhoo, Paola Ricaurte, Nadia Cortés, Candy Rodriguez, Mariel Zasoo, Guiomar Rovira,
La Jes, entre otras.
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Apuntes hacia una metodología situada

Al azar agradezco tres dones:
haber nacido mujer, de clase

baja y nación oprimida. Y al

turbio azur de ser tres veces

rebelde.

(Maria Mercè Marçal)

2.1. Herramientas para el análisis

En este capítulo se presenta el planteamiento metodológico que se siguió durante
la búsqueda de las hackers. El objetivo es analizar las herramientas teóricas y me-
todológicas que me ayudaron a responder a las preguntas de investigación, que se
centran en las experiencias de las mujeres hacker, así como en cómo estas muje-
res se relacionan o no con el feminismo, y cómo dicho planteamiento político ha
influenciado o no el saber-hacer de estas mujeres.

Debido a la complejidad del tejido social que enmarca el camino de lasmujeres hac-
kers ypara conocerdequémanera, la raza, la clase, el género ydemás intersecciones
de categorías se entretejen y afectan su devenir hacker, —en cuanto dominio de la
técnica computacional especializada— es que esta investigación, como la granma-
yoría de los proyectos en ciencias sociales, adopta un lente cualitativo, ya que se cen-
tra en la visión de las interlocutoras y el análisis de contexto en que se desarrollan, y
tal como dice Blanco (2012) “tomando como eje importante el significado de las re-
laciones”, lo cual resulta fundamental en este proyecto, pues es necesario entender
las motivaciones y sentido de estas mujeres, toda vez que la investigación cualita-
tiva tiene como tarea fundamental “comprender el significado o el sentido que los
actores le otorgan a su experiencia” (Tarrés, 2014).
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Como se indica, la investigación cualitativa tiene comoobjetivo la búsquedadenue-
vas realidades y no solo la verificación de hechos o la presentación de datos concretos,
como señala Tarrés:

En efecto, si se considera que la investigación cualitativa más que un enfoque
de indagaciónesunaestrategia encaminadaagenerar versiones alternativaso
complementarias de la reconstrucciónde la realidad, se comprendepor qué es
un recurso de primer orden para el estudio y la generación de conocimientos
sobre la vida social. (Tarrés, 2014, p. 64)

Este estudio se enfoca no solo en el aspecto cualitativo, sino también en el conoci-
miento situado, ya que está inscrito enundoctorado enEstudios Feministas. Es por
ello que retomo la teoría del punto de vista feminista de Sandra Harding (Harding,
2012) y el conocimiento situadodeDonnaHaraway (Haraway, 2004). Laposturades-
de una filosofía de la ciencia socialmente relevante de Harding es de utilidad para
argumentar dentro de los debates en el campo de la tecnociencia y, en específico, de
las tecnologías computacionales que siguen sosteniendo que no importa el género
o el sexo de las personas que hacen código de fuente abierta en proyectos de software
libre bajo el argumentodeque la ciencia esneutral. Por esta razón, estametodología
situada en el contexto de los estudios feministas y de un proceso reflexivo pretende
ser una propuesta para hackear la tecnología desde unamirada particular, más allá
del “testigo modesto” (Haraway, 2004).

Este testigo modesto que propone Haraway es la mirada del científico con la apa-
rente verdad absoluta, quien no es señalado ni marcado, pues es poseedor del dis-
curso normado y “habitante de la poderosa ‘categoría no señalada’ construida por
las extraordinarias convenciones de la auto-invisibilidad” (Haraway, 2004, p. 35).
Esto quiere decir que esta mirada neutral de la tecnociencia es evidente e indiscu-
tible, es dura y, por lo tanto, invisible e imperceptible, que ante cualquier mirada
crítica que cuestione la promesa de progreso para la humanidad que trae consigo, es
mirado como retrógrada o poco informada. Este testigomodesto, como también lo
señala Haraway, no es un simple antagonista, ya que “estamos inmersas en su gra-
mática material; encarnamos, y a la vez, discutimos sus normas” (Haraway, 2004,
p. 8).

Considerar esta metodología situada, sin descuidar lo que señala Haraway, es te-
ner en cuenta que mis interlocutoras, así como yo misma, posiblemente seguimos
siendo “niñas de la Revolución Científica, la Ilustración y la tecnociencia” (Haraway,
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2004, p. 12) en cuanto una testigo modesta “suspicaz, implicada, conocedora, ig-
norante, preocupada y esperanzada”, lo cual require investigar en el interior de las
historias, la capacidad de agencia y narrativas que conforman la tecnociencia, pero
desde las voces de algunas de las mujeres que están inmersas en ella y que de una
u otra manera, la generan desde su lugar de enunciación, que la disfrutan y la ha-
bitan. La esperanza, posiblemente, está en la práctica de diversas alfabetizaciones
y “las conciencias diferenciales más ajustadas al funcionamiento real del mundo.”
(Haraway, 2004, p. 12), o que contribuya a evitar ciertas narrativas tecnológicas he-
gemónicas y proponer otras alternativas.

Ahora bien,OchyCuriel apunta quedesde las teorías descoloniales, se reconocen las
propuestas epistemológicas y lametodología feminista que han aportado académi-
cas como Sandra Harding y Donna Haraway, las cuales nos ayudan a cuestionar,
como ya dije, la lógica masculina de la ciencia y que pretenden ignorar las creen-
cias y las prácticas de quienes hacen investigación, es decir, los aportes en torno a
la reflexividad para salirse de una postura objetiva, es así misma una invitación pa-
ra dejar claro el género, la raza, la clase y las historias de quienes hacen (hacemos)
investigación. Sin embargo, Curiel cuestiona que esta propuesta se haya convertido
en algo esencialista al proponer que la metodología feminista se base únicamente
en las experiencias femeninas, provocando dualismo al contraponerlo con la de los
hombres, volviéndolo una lógica binaria:

No obstante, su propuesta reprodujo a fin de cuentas la universalización del
género, así como su binarismo. Su propuesta es, por tanto, bastante esencia-
lista, al proponer que la metodología feminista trata de una perspectiva de
las experiencias femeninas, demanera unívoca. Además, provoca dualismo al
contraponer las experiencias demujeres a las experiencias de hombres (Hara-
way 1991), como si estos también fueran todos iguales. (Curiel Pichardo, 2014,
p. 56)

Para Curiel, la reflexividad, desde el punto de vista descolonial, no se limita a la au-
todefinición en el momento de construir conocimiento, sino que también implica
adoptar una postura teniendo en cuenta la raza, la clase, la sexualidad o el capital
social entre los diversos posicionamientos (Curiel Pichardo, 2014, p. 53) esto sig-
nifica realizar una “etnografía de nuestras prácticas académicas, metodológicas y
pedagógicas que contienen la idea del desarrollo, de una solidaridad transnacional
basada en privilegios”. Es decir:

significa hacer una etnografía de las lógicas de la cooperación internacional
en la que se está inserta, de la lógica de la intervención social que hacemos,
de nuestros propios lugares de producción del conocimiento, de las teorías
que utilizamos y legitimamos y de los propósitos para los cuales se hacen. En
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otras palabras, debemos hacer etnografía de nuestros lugares y posiciones de
producción de los privilegios. (Curiel Pichardo, 2014, p. 56)

Todo esto que cuestiona y a la vez propone Ochy Curiel, al igual que otras teóricas
de metodologías desde la descolonialidad, resulta ser un hack imprescindible y ne-
cesario para mirar a las hackers, por lo que tuve que ajustarmis lentes a lo largo del
trabajo de campo y el posterior análisis, ya que en un inicio estaba intentando en-
casillar en categorías cerradas, binarias y me estaba centrando en una dualidad de
experiencias demujeres vs. hombres. Reconozco, por ejemplo, que al entrevistar ami
última interlocutora, y la únicamujer transgénero, fue que cuestionémuchas de las
cosas que yadabapor sentadas yque las experiencias vanmásallá de la construcción
binaria de géneros.

Con lentesmás amplios y sumando a esto, el camino para encontrar a las hackers fue
posible gracias a la autoetnografía para entender mis propios procesos y con ello,
encontrar categorías de análisis en las entrevistas, ya que la autoetnografía, puede
ser considerada un camino para “entender el significado de lo que la gente piensa,
siente y hace” (Ellis et al. 2015, p. 68) en (Blanco, 2012).

Entre otras cosas, la autoetnografía permite poner la experiencia como uno de los
ejes metodológicos de cualquier investigación, lo cual no siempre es permitido en
otras disciplinas aún dentro de las ciencias sociales y las humanidades, y aunque
es algo ampliamente aceptado en las teorías feministas, hablar de la propia historia
no suele ser considerado relevante. Aunque este capítulo no se centra tampoco en
la historia de vida de quien escribe, sí pretende responder a una de las contradic-
ciones que señala Ana María Bach que existe en el feminismo con respecto a este
tema, el cual se refiere al silencio acerca de las vidas de algunas autoras feminis-
tas:

[. . .] las autoras no otorgan un lugar central a la experiencia ni toman explíci-
tamente como referencia la suya propia [. . .] de estamanera, aunque afirmen
que es importante el contexto, no declaran de símismas su propia historia por
no considerarla relevante, (esto) es una suerte de contradicción en el feminis-
mo. (Bach, 2010, p. 15)

Hacer una reivindicación epistémica, a partir de la experiencia, toma relevancia so-
bre todo desde la generación de conocimiento de lasmujeres “que no solo no han si-
do escuchadas, sino que se les ha desconocido, se las ha encubierto o se les ha con-
siderado subalternas en el contexto del sistema androcéntrico occidental vigente”
(Bach, 2010, p. 20). Si consideramos que el área de las tecnociencias es un entorno
ampliamente dominado por este tipo de visiones androcéntricas y occidentales, las
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voces que puedan provenir de otros lugares (por ejemplo, márgenes, periferias, su-
res, etc.) resultan relevantes para nuestras propias realidades, y nadie más que no-
sotras mismas podemos escribirlas.

Comoparte de la propuestadentrode esta investigación feminista, cabe señalar que
durante el proceso de análisis y cómo ahondaré más adelante, tuve que ubicarme y
reconocermedentro demi área de estudio, lo cual, no solo guio la reflexiónmetodo-
lógica que fue moldeando este proyecto, sino que me permitió reconocer mis pro-
pias prácticas, visibilizaras y reapropiármelas, comoparte de un conocimiento per-
sonal que luegome permitió abrir otros enfoques y conectar de otramanera con las
interlocutoras. Estimo que esto encuadra uno de los compromisos fundamentales
de la investigación feminista: “el cambio para las mujeres en particular y el cambio
social progresivo en general” (Blazquez Graf et al. 2012).

El hecho de autorreconocerme como puente dentro de este proceso, ha sido funda-
mental para el acercamiento a las interlocutoras y para ubicar el contexto del campo
de estudio en términos de dinámicas sociales. Para respaldar esto, recurro a lo pro-
puesto por Helen Longino y su “empirismo contextual” (Blazquez Graf, 2012, p. 27)
que dentro de la epistemología feminista proponemirar el conocimiento social co-
mo elemento de análisis objetivo a través de respuestas comunitarias, compartición
y equidad de autoridad intelectual, lo cual fue fundamental en el acercamiento con
las interlocutoras, pues nadie sabe más que otra, sino que partimos de experiencias
distintas. La intención es no alejarse demasiado de las sujetas de estudio, para así
evitar la deshumanización, y no tratarlas o verlas como objetos. Asimismo, la objeti-
vidad fuerte deHarding, donde todas las “fuentes de error o de prejuicio tanto cultu-
ral como técnico sean tomadas en cuenta” (Blazquez Graf, 2012, p. 28) es otro de los
sustentos teóricos demi intención de situarme dentro del campo de estudio y de re-
conocermisposibles sesgosenel temay trabajar conellos.

Por lo tanto, la reflexividad también ha resultado ser un puente importante en este
proceso, ya que, como lo definen algunas autoras, esta “conversación interna con
unomismo en torno a la experiencia del proceso de investigación, al mismo tiempo
que este se va desarrollando” (González Gil, 2009) implicó una constante conversa-
ción personal acerca de las limitaciones que probablemente estaban condicionando
ciertas decisiones en el campo, y que a su vez,me permitieron identificarmis cone-
xiones y las fortalezas e identificarlas parahacerde esteproceso lomás transparente
y abierto posible.
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Sarah Fox, Rachel Rose Ulgado y Daniela K. Rosner, discuten esto en su artículo:
“Hacking culture, not devices”, donde las investigadoras reconocen que su enfoque
se basa en perspectivas interpretativas que pretenden traducir en lugar de transcribir fe-
nómenos sociales. Debido a esto, una supuesta visión objetiva es descartada para
en su lugar usar las propias experiencias subjetivas y así generar conocimiento in-
tersubjetivo, reconociendo, incluso, cómo influye que, como investigadoras, se pa-
recían a sus sujetas de estudio en cuanto a antecedentes, ideología, trabajo profe-
sional, etcétera:

Enparticular, nos planteamos cómopodría influir en nuestros relatos nuestra
condición de investigadoras de clase media-alta que presiden una facultad o
que cursan estudios de postgrado en una institución pública de Estados Uni-
dos. Además, cada una de nosotras se identifica como mujer y es similar en
edad (24-34) y raza (blanca y asiática) a las miembros que observamos en cada
uno de los espacios. También hemos trabajado profesionalmente en la indus-
tria tecnológica y nos identificamos de algunamanera como feministas. Al es-
tudiar la “justificación social de las creencias” de lasmiembros, consideramos
hasta qué punto nos parecíamos a nuestras sujetas en cuanto a antecedentes
e ideología. (Fox et al. 2015)

Así es comomi estrategiametodológica se basó entonces en la autoetnografía femi-
nista para observar las relaciones de poder en el contexto de las mujeres hacker y el
papel que mis interlocutoras desempeñan en ello.

Ellis señala que la autoetnografía tiene como objetivo describir y analizar la expe-
riencia personal con el finde comprender la experiencia cultural a través de la inves-
tigación y la escritura (Ellis et al. 2015, p. 249), lo cual será necesario tener en cuenta
para comprender esto.Paraescribir autoetnografía, quien investiga “aplica losprin-
cipios de la autobiografía y de la etnografía. Así, comométodo, la autoetnografía es,
a la vez, proceso y producto” (Ellis et al. 2015, p. 249).

La autoetnografía me permite recurrir a los relatos personales y autobiográficos de
mis propias experiencias en el entorno tecnológico y que se pueden ver en la sec-
ción 2.2, donde trato de situarme en un contexto social y cultural para conectar lo
personal con lo cultural (Blanco, 2012, p. 172). Comoya se hamencionado, esto cues-
tiona de algún modo los cánones para hacer investigación, pero también hace del
proceso de investigación un acto político, socialmente justo y conscientes (Ellis et
al. 2015, p. 249).

Ahora bien, uno de losmuchos elementos que trastocan el feminismo como teorías
y prácticas políticas, es la forma en que concebimos la producción de conocimiento

56



2.1. Herramientas para el análisis

y saberes en el ámbito académico, así como las herramientas metodológicas en las
ciencias. Demanera que el feminismo cuestiona la supuesta objetividad de las inves-
tigaciones que están relacionadas con ideas de verdad y de universalidad que suelen
tener explicitada la relación de dominaciónmasculina implicada en esos posiciona-
mientos (Singer, 2019, p. 122).

El feminismo también nos ha brindado argumentos teóricos para legitimar la auto-
biografía asociada a la etnografía reflexiva, ya que plantea la posibilidad de iniciar
la investigación a partir de la propia experiencia (Singer, 2019, p. 122) y rescata el
carácter político de lo personal.

Por lo tanto, la autoetnografía, en un contexto demetodología feminista, rescataría
la cuestióndel puntodevista y las esferaspolíticasde la experiencia singular, convir-
tiéndose en una propuesta ética en la forma de producción de conocimiento: siem-
pre parcial, local y situada (Singer, 2019), despojándose de las pretensiones de neu-
tralidad y objetividad, asumiendo que la visión de la persona que escribe no sola-
mente no estorba en la comprensióndeun fenómeno, sino que es un factor que con-
tribuye a la condición para llegar a dicha comprensión:

El investigador es un participante activo capaz de narrar la escena en la que
trabaja, conoce y posee un distinguido acceso al campo de observación que
comparte con otros sujetos (Scribano y De Sena, 2009: 6). Así, esta metodolo-
gía constituye una estrategia experiencial en la que “el investigador está socia-
lizado en la cultura que investiga” (Scribano yDe Sena, 2009:8). Por eso, desde
este enfoque “la mirada del sujeto implicado en la construcción de un campo
objetual no solo no es un obstáculo para la comprensión, sino que es un recur-
so y/o una condición para efectuar dicha comprensión” (Scribano y De Sena,
2009:3). (Singer, 2019, p. 123)

En otras palabras, la autoetnografía feminista —hacker—, que usé en esta tesis, se
basa en dedicar un apartado de este capítulo a una breve autobiografía de mi pro-
ceso profesional y, en particular, de mi contacto con la tecnología desde mi primer
equipo de cómputo hasta unposible devenir hacker.Mi intención es abordar las emo-
ciones y las circunstancias relacionadas con este proceso de apropiación, así como
mi experiencia en entornos tecnológicos ymi encuentro con otrasmujeres en el ca-
mino.De talmodoqueyomismasocialicé y compartími experiencia en las entrevis-
tas con las hackers, y con ello tejer en conjunto las temáticas dentro de las prácticas
y experiencias.

Así pues, tomando conciencia demi propia historia de vida profesional, realicé en-
trevistas a profundidad para conocer la historia de vida de las interlocutoras. De
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esta manera, obtuve un conjunto de temáticas que me permitieron explicar, carac-
terizar y evaluar las prácticas y experiencias de estasmujeres; pero tambiénmeper-
mitió ubicarlas comomujeres cis, trans, racializadas, precarizadas o no, sus cursos
de vida como trayectoria profesional, transiciones, puntos de inflexión, aconteci-
mientos vitales y agencia que dan forma a sus percepciones políticas e ideológicas
de la tecnología, y de lo que hacen y cómo lo hacen, es decir, el sentido que les dan a
sus prácticas. Así, algunos de los elementos que se observaron al analizar las entre-
vistas fueron los siguientes:

Curso de vida: su trayectoria-camino-obstáculos;

Proceso de aprendizaje: aprender como forma de resistencia;

Prácticas y saberes: primer contacto con un equipo de cómputo. El dominio
de la técnica computacional especializada;

¿Qué significa para ellas hacer código de programación?;

Condición de género;

Compartición del conocimiento y software libre;

Compartición del conocimiento y software libre: Dimensión política de sus
prácticas, incluyendo la disputa narrativa hegemónica de la tecnología;

Conciencia política, postura frente al feminismo;

Puntos de inflexión.

Ahora bien, para conocer los cursos de vida de las mujeres hacker en su relación
con los ámbitos tecnológicos, utilicé el concepto cursos de vida de Cecilia Castaño,
investigadora española que ha caracterizado y estudiado la brecha digital de género
y que cuenta con múltiples estudios que hablan de las trayectorias de mujeres en
ámbitos tecnológicos.

Como se explicará con más detalle en el capítulo siguiente, las trayectorias y prác-
ticas son amplias y complejas, y en algunos momentos de la vida de estas mujeres
hay puntos en común, y en otras ocasiones parecen ser radicalmente opuestos. De
igual manera, los cursos de vida, las decisiones o la forma en que enfrentan las ad-
versidades, están atravesadas por la clase social, la raza, el color de piel, el lugar de
nacimiento, las condiciones socioeconómicas y la edad.
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El enfoque del curso de vida ha sido utilizado en numerosas ocasiones en estudios
históricos y demográficos, y ha sido retomado en la primera década del siglo XXI
por estudios que documentan las trayectorias profesionales de las mujeres en la
ciencia (Xie y Shauman, 2003). El objetivo de esta categoría de cursode vida es iden-
tificar las etapas en la vida de las personas para trazar sus trayectorias (Castaño Co-
llado et al. 2020).

Cecilia Castaño utiliza el concepto de trayectoria de vida para hablar de las trayecto-
rias de lasmujeres en el área de STEM (ciencia, tecnología, electrónica ymatemáti-
cas1), y yo lo retomaré para analizar con un pocomás de profundidad las entrevistas
de lasmujeres hackers. Para ello, utilizaré algunos de los conceptos clave quepropo-
ne ellamisma para tejerlos junto a la politización de estasmujeres (CastañoCollado
yWebster, 2011). Estos conceptos clave son:

Transiciones: Son los cambios de condición de cada persona, o bien, en roles que se
esperan de ellas;

Trayectorias: Se trata de los cambios a largo plazo y patrones de estabilidad;

Acontecimientos vitales: Son sucesos relativamente abruptos con efectos durade-
ros y largos;

Puntos de inflexión: Acontecimientos cruciales que representan un cambio.

No olvidando, por supuesto, conceptos como el de agencia, que se refiere a la toma
de decisiones, elecciones que estasmujeres toman para construir su propio camino
de vida.

Además, Castaño señala que las relaciones familiares, logros educativos y patro-
nes de movilidad son una importante influencia que actúa tanto de forma separa-
da como conjunta y que aparece de manera diferenciada en hombres y en muje-
res:

Al adoptar el enfoque del Curso de la Vida para estudiar las trayectorias vitales
de las mujeres en su relación con los ámbitos TIC/STEM, estamos sostenien-
do fundamentalmente que las circunstancias de la vida (relaciones familiares,
opciones y logros educativos, formación de una familia, patrones de movili-
dad geográfica, patrones y decisiones de participación en el mercado laboral)
ejercen una influencia, tanto separada como conjunta, sobre la capacidad de

1Por las siglas en inglés, ya que en español son CTIM.
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lasmujeres para participar en dichos ámbitos, y en modos que difieren sus-
tancialmente de los de los hombres y, por tanto, tienen un impacto decisivo
en sus carreras. (Castaño Collado yWebster, 2011, p. 26)

Lo anterior, particularmente, me ayudará a responder la pregunta: ¿cómo el hecho
de reconocerse como mujeres afecta o define su práctica tecnológica de modo que
las acerca a dominar técnicas computacionales especializadas, y de qué manera,
examinando su curso de vida, pueden observarse inflexiones y tácticas que tienen
quever con laopresióndegéneroo las ventajasde suposiciónsocial?

Además de las categorías de Castaño, tengo en cuenta la idea de los conocimientos
subyugados que ven de abajo hacia arriba propuestos por Haraway, y que me permi-
tieron analizar las formas de ver el mundo de las mujeres hacker como su condi-
ción de género o lo que la autora también denomina punto de vista de las subyuga-
das:

Muchas corrientes en el feminismo tratan de teorizar motivos para confiar
por encima de todo en las posiciones ventajosas de los subyugados. Existe
una buena razón para creer que la visión es mejor desde abajo que desde las
brillantes plataformas de los poderosos [. . .] Los puntos de vista de los sub-
yugados no son posiciones ‘inocentes’. Al contrario, son preferidos porque en
principio tienenmenosposibilidades depermitir la negacióndel núcleo inter-
pretativo y crítico de todo conocimiento. Comprenden losmodos de negación
mediante la represión, el olvido y los actos de desaparición, todos ellosmane-
ras de no estar en ninguna parte mientras se afirma ver de manera compren-
siva. Los subyugados tienenunadecente posibilidadde estar del ladodel truco
de los dioses y de todas sus deslumbrantes —y, por lo tanto, cegadoras— ilu-
minaciones. Los puntos de vista ‘subyugados’ son preferidos porque parecen
prometer versiones transformadoras más adecuadas, sustentadas y objetivas
del mundo. (Haraway, 1995, p. 328)

Lo anterior se debe a que las mujeres son percibidas como inferiores en los ámbi-
tos tecnológicos debido a nuestra condición de género. Es decir, nuestras voces no
son escuchadas y no somos consideradas interlocutoras válidas, sin embargo, esta
condición de subalternidad nos permite mirar desde abajo, y en particular de estas
mujeres hacker entrevistadas, me permitirá observar sus inflexiones y tácticas que
tienen que ver con su opresión de género, pero también con las ventajas de su posi-
ción social, raza y clase.A suvez, estepuntodevistadeabajohaciaarriba,mepermite
—desde la reflexibilidad comometodología—unapropuesta para hackear de otromo-
do, como se leerá al final de este capítulo 2 (en la sección 2.3) y que sirva amanera de
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respuesta a la crítica de la cultura hacker, su individualidad, su idea de meritocra-
cia y la repetición de estructuras de poder; ya que, como apunta la cita anterior, esta
mirada no inocente de la subyugación, tiene menos posibilidades de negar el núcleo
crítico del conocimiento, pues conoce la negación de la que ha sido objeto, pues la
ha vivido. ¿Cómo sería una tecnología concebida desde los grupos en condición de
subordinación yquienesnuncahan sido tenidos en cuenta?O, como lo señalarémás
adelante: ¿será posible imaginar otras tecnologías que no estén alineadas al poder y
que reflejen la política de los grupos oprimidos?

De igualmodo, lametodología de los oprimidos, propuesta por Chela Sandoval, así
como la definición de subalternidad de Aura Cumes, fueron enfoques útiles para
articular el diálogo con las mujeres hacker del sur global o aquellas que se asumen
comoparte de cierta periferia, pero que también se puede articular con la condición
de lasmujeres hackers del norte, que aunque tengan ciertos privilegios, resultan ser
marginales en el campodel software libre. Sandoval, por su parte, retoma el punto de
vista de las subyugadas de Haraway y lo amplía para interpretarlo como “un com-
pendio energético de técnicas demovimiento—o,mejor, como tecnologías opositi-
vas depoder: tanto ‘internas’ o tecnologías psíquicas, como tecnologías ‘externas’ de
praxis social” (Sandoval, 2004, p. 85). Lo interesante en su propuesta es que las “tec-
nologías que componen lametodología de las oprimidas generan formasde agencia
y conciencia que pueden crear modos efectivos de resistencia bajo las condiciones
culturales de la postmodernidad, y pueden considerarse constituyentes de una for-
ma ‘cyborg’ de resistencia” (Sandoval, 2004, p. 100), lo cual puede ser aplicado en las
prácticas de las mujeres sujetas de estudio, en cuanto que sus estrategias están en
continua tensión con su campo y las relaciones de poder dentro de una comunidad
particular, propia de un engranaje postmoderno:

He afirmado que las ‘habilidades cyborg’ necesarias para desarrollar un femi-
nismo para el siglo XXI son aquellas que he identificado con la metodología
de las oprimidas. Su uso tiene el poder de fraguar lo que Haraway afirma que
puede ser un ‘circuito universal de conexiones’ incluida la habilidad de desa-
rrollar nuevas coaliciones a través denuevos tipos de alianzas traduciendo ‘co-
nocimientos de comunidades muy diferentes —–y diferenciadas–— en tér-
minos de poder’. (Sandoval, 2004, p. 100)

Ahora bien, “La presencia subalterna en la investigación social: reflexiones a partir
de una experiencia de trabajo” de Aura Cumes, es una poderosa reflexión sobre las
prácticas dentro de un conocimiento situado, particularmente desde la experien-
cia de una joven investigadora maya de Guatemala, que relata algunos momentos
de un proceso de investigación que duró más de 4 años, y en la que siempre fue
posicionada por otros en el papel de “subalternidad” (Cumes, 2015), papel que se
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les ha otorgado a las mujeres hacker dentro de un campo jerarquizado y domina-
da por varones. Cumes señala en este texto las ventajas de esta subalternidad, ya
que le permitió obtener una visión más amplia del contexto académico en el que
se encuentra. Este texto, al igual que las teorías feministas que explican los conoci-
mientos que se generan a partir de las prácticas de resistencia, de la subalternidad
o de bajas jerarquías, son útiles para analizar las prácticas de estas mujeres hac-
ker.

Por lo tanto, esta investigación cualitativa, feminista y situada se realiza a través
del análisis de entrevistas a profundidad y semiestructuradas a once mujeres hac-
ker, con el criterio de que: 1. dominen técnicas computacionales especializadas, ya
sea comoprogramadoras,mantenedoras de código, o administradoras de sistemas;
2. y que preferentemente fueran afines a un proyecto de software libre o los princi-
pios que sostiene; sin embargo, este segundo criterio se ajustó una vez en el campo,
como se explicará más adelante. Mediante la técnica de historia de vida, así como
el análisis del curso de vida, intento responder la pregunta general de investigación,
que se refiere a cómo son las experiencias de las mujeres hackers y qué significado
atribuyen a sus prácticas. Como ya expresé, me valgo de la reflexión para tejer los
hallazgos que surgen a partir de mi propia experiencia, lo cual también me ha per-
mitido contactar y conocer a estas mujeres hacker, y luego, una vez identificadas,
aplicar la técnica de bola de nieve, para conocer a otras mujeres que se encuentren
en una situación similar.

En esta tesis no tengo intención de debatir en profundidad la categoría mujer. No
obstante, uso el término sin pretender esencializar, sino para referirme a aquellas
quehan sido socializadas comomujeres dentrodel sistema sexo-género, o bien, que
se reconocen a sí mismas como mujeres. Sabemos que esta es una categoría parti-
cularmente compleja que se ha discutido a lo largo de la historia del feminismo, y
que actualmente es objeto de debates amplios que llevan a la separación de diver-
sas posturas a partir de posicionamientos que excluyen a ciertas corporalidades de
lo que se supondría es el sujeto político del feminismo. La clase social mujer, como
dirían las feministas materialistas francófonas, son los cuerpos socializados como
mujeres, pero también los “cuerpos que, por su condición, son sujetos vulnerabili-
zados dentro del sistema de dominación masculina” (Fernández Chagoya, 2021, p.
10).

En este sentido, la categoríamujer está inserta en el contexto de violencia estructu-
ral dentro del patriarcado, donde el género es considerado como una de las formas
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primarias de las relaciones y estructuras sociales por la cual se significa el poder,
donde no solo hombre ymujer están lejos de determinismos biológicos, sino quemás
bien son estructuras sociales en torno a los sexos y sus construcciones (Curiel Pi-
chardo, 2011).

No obstante, las feministas también cuestionan que la diferencia sexual sea el fun-
damento para las categorizaciones. Para Butler (2007), el género es un performance,
no la expresión de un ser interno o la interpretación de un sexo, sino la actuación
dentro de unmarco social. Las afrofeministas y las feministas descoloniales, por su
parte, apelan a la necesidad de desuniversalizar el concepto demujer, para recono-
cer también amujeres que están atravesadas por otras relaciones de poder, como la
raza, la sexualidad, evidenciando demanera concreta que lamujer no existe, que es
un mito eurocentrado (Oyewumi, 2017) y en el caso de las sociedades del sur global
parte intrínseca del colonialismo.

En consecuencia, mi investigación de las mujeres hacker no es transexcluyente, en
cuanto que no hay una sujeta única ni esencializada del feminismo, sino identida-
des estratégicas no esencialistas, o como diría la Dra Fernández Chagoya citando a
diversas autoras:

[. . .] no hay un sujeto único ni esencializado del feminismo, sino un conjunto
de posiciones socio-políticas lo que, con Colette Guillaumin (1981) y Danièle
Juteau (1981), Mathieu llama la experiencia minoritaria y a partir de las cua-
les se elaboran análisis y se llevan a cabo luchas que no son, en ningún caso,
monolíticas (Falquet, 2018:180). (Fernández Chagoya, 2021, p. 16)

Como se hamencionado previamente, para poder encontrar a las hackers, fue nece-
sario hacer uso de la técnica de bola de nieve, la cual consiste en que sean lasmismas
entrevistadas quienesme contacten con otrasmujeres hacker, es decir, otrasmuje-
res que ellas mismas conocen en su entorno. De esta manera, se pudo conocer las
voces de integrantes de las hackers.

Al comienzo de esta investigación, se habían considerado como criterios de inclu-
sión en el universo de estudio, a mujeres que únicamente usaran software libre y
realizaran código de programación, pero que lo licenciaran con una licencia libre
GPL.2 No obstante, al comenzar a familiarizarse con el fenómeno en cuestión y al

2GPL: General Public License, texto habitualmente publicado por las personas autoras en sus progra-
mas, junto con su código fuente, para evitar su secrecía o cierre posterior, esto por el plantea-
miento político que supone licenciar un código libre y abierto, con acuerdos que permitan su libre
circulación e impidan su privatización.
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evolucionar las preguntas y objetivos de la investigación, los criterios de inclusión se
ajustaron: mujeres que desarrollaran código de programación o bien, que mantu-
vieran servidores, estuvieran o no involucradas en algún proyecto de software libre.
Se justificaron estas nuevas decisiones en relación con los criterios de inclusión con
base en que la estrategia metodológica fue entretejiéndose con el avance de la in-
vestigación, ya que como se mencionó anteriormente, uno de los aprendizajes que
se incorporaron a este proceso fue el de reconocer mis prácticas; verme amí, situa-
da en mi propio campo de estudio, hacer consciente mi devenir hacker y reconocer
a mis interlocutoras a través de querer ser ellas, de convertirme en una mujer hac-
ker frente a la urgente necesidad de vincular la lucha feminista con la disidencia
tecnológica, en el marco de una violencia flagrante contra las mujeres en el ámbito
digital y una vigilancia y controlmasivoporparte de las corporaciones.En resumen,
el proceso de búsqueda de estas mujeres está guiado por mi propio devenir hacker,
es decir, son mujeres a las que voy encontrando y reconociendo en mi proceso. En
consecuencia, este estudio se enfocó en el análisis de las prácticas de mujeres que
desarrollan y mantienen tecnologías computacionales, se trata específicamente de
desarrolladoras de código o administradoras de sistemas3 (sysadmins), algunas de
las cuales habitan en el mundo empresarial y navegan con sus convicciones polí-
ticas, lo cual demuestra que el activismo y el trabajo empresarial remunerado, no
necesariamente están en contradicción.

Es importante mencionar que tuve contacto con las primeras entrevistadas gracias
a mi participación en diversos encuentros nacionales e internacionales de las co-
munidades de software y cultura libre, como el Internet Freedom Festival o el Creative
Commons Summit4 así como encuentros hackfeministas, como el realizado en San
Cristóbalde las casas,Chiapasen2019, yqueesta fue laprimera formadeencontrar-
las. Para establecer el primer contacto con ellas, fue necesario generar vínculos de
confianza que se reforzaran con personas conocidas del campo y el reconocimiento
de los trabajos realizados.

Uno de estos primeros acercamientos fue a principios de octubre del 2018, en el Tor
Meeting,5 y gracias ami participación en este encuentro dentro del colectivo Tormen-

3Con administradoras de sistemas me refiero a quines mantienen, verifican y cuidan el funciona-
miento de servidores, es decir, computadoras conectadas 24 h, 365 días del año, que responden a
requerimientos como páginas o servicios web.

4Global Summit Creative Commons, es la Cumbre Global del movimiento en pro de los comunes.
5Encuentro bianual de la comunidad del Proyecto Tor (torproject.org), el cual busca fomentar y
procurar la privacidad y anonimato en Internet.
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ta6 pude tener un primer contacto con algunas desarrolladoras, becarias y exbeca-
rias de este proyecto. El primer contacto con Juga, Hiro, Cy63113, Magg, Emma Pell
y Gaba, nos brindó la oportunidad de acceder a estas comunidades y conocer amás
mujeres desarrolladoras. En aquel momento, concerté una posible entrevista con
Entrevistada H y Entrevistada A.

A través de una primera exploración del campo realizada a finales del 2018 y a lo lar-
go de todo el 2019, fue posible el encuentro conmujeres desarrolladoras y sysadmins,
quienes fueron las primeras interlocutoras que posteriormente me fueron conec-
tando con otras más, como ya dije, a partir del método de bola de nieve, que una
entrevistada me conectó con otra y ella a su vez, con otra más. La última entrevista
fue realizada a finales de 2021.

Figura 2.1.: Tarjetas de presentación de algunas de las hackers que entrevisté. Se puede ver su llave pública

GPG en la parte de abajo.

6Tormenta surge como un grupo de mujeres cercanas a espacios tecnológicos para hablar con otras
mujeres menos experimentadas sobre seguridad, privacidad, anonimato y autocuidados digita-
les.
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Debo señalar que, una vez identificadas de forma personal y física, el contacto pos-
terior y el seguimiento con algunas de ellas se realizó a través de correo electrónico
cifrado. Para ello, fuenecesario el intercambiode llaves públicasGPGpara el cifrado
demensajes (figura 2.1), una práctica habitual entre comunidades de software libre
y el hacktivismo que requiere entablar una relación de confianza, ya sea por medio
de personas conocidas o por presentación en persona. Una vez en el seguimiento
llevé a cabo una primera entrevista para conocer su historia de vida, sin preguntas
cerradas, para saber cómo ha sido su acercamiento a la tecnología computacional,
a la politización en el ambiente tecnológico, al desarrollo de código e identificar su
inserción como mujeres en esos espacios; procuré abrir la confianza para que me
contaran las dinámicas habituales y los valores de la ética hacker en las prácticas
y en sus propias experiencias. Se realizaron cuatro de esas entrevistas de manera
presencial, seis de manera remota a través de Jitsi,7 y una como entrevista escrita a
petición de la persona entrevistada.

Las entrevistas se realizaron desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2021, re-
cordando que ya se había realizado la búsqueda de las interlocutoras y pactado esta
comunicación, desde finales del 2018.

En la tabla 2.1 se presentan algunos datos de las 11 mujeres entrevistadas. La letra
mostrada en azul da cuenta de anotaciones personales, pues, aunque la intención
es que se autodefinan y sitúen por medio de un cuestionario8 realizado después de
la entrevista, resulta necesario poder ubicarlas en un contexto racial, social, econó-
mico y geográfico con base también al resto de las entrevistadas. En el caso de la En-
trevistada D, la mayoría de los rubros están en azul, debido a que ella no respondió
el cuestionario en el momento de entregar esta tesis.

En este sentido, de las 11 entrevistadas, 7 de ellas tienen entre 30 y 36 años, 2 de
ellas tienen 40 y 50 años, y 2 tienen 26 años en 2021. De ellas, siete sonmujeres que
nacieron en algún país de América Latina, tres de ellas se consideran mestizas y de
la periferia de la Ciudad de México, la mayoría cuenta con estudios universitarios
y se consideran de clase media. A continuación la tabla 2.2 presenta un compendio
de algunos de sus datos:

7Plataforma de software libre para videoconferencias.
8Esta idea de realizar el cuestionario, fue propuesta por la Dra. Firuzeh Shokooh Valle, al realizarme
a mi una entrevista para su propio proyecto de investigación y una vez que le hice partícipe del
mío. Le pedí su autorización para la inclusión de un cuestionario similar en esta metodología.
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Tabla 2.1.: Tabla que resume algunos de los datos de las entrevistadas. En azul anotaciones personales. Elaboración propia

Entrevistada Edad Nacionalidad Género Clase Raza/etnia Estudios Profesión Pos. en org Años
en org

A 36 Italiana Mujer/no bina-
rio

Media Caucásica Doctorado SysAdmin SysAdmin 4 años

B 33 Argentina Mujer Media Latina
Blanca

Universidad/
especialidad
en ciberseguri-
dad

Investigadora Líder de
proyecto

2 años

C 31 Mexicana Mujer Trabajadora Prefiere no
identificar-
se Mestiza/
morena

Universidad
(Antropología
social)

Frontend Frontend Jr. 5 meses

D 50 Italiana Mujer Media blanca Bachillerato programadora directo-
ra de su
empresa

E 30 Mexicana Mujer Trabajadora Mestiza Universidad integrante 4 años

F 35 Mexicana Mujer Media,
antes traba-
jadora

Mexicana,
blanca

Bachillerato coordinación
de repositorios
y perspectiva
programadora

Empleada 1 año

G 31 Guatemalteca Mujer cisgéne-
ro/prefiere no
identificarse

Media Mestiza
blanca

Universidad
(antropóloga)

Tech and data
strategy

Tech and
data stra-
tegy

6 meses

H 40 Mediterránea-
Oeste Española

No binaria Trabajado-
ra/media/
alta Media

Mediterrá-
nea, latina
blanca

Universidad Desarrolladora de
software

desarrolla-
dora

indepen-
diente

I 36 Mexicana Mujer Media alta latina Doctorado ingeniera en
computación

Investi-
gadora
profesora

J 37 Mexicana Mujer Media latina Universidad licenciada en
informática

Desarro-
lladora de
software

4 años

K 26 Mexicana Mujer trans Media alta Latina Bachillerato Programadora Senior
engineer

4 meses
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Tabla 2.2.: Compendio de datos de las entrevistadas. Elaboración propia.

Edades: Regiones: Género: Clase:

25-29: 1
30-39: 8
40-50: 2

Europa: 3
Latinoamérica: 8

Mujer trans: 1
Mujer cis, hetero: 7
No binaria: 1
Mujer cis, lesbiana: 2

Media alta: 2
Media: 7

Trabajadora: 2

Raza/etnia: Estudios Profesión:

Blanca: 6
Mestizas: 5

Doctorado: 2
Universidad: 6
Bachillerato: 3

SysAdmin: 1
Desarrolladora/programadora: 5

Líder de proyecto: 2
Web: 1 otras: 2

2.2. Autoetnografía hacker: esbozos para el devenir

El que quiera ser sujeto de lo político

que empiece por ser rata de su propio

laboratorio

(Paul Preciado)

En esta sección del capítulo, proporcionaré una breve descripción de mi experien-
cia en el ámbito tecnológico, específicamente en el software libre. No tengo inten-
ción de justificarme, sino simplemente de dar cuenta del conocimiento situado,
siendo yo una mujer mexicana, latina, morena, que nació en un barrio periférico
de la Ciudad de México, con el privilegio de tener estudios universitarios y de pos-
grado en las áreas de artes y ahora, en camino del doctorado en estudios feminis-
tas, pero que no cuenta así con estudios formales de ciencia e ingeniería. Preten-
do hilar algunos conocimientos adquiridos —individuales y colectivos— y prácti-
cas tecnológicas que se tejen con las problemáticas que subyacen en las tecnologías
de la información y que nos alejan cada vez más de sus vínculos con la esfera so-
cial.

Ahora bien, confiar enmi propia experiencia, y siquiera la posibilidad de verme in-
mersa en mi propio campo de estudio, resultó algo profundamente difícil para mí.
Aprender a mirarme a mí misma, reconocer mis procesos y mi historia, lidiar con
el síndrome de la impostora —que se caracteriza por una incapacidad de ver los
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logros y los éxitos y creer que se trata de una casualidad— (Clance e Imes, 1978) y
confiar en que lo que tengo que decir puede ser valioso para los demás, fueron los
constantes retos a superar durante este proceso. El autorreconocimiento y el avan-
ce de obstáculos vinculados a mi quehacer como parte del movimiento de cultura
libre, activista del software libre enMéxico, y representante líder de Creative Com-
monsMéxico a partir de 2019, me conectaron con una comunidad internacional y a
eventos queme enfrentaron conmiedos que se sienten en el cuerpo y que luego fui des-
cubriendo que se trataba de experiencias conectadas con ideas coloniales interiori-
zadas. Elmiedo a hablar inglés en público, a pesar de no tener un dominio completo
del idioma, o hablar en congresos internacionales sobre mi investigación, se mani-
festó en acciones corporales vinculadas con la ansiedad, tales como ataques de pá-
nico, insomnio, problemas de alimentación y algunas enfermedades respiratorias y
digestivas. Es relevantemencionar estas experiencias, ya que, como lo señalanHar-
court y Escobar, en el caso de lasmujeres, los nuevos conocimientos y visiones están
estrechamente ligados al cuerpo:

En un mundo donde los discursos y prácticas dominantes abusan y margi-
nan continuamente a lasmujeres a través de sus cuerpos físicos y socialmente
construidos, tiene sentido que los nuevos conocimientos, críticas y visiones
estén estrechamente vinculados a las variadas experiencias de lasmujeres con
sus cuerpos. (Harcourt y Escobar, 2002, p. 10)

A lo largo de este trayecto, y de la mano con reflexiones conjuntas con el grupo de
Doctorado de Estudios Feministas y las compañeras hackfeministas con las que
compartí diversos encuentros, pude reconocer mi subalternidad, entendida como
una aparente falta de autoridad odepoder en espacios tecnológicos, tanto en el área
corporativa-privativa, como en elmovimiento abierto y de derechos digitales, tenía
un impacto enmis emociones y eraunobstáculo queme impedía tener confianza en
mímisma. Al hablar de la subalternidad en el cuerpo, también se está hablando del
ser colonial, que a su vez se basa en el “no ser” (Fanon, 2009). Como señala Paola Ri-
caurte,mi educación,mi colonialismo interiorizado y el hechode sermujer y de ori-
gen popularme impedían autorizarmepara hablar de tecnología y hacerlo desdemi
propia experiencia, ya que mi forma de ver el mundo es automáticamente inválida
en un sistema patriarcal, occidental, racista y colonial:

Es decir, la diferencia ontológica, el hecho de ser personas distintas (racial-
mente, genéricamente, epistémicamente) al ser occidental (blanco, hombre,
heteronormado)nos colocademaneranormalizadaenunanarrativadelmun-
do en la que ocupamos una posición de subordinación en su escala de jerar-
quización de los seres. Por tanto, nuestros pensamientos, nuestra manera de
ver el mundo, nuestramanera de sentir, es considerada inferior, inexistente o
inválida. En esa escala, las mujeres racializadas y etnizadas ocupan el último
escalón. (Ricaurte Quijano et al. 2020)
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Al considerar que el cuerpoesun lugarpolíticoquemedia las experiencias vividasde
las relaciones sociales y culturales, podemos reconocerque en realidad “somos cuer-
po” e indisoluble de un “yo político” (Harcourt y Escobar, 2002, p. 10). El hecho de
reivindicar las experiencias y actividades corporales como parte del discurso políti-
co del feminismo suponeunapoderosa herramienta para contrarrestar los procesos
ideológicos ehistóricosque lashanexcluidodeldiscurso.

Mientras compartía estas reflexiones con colegas feministas integrantes de la colec-
tiva Insubordinadas e iniciadoras del hackerspace feminista La Chinampa en Tláhuac,
Ciudad deMéxico, coincidíamos en que lasmujeres que nos ubicamos en cierta pe-
riferia, no solamente tenemos que luchar contra lo que ya se vive y se ha estudia-
do en contextos tecnológicos del norte global: el síndrome de la impostora (Clance
e Imes, 1978), bajos salarios o los techos de cristal, sino que además debemos lu-
char con otrosmúltiples obstáculos, incluidos los instaurados en nuestra psique, co-
mo la poca confianza que tenemos en nosotras mismas, no solo por ser mujeres,
sino por no ser blancas, nacidas en un país considerado en desarrollo, en barrios
no céntricos de la Ciudad de México, en una familia de clase trabajadora, etcéte-
ra.

Este entramado de raza, clase, género, edad, también se articula con las inseguri-
dades vinculadas con el trabajo y mi sensación de no pertenencia. Ahora bien, es su-
mamente importante reconocer de igual manera mis múltiples privilegios, —que
hoy me permiten, por ejemplo, redactar esta tesis—. El hecho de ser una mujer de
ciudad, con estudios universitarios y de posgrado, también me ha permitido desa-
rrollarme profesionalmente demanera que puedo alcanzar a vislumbrar temas que
han sido dominados por los varones.

Mi formaciónacadémicaestámuyalejadadel áreade las ciencias físico-matemáticas
e ingenierías, es decir, no soy ingeniera, ni estudié ciencias computacionales, ni soy
programadora omatemática. Sin embargo, tampoco cuento con estudios profesio-
nales en el área de las ciencias sociales, por lo tanto, no soy socióloga, ni antropólo-
ga, ni historiadora. La idea de no tener nada que decir o no saber desde qué disciplina
abordar el tema de la tecnología, fue otra constante que se repitió a lo largo de toda
la investigación.

Por lo tanto, creo que el no ser “ni de aquí, ni de allá”,me convierte amí y a otrasmu-
jeres, comoyo, enpuentes, o lazos y ennodosqueunendiversasdisciplinas yayudan
a transitar caminos y comprenderposturas queprovienendediversos enfoques, ha-
cemos las veces de unión y traducción de ideas. Es por esta razón que en este capítu-
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lo, se argumentará que el ser puente o vehículo para el diálogo desde esos otros luga-
res, es posiblemente una manera en la que se desafían las ideas hegemónicas de la
tecnología que no son amables con nuestras realidades.

Estas reflexiones en cuanto a mí [nuestra] experiencia, tomaron sentido con con-
ceptos como el de la matriz de opresiones (Collins, 1990) o el complejo marco analí-
tico de la interseccionalidad, los cuales también fueron los lentes para mirar a las
hackers y sus cursos de vida en articulación con este ir y venir en un proceso que
para nada fue lineal. Percatarse de los sesgos para luego redirigir la investigación,
para proseguir con la búsqueda de las hackers, es algo que ha resultado complejo,
pero necesario para comprender los hilos que atraviesan el tejido de esta investiga-
ción.

Como he mencionado con anterioridad, tanto el activismo como mi trabajo profe-
sional me han permitido participar en reuniones y eventos que me han permitido
establecer y especificar conmayor precisión el perfil de las mujeres hackers queme
interesa estudiar. Las reconozco a través demi intención y necesidad de ser yomis-
ma una mujer hacker debido a mi inquietud por la problemática que representa el
cierre del código de programación dentro de la esfera social y, por supuesto, para la
lucha feminista.

Según algunas autoras el proceso reflexivo que es usado comométodo para abordar
un tema, formaparte de todas las etapas de una investigación “desde su orientación
teórica a las reacciones de los participantes a la investigación” (de la Cuesta Benju-
mea, 2011), y eso por supuesto incluye la elección del tema, que incluso en muchos
manuales de investigación se recomienda exista algún tipo de conexión o vínculo con
el tema a abordar y “que nos impliquemos en el trabajo de campo para obtener da-
tos, que en el análisis de ellos usemos nuestra sensibilidad teórica y que en el escrito
final no nos ocultemos tras la tercera persona del singular, sino que nos hagamos vi-
sibles” (de la Cuesta Benjumea, 2011, p. 164).

Así pues, resulta importante señalar que esta tesis fue encendida por la chispa de la
unión de dos de mis activismos, que a su vez, se han convertido en dos de mis pa-
siones y obsesiones; por un lado, el movimiento de software libre y cultura hacker,
del que me considero activista desde el 2009, y por el otro, el movimiento político
feminista, al que me adscribo desde 2016. Si bien, esta conjunción de inquietudes
se unen en la búsqueda de las mujeres hacker de la que hablé en la introducción de es-
ta tesis, la triada cultura hacker, estudios feministas y la mirada descolonial, es el
triángulo que me permite sostener el análisis, tanto de las entrevistas como el eje
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de reflexiones de cara a la luz de la problemática que engrananmujeres, tecnología,
cultura hacker y feminismo.

Mi proceso y desenvolvimiento dentro del campo—tecnológico, pero también edu-
cativo y de diseño—me ha permitido reconocer ciertas prácticas computacionales
a través de la evolución de las mías y mi necesidad de entender cómo funcionan las
herramientas tecnológicas que son parte demi vida y que forjaron en granmedida,
mi forma de entender el mundo. Así pues, el saber cómo funcionaba Internet, qué
hacía mi computadora mientras se realizaba un render de video, o aprender algu-
nos principios de la programación de códigos, dio como resultado la detonación de
diversas reflexiones en torno a mis propias prácticas y la influencia de la tecnolo-
gía computacional en nuestra vida social. Gradualmente, ese sendero me condujo
a compartir, junto con un grupo de mujeres en diversos encuentros, sobre el im-
pacto de esta tecnología, a resignificarla, y a explicarla en nuestros propios térmi-
nos.

Desde aquí, puedo observar que este proceso comienza con una inquietud en la
preadolescencia y la llegada de una computadora a casa, prosiguiendo con el ale-
jamiento de una joven universitaria reacia al uso de la tecnología digital que más
tarde lleva sus inquietudes profesionales a intentar aprender y compartir prácti-
cas computacionales asociadas al uso de software libre, así como también a la toma
de conciencia de procesos de apropiación y posible disidencia tecnológica. A este
proceso me atreveré a llamar mi devenir hacker, no sin antes recordar, que una per-
sona hacker nunca se autonombra así misma, es más, que decirse hacker, es jus-
tamente la principal razón para dudar de que realmente lo sea (Raymond, 2003),
y frente a ello, contra todo pronóstico, me permitiré romper la regla máxima del
hacktivismo, la de no asumirse o autonombrarse hacker, esperando que sean otras
personas quienes lo hagan; y aunque he intentado no hacerlo nunca y reconocerme
en el camino con otras compañeras, fue el feminismo y particularmente las cole-
gas amigas de la primera generación del doctorado de Estudios Feministas de la
UAM-Xochimilco, quienesme han conminado a asumirme, quizá como parte de un
planteamiento político, que propongo, sea parte de un postulado hackfeminista, en
un esfuerzo por completar la primera fase del autocuidado: aprender a mirarse y
nombrarse.

Sirva, este texto como un esbozo de este devenir, pero también como un sendero
recorrido que pretende articular, desde una experiencia personal, el encuentro de
diversos conceptos y prácticas tecnológicas de aprendizaje y autocuidado a través
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de una posible definición y caracterización del hackfeminismo. Es preciso aclarar y
subrayar que en ningún momento pretendo aquí generalizar y hacer de esta expe-
riencia extensiva para todas las que se sientan o hayan sido identificadas con este
concepto. Se trata solamente de un ejercicio de autovaloración y autoentendimien-
to, en un intento por encontrar un eje a la investigación que he estado llevando a
cabo en el Doctorado en Estudios Feministas, y que se relaciona con un proceso de
autoconocimiento. Por supuesto, también reconociendo que ya ha habido otras co-
legas9 que (nos) han entrevistado y han seguido una metodología rigurosa de esto
que yo esbozo como experiencia de vida.

2.2.1. Desde mi nodo

Una de las cuestiones que me ayudaron a tomar consciencia de mi proceso en el
ámbito tecnológico, fue la que me realizaron para una investigación doctoral sobre
hackfeministas mexicanas.10 La cuestión era sobremi relación con la tecnología, lo
cual me hizo rememorar la primera computadora que tuve en casa, y que no pude
manejarde formaadecuada, puesno comprendí su funcionamiento ynadiepudo—
o quiso— asesorarme al respecto. Se trataba de una IBMPS/1 que solomostraba un
menú con cuatro opciones. Era el comienzo de la década de los noventa. Aunque no
la usabamucho, la idea de tener esamáquina quemi padre había traído del trabajo
un día, me parecía fascinante. Yo tenía unos doce años de edad y recuerdo haberles
pedido a mis padres que preguntaran en sus trabajos qué podía hacer yo con ella.
Nunca hubo respuesta.

A finales de la década de los noventa, en los primeros años de este siglo, mi primera
computadora de escritorio llegó a casa, siendo una parte importante de mi vida, al
mismo tiempo que mi familia se mudaba a otra ciudad. A los 16 años me encontré
frente a un equipo de cómputo Compaq que corría un sistema operativo Windows
y que además era multimedia, es decir, tenía bocinas incluidas. Pude conectarme
a Internet a través de una línea telefónica y con la ayuda de un compañero de la
preparatoria que más tarde se convirtió en ingeniero. Debido a que me conectaba
con frecuencia durante más de 15 horas consecutivas, sin vigilancia parental y sin
restricciones, pude obtener, demanera autodidacta,mis primeras habilidades para

9Mtra. Fernanda Briones, Dra. Graciela Natanshon, entre otras.
10LaMtra. Fernanda Briones cuya tesis está en proceso de término.
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la navegación en el nuevomedio y las primeras emociones y noción de autocuidado
que con los años fui reconociendo.

Y es precisamente en este punto donde quisiera rescatar los vínculos emocionales
que establecimos cuando entramos a Internet por primera vez, especialmente du-
rante la década de los noventa. Recordar las sensaciones corporales, acciones, pen-
samientos e ideas enunmedio que hoy nos es habitual, es un ejercicio recurrente en
los talleres y encuentros ciber- y hackfeministas y que luego nos ayuda a colocar a In-
ternet más allá de ser solo una herramienta y reconocer a esta red como un espacio
habitable, que se conoce y se cuida. Recordar, por ejemplo, la sensación de emo-
ción en el cuerpo al chatear por primera vez con alguien que estaba en otro país,
incluso sin comprender del todo cómo y qué tan lejos estaba; o la primera conexión
entre personas con aficiones similares, mucho antes de las redes sociales y las con-
versaciones a través de salas virtuales, con protocolos como IRC o servicios como
ICQ. El descubrimiento de páginas web y blogs que hablaban de libros, películas o
temas muy concretos, contactar con las personas autoras y que estas te respondie-
ran.

Es importante que estas y otrasmuchas experiencias queden registradas de lamis-
mamanera en que sucedieron, por ejemplo, con las primeras personas que presen-
ciaron la proyección del cinematógrafo en aquel café de París en 1895. Al hablar de
ello, nos conectamos con ese descubrimiento de un nuevo territorio, con la fascina-
ción de un espacio de completa libertad, donde el entorno virtual era tan inhóspi-
to como conquistable. Tal vez este sea un factor determinante para reflexionar en
Internet como un territorio en pugna, un lugar que perdimos hace mucho tiem-
po y que fue convertido en privado de la misma forma en que lo fue el campo y el
espacio público en las ciudades (Lechón Gómez y Ramos Muñoz, 2019). Pensar el
Internet como un espacio, como un territorio, es algo que me parece fundamental
para reinterpretar una tecnología que se ha entendido únicamente como una he-
rramienta de comunicación y no como un escenario de construcción de identida-
des.

A pesar del vínculo tan cercano que tuve con aquel equipo de cómputo, y la apa-
rente apropiación del nuevo espacio que suponía Internet, mi interacción con una
computadora armada, es decir, formadaporpartes distribuidas porminoristas, dis-
minuyó notable y contradictoriamente cuando entré a la universidad, a pesar de
que la carrera de diseño gráfico requería de varias habilidades computacionales.
A lo largo de toda la carrera, tanto en el tronco común como en la orientación de
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audiovisual y multimedia, las tareas que requerían un mayor dominio en el uso de
software,11 fueron realizadas por los hombres que formaban parte de los equipos de
trabajo. Las ediciones de videos, las animaciones 2D y 3D, siempre fueron hechos
por los varones. Esto, para mí, implicó una lejanía importante a la técnica que in-
volucraba el uso de un programa de cómputo dentro del ejercicio de mi disciplina
e inoculó la idea de que yo no poseía las habilidades necesarias o que no era buena,
que no era para mí, que yo no le sabía, pues no entendía y mucho menos dominaba la
edición de video, por ejemplo, es decir: la técnica.

Guardando las debidas proporciones, me parece interesante comparar este hecho
con el uso de las computadoras que han tenido lasmujeres a lo largo de los años. Al-
gunas investigacionesapuntan (GarcíaManso, 2007;Natansohn, 2013;VergésBosch
et al. 2014), que al comienzo de la era de las computadoras, había variasmujeres, no
solousando las nuevasmáquinas, sino también creando lenguajes deprogramación
y configurando hardware. Esta interacción disminuyó significativamente a partir de
la década de 1980 con la popularización de las computadoras, cuando estas fueron
asociadasdesde la culturademasasyelmarketingalusomasculino.

Como se señaló en la introducción de esta tesis, a pesar de que las mujeres hemos
sido poseedoras de saberes vinculados con la esfera de lo privado, —los cuidados y
la cocina, por ejemplo— estos han sido también denostados y desvalorizados, pues
no se han considerado como técnicas complejas que producen valor dentro de la ló-
gica capitalista (Federici, 2004). Los saberes de las mujeres han sido considerados
en un área de subalternidad, a pesar de que son fundamentales para el desarrollo
de la sociedad. En consecuencia, dije que Wajcman (1991) ofrece, mediante el con-
cepto de generización de la tecnología, una argumentación de cómo todos los artefac-
tos tecnológicos están conformados por las relaciones, significados e identidades
de varones y mujeres, de tal modo que la utilización de las tecnologías, así como
su diseño, desarrollo y difusión, están estrechamente vinculados a las jerarquías
de género. De sta forma, las armas y los automóviles se asocian con el uso mascu-
lino,mientras que los electrodomésticos y los anticonceptivos, con el uso femenino.
Esta lógica se mantiene con los avances tecnológicos computacionales de la segun-
da mitad del siglo XX, cuyos antecedentes se encuentran en los periodos de guerra
y particularmente en las armas de ataque, las cuales, también han sido monopo-
lizadas por los hombres. De esta forma, a lo largo de los siglos, la tecnociencia se

11Programas de cómputo y software, serán usados como sinónimos en este texto.
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ha asociado con la construcción y el control por parte de los hombres (Wajcman,
2006).

Repensando estas ideas y con la reflexión en múltiples espacios de colaboración y
diálogo tecnofeminista, surgen planteamientos que nos han ayudado a reconocer
que las mujeres, de manera ancestral, hemos sido no sólo usuarias, sino generado-
ras de tecnología, en tanto dominio de técnicas y saberes, sólo que estas tecnologías
no son consideradas como tal, desde el cuerpo, la cocina, pasando por la crianza y
los telares, llevan la definición de tecnologíamás allá de ser únicamente ciencia apli-
cada. Esto nos lleva a plantearnos algunas cuestiones: ¿será posible, a partir de estas
inquietudes, repensar e imaginar una tecnología más justa con nuestros cuerpos y
con nuestras vidas, centrada en las personas, los afectos y los aprendizajes colabo-
rativos?

2.2.2. Primer paso del devenir

El conceptodeaprendizaje y conocimiento colaborativo cobró sentidoparamícuan-
do me uní al movimiento de software y cultura libre. Al concluir mi carrera en Dise-
ño y Comunicación Visual en la actual FAD / UNAM, realicé mi servicio social en el
Laboratorio Arte Alameda, que en aquel entonces era el único museo de arte elec-
trónico en la Ciudad de México. Tomé un taller en ese lugar que influyó en el rum-
bo de mis intereses y definió mi primer activismo: el del movimiento de software y
cultura libre. El taller se realizó a finales de 2006 y se llamó MEPART: Medios Elec-
trónicos para Promover el Arte, las Humanidades y el tercer sector.12 En ese taller usé por
primera vez una computadora con un sistema operativo libre. Se trataba de equi-
pos de cómputo muy obsoletos que lograron funcionar gracias a 2 distribuciones
ligeras de GNU/Linux: Puppy Linux y Damn Small Linux. En dicho taller aprendí el
funcionamiento de Internet y vi el inicio de las redes sociales digitales. Facebook y
Twitter existían recientemente, pero poca gente las utilizaba. Por primera vez tuve
conocimiento de unmovimiento de resistencia que se originó específicamente en el
campo de la tecnología computacional y que estaba estrechamente relacionado con
el ámbito social.

Elmovimiento del software libre, cuyos planteamientos postulan que el conocimien-
to es de todos y que se opone a que la tecnología pertenezca solo a una élite de poder

12Impartido por José Serralde y de los primeros talleres en la CDMX en hablar de redes sociodigitales
e Internet para la comunicación social.
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y corporativos, que abogan por la libertad de las personas usuarias de conocer, estu-
diar y manipular las herramientas de software que usan, en calidad de apertura de
código de programación, me conectó con una postura crítica de la tecnología, que
me hacíamucho sentido en contraposición con el software privativo queme enseña-
ban en la carrera de diseño, y del que siempre tuve una copia no autorizada. Amedi-
da que el tiempo fue transcurriendo, me di cuenta de que tenía mucho que ver con
mi forma de pensar y de ver el mundo. Tenía 24 años.

Al comienzo de este escrito, me he situado y he reconocido como una mujer me-
xicana que creció en un barrio popular de la Ciudad de México, con varios privi-
legios, por supuesto, pero sin la posibilidad de adquirir una computadora de línea
y mucho menos comprar una serie de costosos programas de cómputo. Tal vez mi
interés en el software libre fuemás profundo que el simple hecho de obtener un pro-
grama gratuito; quizá me conectó conmi historia personal, y luego, con la toma de
conciencia de un sistema jerárquico que propicia las desigualdades y que yo había
experimentado, sin ser consciente de ello, una violencia intrínseca al saberme ale-
jada y no siendo parte de ciertos espacios y prácticas —físicos y virtuales— como
el uso una computadora para generar creaciones gráficas y audiovisuales, que pa-
reciera solo dominada por hombres, y accesible sólo para las personas que podían
tener una Macintosh, una computadora costosa, asociada al ejercicio del diseño y
la creación visual, pero que también vende un statu quo y a la que yo no podía acce-
der.

En 2009, decidí investigar el uso del software libre en el diseño gráfico como tema
de mi tesis de maestría en Artes Visuales de la UNAM. Instalé Ubuntu, una ver-
sión más accesible del sistema operativo libre GNU/Linux, y decidí trasladar to-
das mis actividades computacionales a esa plataforma. Creo que en este momen-
to coyuntural de mi vida profesional, mis conocimientos y uso de una computado-
ra cambiaron y se volvieron hacia prácticas no tan habituales o poco hegemóni-
cas.

2.2.3. Hacia el software libre

El uso del software libre me resultó muy significativo, pues me ayudó a compren-
der la entonces incipiente privatización de Internet y cómo dejó de ser el espacio
en el que yo habitaba con cierta libertad; me ayudó a comprender que las bases del
capitalismo cognitivo se encontraban en el alejamiento de la nueva técnica, en la
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enorme brecha que existía con el arado del código (metáfora que se utiliza para com-
parar el trabajo y el conocimiento adquiridos en el campo con el hecho de crear y
escribir código de programación), así como comprender el funcionamiento de las
herramientas que usamos y que las construyen, para permitir que el software co-
mo servicio (Software as a Service–SaaS)—como Facebook o Instagram— satisfagan
nuestras necesidades de comunicación.

Con el paso del tiempo, y gracias al trabajo en grupos feministas, tomó sentido la
propuesta de que un autocuidado digital comenzara por centrarse en la posibilidad
de aprender en colectivo, de lamismamanera en que se escribe un software, para así
profundizar en una herramienta tecnológica, más allá de solo su uso pragmático o
instrumental, teniendo en cuenta que la imposibilidad de acceder a la receta de cocina
con la que está hecho todo el software privativo que usamos a diario nos pone en una
situación de vulnerabilidad, pues existe una reducción significativa de la influencia
que estas aplicaciones tienen en nuestra vida cotidiana, debido a todo lo que saben
de nosotras y nuestras prácticas.

El cierre del código de programación en particular formó parte de mis inquietu-
des y preocupaciones, y emprendí, junto con la migración completa de mis prác-
ticas a GNU/Linux, un activismo a favor del software y la cultura libre a partir del
2009.

2.2.4. La condición de ser mujer en el ámbito de la tecnología

Mi participación activa en la comunidad de software libre en México me permitió
vislumbrar algunos de los esquemas de poder que subyacen dentro de ella, así co-
mo la posibilidad de acercarme al conocimiento de la cultura hacker en el país. Los
hackers a mi alrededor, al menos los que yo podía identificar, eran todos varones.
De algunos de ellos aprendí diversas técnicas y formas de comprender y usar una
computadora.

A medida que me hice más visible en la comunidad, empecé a recibir invitaciones
para charlas y conferencias en las queme pedían que compartiera lo que significaba
sermujer en el software libre o en un entorno tecnológico. Al principio no comprendía
cuál era exactamente la diferencia, o por qué mi experiencia como mujer, tendría
que ser distinta a la de un hombre. Al igual que otras mujeres no feministas, dije
en numerosas ocasiones frases como: “no tiene importancia si eres hombre omujer
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en la tecnología, el género no debería ser relevante, todos somos personas”. Solome
llevó unbreve tiempodarme cuenta de quemehabía equivocado. Sí, era importante
ser mujer, y mucho.

Pensar en las implicaciones de ser mujer en un campo tan masculinizado me llevó
efectivamente a preguntarme, tal como lo comenté en la introducción de esta te-
sis: ¿dónde están las otras mujeres en el software libre y qué están haciendo?, ¿cuál
era nuestro papel en esta comunidad?, y más aún, ¿dónde están las mujeres hac-
ker, las homólogas de los hombres que me habían compartido su saber-hacer tec-
nológico? Estas cuestiones comenzaron a relacionarse con mi experiencia de ha-
blar en eventos de tecnología. Solía sermuy habitual que yo fuera la únicamujer en
estos ambientes y, sin darme cuenta, acabé normalizando ciertos tipos de violen-
cia.

Por ejemplo: en varias ocasiones, para presentarme en alguna de estas mesas o en-
cuentros no se leía el currículum que había enviado con anterioridad, pero sí el de
mis contrapartes masculinas; en otras más, me presentaban como la pareja de un
integrante varón del movimiento en México y no a mí por mi trabajo y trayectoria.
En otras ocasiones, las personas a las que se les entrevistaba en un evento de esa na-
turaleza eran solo hombres, a pesar de que yo era la únicamujer que participaba; sin
olvidar las múltiples veces que fui interrumpida, en pleno escenario, por hombres
del público que no lo habían hecho con ningún otro de los colegas varones. Por otro
lado, también existió cierta sensación de lealtad hacia aquellos que yo consideraba
padrinosdemi trayectoria profesional, sintiendo que el apoyo o el ingreso a este gru-
po de personas, era gracias a su apadrinamiento y no a mis propios méritos. Este
últimoesunproceso en el que todavía estoy avanzando. Posteriormente,mepercaté
de que en diversas oportunidades ocultaba mi activismo feminista, especialmente
enámbitos tecnológicos en losquenoexiste sensibilizaciónhacia estos temas, como
es el caso de los grupos de conversación sobre seguridad digital, hacking y software
libre.

Todo esto, junto con otras reflexiones surgidas en el contexto de un intenso movi-
miento feminista en México, a partir de las movilizaciones del 24 de abril del 2016
—el llamado 24A—, caracterizado por las diversas marchas contra las violencias
machistas, a raíz de múltiples noticias de desapariciones y feminicidios de muje-
res, y antecedidas de algunas tendencias globales en redes sociodigitales como el de
#MiPrimerAcoso; al igual que mi participación en el Seminario de Estudios de Género,
teorías contemporáneas y acciónpolíticade laUniversidad del Claustro de Sor Juana,me
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llevó a asumirme abiertamente feminista en 2016, convirtiendo al feminismo enmi
segundo activismo y mi segunda posición política. A día de hoy, en retrospectiva,
pienso que quizá el hecho de nombrarme feminista fue también una estrategia de
autocuidado dentro de un ambiente tecnológico masculinizado y hostil, como una
manera de autodefensa. Sin duda, alzarse con este posicionamiento político, expu-
so a losmachos ami alrededor—la granmayoría—, pero tambiénme ayudó a situar-
me, a nombrarme y a sentirme respaldada por un gran número de mujeres que se
alzaban y estaban dispuestas a no callar injusticias.

Al ser feminista y activista del software y la cultura libre, sin saberlo,me encontré con
otras mujeres13 cuyas prácticas, saberes e ideas nos unían de alguna u otra forma.
Mujeres que también usan software libre o ciberfeministas en quienes me reconocí
personalmente. Al observarlas, he podido tratar de esbozar y dibujar el término con
el que suelen asociarnos: hackfeminista, pero sobre todo, como lo he indicado ya, fue
un ejercicio para aprender a mirarme.

2.2.5. Dibujando el hackfeminismo

Montserrat Boix afirma que las feministas hackean el patriarcado. En su artículo
“Hackeando el patriarcado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, pro-
bablemente, inaugura el vínculo entre la idea del hack y del hacker con el feminismo,
de talmanera que lasmujeres feministas buscamos entender cómo funciona un sis-
tema patriarcal para encontrar el bug o una vulnerabilidad que permitamodificarlo
para hacer que funcionemejor, de la misma forma en la que una persona hacker lo
hace con un sistema computacional.

Más allá del concepto, el primer encuentro que usa este término en su título, fue
el “Informe del Encuentro Transhackfeminista (THF!) 2014” que se llevó a cabo en
Calafou, una colonia ecoindustrial y postcapitalista, situada a 60 km de Barcelona,
en Cataluña. La segunda edición de este evento se llevó a cabo del 25 al 31 de julio
de 2015b, en el centro comunitario ADA de la ciudad de Puebla. La activista me-
xicana, Anamhoo, fue la intermediaria entre ambos encuentros. Invité a ella pre-
cisamente al seminario que organicé en el Claustro de Sor Juana tiempo después,
en 2016: el Seminario Ética hacker, seguridad y vigilancia. En dicho seminario, se

13Algunas de ellas: Anamhoo, Juliana Guerra, Estrella Soria, Sam, Guati, Haydeki, Alex Argüelles,
Rosaura Zapata, Lourdes Barrera, Indira Cornelio, Mariel, entre muchas, muchas otras.
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ofrecieron varias conferencias sobre la cultura hacker. Anamhoo ofreció la confe-
rencia: apt-get install Transhackfeminismo. En esta conferencia se discutió el te-
ma de género y tecnología con el objetivo de fomentar la creación de un nuevo tér-
mino.

El hackfeminismo del que habló Anamhoo produjo un gran eco en mí y comencé a
identificar una posible conexión entre el feminismo y la cultura hacker, ya que am-
bos movimientos representan posturas críticas y de resistencia, una frente al pa-
triarcado y el otro en el terreno tecnológico; ambas cuestionan el uso del poder para
la opresión, las jerarquías sociales y el control sobre otras personas. Evidentemen-
te, también representaba otra cuestión aún más cercana: el hackfeminismo estaba
hablando de mis dos activismos, me sentí identificada.

En septiembre de ese mismo año participé como ponencia en el naciente Semina-
rio de Estudios de Género en El Claustro, donde presenté la propuesta: “Mujeres y
tecnologías abiertas, caminos hacia el hackfeminismo”, junto con un videomapping
realizado por Carolina Arochi, Sandra Mato y Diana Chaparro, estudiantes del Co-
legio de Comunicación en una asignatura a mi cargo. Se trataba de la primera vez
que exponía ese tema y fue el germen de lo que más tarde se convirtió en mi tesis
doctoral. En esta ponencia esbocé los principios del movimiento de software libre,
los orígenes de la cultura hacker y cómo relacionaba que el software privativo que
nos espiaba venía instalado de forma predeterminada en nuestras computadoras,
de la misma manera que nos instalan la idea de género en los primeros años de la
infancia.

En2018, fui aceptadaenelDoctoradoenEstudiosFeministasde laUAM-Xochimilco
yme esforcé por asistir a diversos encuentros en los quepudiera encontrar la coyun-
tura hacker y feminismo. El primer evento directamente relacionado con el hackfemi-
nismo fue el taller deAutodefensas hackfeministas, llevado a cabo por Liliana Zaragoza
Cano y Darinca Lejarazu. En dicho taller se conjugaba la autodefensa personal con
la autodefensa digital y se nos mostraba a las participantes cómo cuidar nuestra
privacidad en Internet. Este taller tuvo como particularidad proponer una visión
de la tecnología ligada al cuerpo bajo el lema: el cuerpo es nuestra primera tecnología.
Se hizo mucho énfasis en la defensa del cuerpo y el territorio personal. La idea del
cuerpo fue muy relevante en este taller y las metáforas que se usaron para explicar
Internet y la tecnología también se referían a formas corporales, físicas y materia-
les.
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2.2.6. Después, la Tormenta

Ese mismo año formé parte del equipo de trabajo sobre mecanismos de privacidad
y anonimato en redes en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se planteó dentro
del proyecto la realización de un Coloquio sobre privacidad y anonimato aprove-
chando el encuentro bianual de la comunidad Tor que se celebró en la Ciudad de
México en octubre, el llamado Tor Meeting 2018. Es preciso señalar que el proyec-
to Tor, según su página web, es un proyecto que se centra en tecnologías abiertas y
que consta de un navegador de software libre y una red abierta que ayuda a las perso-
nas usuarias a evitar que se analice el tráfico en Internet, y, de este modo, también
evitar una forma de vigilancia en este medio que amenaza la libertad y privacidad
personal, las actividades y relaciones comerciales confidenciales y la seguridad del
Estado.

La primera inquietud fue conocer a las mujeres dentro del proyecto Tor, reunirnos,
reconocernos y hablar en conjunto. No obstante, la idea se extendió y contactamos
a otras colegas y amigas hackfeministas interesadas en temas de privacidad, cuidado
y anonimato en Internet.

Así pues, en el mes de junio de 2018, nos reunimos por primera vez 12 personas la-
tinoamericanas que nos identificamos como mujeres o personas no binarias y que
teníamos losmismos intereses: tecnología, software libre, cultura libre, cuidados di-
gitales, privacidad y feminismos. Conformamos el grupo al que denominamos Tor-
menta y que estuvo integrado por: Juliana Guerra, Liliana Zaragoza Cano, Estrella
Soria, Samanta Camacho, Alex Argüelles, DianaMoreno, Anaiz Zamora, AlmaMar-
tínez, IndiraCornelio,ErikaSmith,HaydeéQuijanoyyo.

Llevamos a cabo una serie de reuniones desde junio hasta septiembre, quemás tar-
de derivaron en un taller sobre autocuidado digital con un enfoque feminista. En
este taller, cada una de nosotras invitó a una amiga cercana que tuviera contacto
con alguna comunidad y que pudiera compartir la experiencia con otras personas.
De esta forma surgieron reflexiones interesantes que intentaron ser concatenadas
en un fanzine. Se tocaron algunas ideas, tales como reflexiones sobre el anonimato
en Internet y cómo se ha percibido comoun enemigo en losmovimientos demujeres,
debido a que una gran cantidad de acoso en línea proviene de cuentas anónimas, no
obstante, el anonimato en línea también sirve para proteger la identidad de perio-
distas o activistas en peligro. Una de las metáforas que se utilizó para explicar esta
idea fue la imagen de que todos usáramos unamáscara en unamanifestación, para
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que cubrir el rostro fuera lanorma yno la excepciónquepermita señalar e incriminar
a individuos. DPor ello, la idea del autocuidado feminista incluye un trabajo colec-
tivo de cuidados en lo individual que afectará a las otras: si me cuido yo, nos cuidamos
todas.

Asimismo, el hecho de discutir las sensaciones que experimentamos la primera vez
queusamos Internet nospermitió cuestionar el hechodeque, en la actualidad, dada
la cantidad de datos que las aplicaciones y sus corporaciones recopilan sobre nues-
tras actividades en línea, no podemos explorar nuestros gustos ni experimentar con
nuestras identidades de manera privada.

Además, se comentó el uso excesivamente técnico del lenguaje en algunosmanuales
de herramientas digitales seguras y cómo eso hacía que nos sintiéramos alejadas de
la tecnología.

Figura 2.2.: Foto del taller realizado en MediaLab MX en septiembre del 2018. Foto: Estrella Soria.

Enestosdosdías, reflexionamos sobre el usode Internet, susposibilidades y riesgos
para nuestro trabajo, y la utilidad de las herramientas de Tor para la protección de la
identidad y la integridad digital, todo esto, como ya mencioné, desde una postura
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feminista, es decir, procurando no juzgarnos, en un ambiente seguro y de respeto,
en horizontalidad, con los lentes del género y cuestionado hasta qué punto el su-
puesto alejamiento de las mujeres a las tecnologías digitales no era debido a que no
nos interesara, sino que en granmedida se debía a una estructura social que nos opri-
me. El aprendizaje en un entorno de mujeres nos permitió estar en un espacio có-
modo, donde nadie nos hiciera mansplaining y donde las participantes aseguraron
sentirse seguras para preguntar y participar. Además, compartimos experiencias
que hemos ido recopilando a través de nuestra participación en diversos grupos de
trabajo y contextos,muchas veces atravesados por situaciones de violencia de géne-
ro en América Latina.

El productode este taller fueun antimanual al que también llamamos fanzine y titula-
mos: “Que no quede huella, que no y que no, diálogos feministas para las libertades
y autocuidados digitales”.14

Figura 2.3.: Foto de la portada y contraportada del fanzine resultado de la serie de talleres realizados en

septiembre de 2018 con motivo del Tor Meeting.

El proyecto Tormenta, que posteriormente se transformó —como señalara Liliana
Zaragoza Cano— en una especie de constelación, resultó ser un ámbito en el que

14Disponible en: https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/que-no-quede-huella.pd
f

84



2.2. Autoetnografía hacker

hablamos de autocuidados digitales. Algunos que se esbozaron fueron los referen-
tes a la libre expresión de la sexualidad en redes sociodigitales, y con ello, la impor-
tancia de tomar conciencia de qué tipo de contenido se publica y quiénes lo verán;
tomar en consideración una especie de detox digital que incluye la revisión de los
contenidos publicados con anterioridad en redes, la información sensible, asegu-
rarse que las personas agregadas como amigos son personas que se conocen, etc.,
todo esto sin caer en una postura de censura o moralina, sino desde el enfoque de
conocer cómo funcionan las redes sociodigitales y en general, cómo funciona Inter-
net.

Tormenta fueotrodetonanteque impulsómi devenirhacker; porprimera vezmesen-
tí reconocida dentro de una comunidad que valoraba mi trabajo y me veía, incluso
más de lo que yome veía amímisma. Comencé a reconocermi proceso profesional
y a tomarlo como valioso, de ahí que la reflexión con la que comienzo este escri-
to, gire en torno al autocuidado, empezando por lamirada, el autorreconocimiento
y el autohackeo, pues la cultura patriarcal en la que estamos inmersas es muy efi-
ciente al anularnos, invisibilizarnos, incluso frente a nosotrasmismas, siendomuy
frecuente el síndrome de la impostora que refiere a ser incapaz de internalizar los lo-
gros o sentir que lo que se hace es un fraude, lo cual es sumamente frecuente que
se manifieste en mujeres (Clance e Imes, 1978). Es por ello que considero que parte
del autocuidado comienza dentro del acompañamiento feminista y se vincula con la
importancia de vernos entre mujeres, así como el reconocimiento de la importante
conexión que existe entre el feminismo, la tecnología y la política; sin desarticular
del engranaje a las emociones y la subjetividad de las tecnociencias, que por siglos,
han sido asociadasúnicamente conel eje de la razón, el pensamiento androcéntrico,
la neutralidad, la modernidad, el orden y el progreso.

A este respecto, me gustaría recalcar que otras autoras han señalado ya cómo una
de las características de los espacios hacking de mujeres, coincide en la realización
de trabajos de identidad o introspección, mirar hacia adentro y, con ello, han logra-
do hackear el síndrome de la impostora. Fox indica en su artículo “Hacking cultu-
re, not devices” que la introspección y el fallo que son generalmente vistos de for-
ma negativa en otros espacios, en los espacios de hacking que además asumen una
postura feminista, resultan ser no solo importantes sino una forma de hacking del
yo.

[. . .]observamos prácticas demirar hacia adentro, una especie de hacking del
yo, que se convierten en formas de innovación valoradas pero a menudo in-
comprendidas dentro de estos espacios. Hablamos con una organizadora que
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explicó cómo decidió dejar sus estudios de posgrado después de observar se-
xismo, racismo y técnicas de manejo emocionalmente abusivas de sus super-
visores masculinos15. (Fox et al. 2015, p. 8)

Estome llama poderosamente la atención, ya que uno de los lemas que he adoptado
desde hace unos años, con respecto a mi ánimo e interés dentro del software libre y
la comunidad hacker, fue el de hackearme amímisma, el cual, no solo puede verse en
mis redes sociales, sino queme ha servido para explicar el camino de introspección
y losmúltiples cambios amicódigo fuente, encontrarmis bugs, hacer debbuging yhacer
update a mi sistema, comometáfora de la toma de conciencia de acciones abusivas,
de interiorizar las reflexiones y un paulatino cambio a las formas de llevarmi vida, a
manera de actualización de mi forma de ver el mundo.

Los espacios de reflexión de tecnología entre mujeres nos ayudan a reconocernos
como personas valiosas y son un instrumento importante para luchar contra el sín-
drome de la impostora. Asimismo, con la mirada de las compañeras, podemos ver
el papel que tenemos en la sociedad, tal y como apunta Fox en sus observaciones
sobre lo que hace feminista a un espacio hacker:

[en cuanto a] su experienciade liderazgoenel espaciodelhacker feminista, [una
miembro] recibe elogios por cómo ‘Estoy dirigiendo las reuniones y en mi li-
derazgo’, es increíble. Es como, ¿de dónde vino eso? Mientras generaba con-
fianza en estas nuevas habilidades, esta miembro luchó por redefinirse a sí
misma como líder. Reflexionó sobre este tema en un taller de hackerspaces solo
paramujeres de un día de duración que trataba sobre el “síndrome del impos-
tor”, lo que unmiembro describió como “la incapacidad de poseer los propios
logros”. [. . .] Esta atención a la autodefinición resurgió en talleres adicionales
dirigidos al proceso de construir ymantener el sentido de propósito y el papel
de uno en la sociedad. Estas tendencias de examinar el yo comoun hackerspace
se extendieron a eventos enotros espacios organizadospormujeres, incluidos
los “talleres de identidad” y una reunión semanal llamada “Club del fracaso”.
Para los participantes en FailureClub, el fracaso significabano seguir las reglas
y lograr al menos una parte del camino hacia su meta. (Fox et al. 2015, p. 8)

Aunque Tormenta no se convirtió en un hackerspace feminista, o continuó como co-
lectiva en la realización de otros proyectos, sí se conserva el grupo de Telegramdon-
de seguimos confabulando y efectuando reuniones de vez en cuando, y queda en la
memoria comoun espacio y punto de inflexión que cambiómi forma de entender la
tecnología encuantoaencuentroy confianzaenmímisma.

15Traducción propia.
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2.2.7. Siguiendo los eventos en el devenir

Al compartir estas y otras sesiones, y mientras articulaba este texto, pensé en el he-
cho de que la mayor parte del conocimiento vinculado al entendimiento técnico de
una computadora, lenguaje de programación, código binario y demás cuestiones
tecnodigitales, me las han enseñado hombres, pues son quienes han tenido acce-
so y tiempo para invertir en un aprendizaje caracterizado por ser autodidacto, que
requiere tiempo y dedicación, condiciones que las mujeres suelen invertir en los
cuidados de hijas, hijos, parejas o familiares. Reflexionar sobre ello y analizar las
diferencias a través de los estudios de género, puede ayudar a esclarecer cuestio-
nes acerca de por qué hay tan pocas mujeres en el ámbito tecnológico, y más aún,
creando tecnología o programando. A este respecto, propongo usar la metáfora de
Prometeo, quien robó el fuego para llevarlo a la humanidad. Tal vez debamos robar
el conocimiento hacker a aquellas personas que han tenido acceso a él gracias a sus
privilegios —en su mayoría hombres— para utilizarlo nosotras como autodefensa
frente a las violencias en línea, apropiarse de los trucosque adquirieronmientras sus
madres o esposas les proporcionaban bienestar para que ellos pudieran dedicarse a
aprenderlos.

Siguiendo con este recorrido, en julio del 2019 se realizó el Encuentro Hackfeminista:
tecnología y afectos: ¿cómo bosquejar políticas de (co) responsabilidad?, que se efectuó en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, del 11 al 13 de julio. Se llevaron a cabo
actividades durante 3 días de manera intensiva para reflexionar sobre la manera
en la que habitamos Internet, cómo vemos políticas de cuidado y responsabilidad
afectiva en medio de un espacio como este que resulta hostil para las mujeres y los
cuerpos feminizados, y en general cómo imaginamos una Internet feminista. Esta
última cuestión también incluía la necesidad de evaluar el acceso 24/7 a contenido
que requiere de un servidor encendido, lo que supone un gasto de agua y recursos,
además de dañar no solo al planeta, sino con toda probabilidad a unas regiones en
particular, como el sur global, que durante siglos ha sido explotado en el contexto
capitalista.

Finalmente, aunquenopor ellomenos importante, vale la penadestacar los encuen-
tros con la comunidad científica y los roces dentro de esta cuando se aborda el tema
degénero y feminismo,que entre otras cosas, busca cuestionar la supuestaneutrali-
dadde la ciencia, posturaque, lamentablemente, es tomadahacia el lado contrario y
se desaprueba por considerarla ignorante, y comparado con las posturas terraplanis-
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ta o antivacunas. No obstante, la crítica feminista hacia la ciencia, como en cualquier
otro ámbito, pretende cuestionar las jerarquías y los ejercicios de poder que se en-
cuentran en ella y poner de manifiesto que existen subjetividades en la forma en la
que se realiza la ciencia (Harding, 2021).

En este contexto, pienso en lo que se ha dicho con respecto a que los activismos
empiezan por poner el cuerpo en el espacio, o lo que algunas feministas han denomi-
nado acuerpar. A lo largo de un centenar de conferencias que he impartido en los
poco más de diez años que llevo trabajando en los temas que he descrito en este
texto, reconozco un esfuerzo por la presencia del cuerpo en espacios sumamente
hostiles. Las consecuencias de esos procesos son poco estudiadas en la academia,
y combatir el llamado síndrome de la impostora requiere un gran esfuerzo y trabajo
emocional.

La ansiedad manifestada como urticaria, ataques de pánico, vómitos, dolores es-
tomacales profundos, problemas respiratorios, llanto incontrolable, dificultad para
dormir y otros trastornos del sueño, son algunos de síntomas corporales a los que
muchas mujeres nos hemos enfrentado al momento de hablar frente a un grupo
de personas o situaciones que resultan ser hostiles como nuestra condición sexo-
genérica, de raza, etnia, clase; aunadopor supuesto a la exigencia del cumplimiento
de diversas reglas para ocupar esos espacios (académicos, de divulgación o que im-
plican visibilidad y contacto social afuera del círculo conocido), es decir, la articula-
ción del discurso, la preparación de argumentos, la búsqueda de claridad, de preci-
sión,noexcedersedel tiempodelhabla yun largoetcétera.

Por esta razón, es imperativo y necesario abordar estos temas, especialmente como
una forma de superar los discursos que se basan en la lógica capitalista, los cuales
no solo afectan a las mujeres, sino también a las disidencias sexuales, los cuerpos
racializados, las personas en situación de precariedad y las condiciones de subal-
ternidad. De ahí que una perspectiva feminista sea necesaria en todos los espacios
hegemónicos.Cuestionar las ideas individualistas y privadas, y pasar a experiencias
ligadas a la comunidad y el espacio público:

La intersección de la teoría feminista y del desarrollo proporciona un impor-
tante punto de vista para la elaboración de unnuevo lenguaje crítico que abor-
dedemaneramásadecuada lapolitizaciónde los cuerpos femeninos—yotros—
. Necesitamos entender el cuerpo no como ligado a lo privado o al yo—la idea
occidental del individuo autónomo—sino como ligado integralmente a las ex-
presiones materiales de la comunidad y el espacio público. (Harcourt y Esco-
bar, 2002)
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Como se mencionó anteriormente, cuando me refiero a un autohackeome estoy re-
firiendo al conocimiento de uno mismo en esta dinámica de aprender a mirarse
y conocer nuestro sistema. Si seguimos esta metáfora, el conocer los propios bugs
o errores que aparecen con la combinación de determinados factores nos ayuda a
reconocer el propio camino recorrido y, con ello, las fortalezas que nos permiten
corregir las vulnerabilidades, formando, a largo plazo, un sistema más seguro en
la siguiente actualización. De esta forma, un grupo de hombres blancos heterose-
xuales del norte global no tendrían las mismas experiencias de supervivencia que las
mujeres negras del sur global, y ahí radica su vulnerabilidad. El bug de los blan-
cos es que han vivido en un mundo cómodo, elaborado por y para ellos; así, inco-
modarlos podría ser una estrategia de lucha. Por supuesto que todo esto no sería
sólo de manera individual, sino en colectividad, apelando a la individualidad co-
lectiva que menciona hooks (hooks bell et al. 2010) y de la que hablaré más adelan-
te.

2.2.8. Hacia una propuesta hackfeminista

En la asamblea de mujeres en agosto de 2019, la Dra. Lucía Núñez mencionó una
posible política feminista para la impartición de justicia. En su participación, hizo
mención de la importancia de vislumbrar, por un lado: un horizonte, un futuro, un
ideal hacia donde debemos apuntar dentro de una política feminista; y por el otro:
reconocer, actuar y vivir con el aparato de justicia que tenemos en el aquí y el ahora,
buscando cambiarlo poco a poco.

Se podría hacer una analogía similar con las tecnologías digitales que usamos hoy
endía. ¿Dequémanerapodríamos interactuar en Internet, en este espacio que creí-
mos nuestro y que hoy está tomado y que hemos confundido con las redes sociales?
Cómo interactuamos más allá de las redes sociales y digitales que se alimentan de
nuestros datos? ¿Cómo podemos continuar con nuestras reuniones y movilizacio-
nes feministas sin alimentar al monstruo del big data, que se beneficia de nuestras
vidas y formas de organización? Si el horizonte de la apropiación tecnológica fuese
un espacio comúnde autocuidado, lejos del lucro denuestros datos, vidas y emocio-
nes, si el horizonte fuese dejar de alimentar al aprendizaje de máquinas que están
haciendo más grandes las diferencias sociales y que eventualmente darán más po-
der a los que de por sí, ya lo tienen, ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de
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este horizonte, teniendo en cuenta que hoy endía nos comunicamos y compartimos
usando tecnologías de carácter privado?

Creo que en la tensión que ofrecen estas preguntas es donde el hackfeminismo po-
dría inocularse. Comprender el funcionamiento de las tecnologías que usamos, su
origen, así como también quién, cómo y para qué se hacen; aprender a progra-
mar, no solo como quien aprende un idioma más, sino también desde una pers-
pectiva afectiva, para asombrarse por primera vez al entrar por SSH16 a un servi-
dor; montar una página web en nuestra propia servidora feminista, instalar un sis-
tema operativo libre en nuestra computadora, o rastrear los aspectos técnicos de
la censura de páginas web a través del monitoreo y análisis de las peticiones a ser-
vidores DNS,17 o los paquetes que circulan a través del protocolo TCP/IP;18 serían
algunas de las acciones que propongo para articular una propuesta hackfeminista
que de respuesta a preguntas sobre libertad, autocuidados y autonomía tecnológi-
ca.

Y para diferenciarse de las posturas ciberfeministas, al menos las que se reconocen
en los orígenes de Internet y la www, estas exploran el uso de las herramientas tec-
nológicas digitales comousuarias. Las propuestas de apropiación tecnológica hack-
feministas, que se originan en la profundidad de la máquina y en la elaboración de
las nuestras, trascenderán al ciberfeminismo, es decir, pasarán a otro tipo de prác-
ticas que transgredan el uso de la tecnología y se enfoquen en hacer tecnología, don-
de el planteamiento hacker invite a apropiarnos del saber-hacer y se convierta en un
planteamiento político.

Ahora bien, la propuesta también es que desde el hackfeminismo reflexionemos so-
bre el carácter individualista del hacker, como yadije en el capítulo 1, cuestionar que
lo hacker aun conserva una postura liberal, de trabajo en solitario, introvertido yma-
chista; entender que la meritocracia que se pondera en la comunidad del software
libre, está íntimamente conectada con el país, color de piel, clase social y género,

16SSH (Secure SHell, en español: ‘intérprete de órdenes seguro’) es un protocolo de Internet que per-
mite el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en el que toda la información
está cifrada.

17DNS (DomainName System, en español: ‘sistema de nombres de dominio’) es un sistema de nomen-
clatura que asocia números de IP con nombres de dominio. Es una especie de directorio telefónico
de Internet. Ejemplo: 69.63.176.13 es www.facebook.com.

18Esto a raíz del taller Bloqueos a internet: aspectos técnicos de la censura organizado por Derechos Digi-
tales, y por iniciativa de Juliana Guerra, en el que participé de manera virtual, junto con Estrella
Soria, en agosto del 2020.
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donde los privilegios tienen mucho que ver a la hora de hacer un código limpio,
simple y sin errores. La noción de hacker permanece siendo la del norte global, el
hombre blanco que puede invertir una gran cantidad de tiempo enmejorar su códi-
go o acceder a un servidor.

A su vez, podríamos cuestionar al feminismo desde el show me the code, una frase
muy popular en la cultura hacker, que se refiere al hacer, más allá de los títulos aca-
démicos, incluso más allá del feministómetro. Retomar las prácticas, el quehacer, el
reconocimiento de pares, y actuar en la relación de horizontalidad y no desde el uso
abusivo del poder.

Reconocer mis prácticas, verme a mí situada en mi propio campo de estudio, ha-
cer consciente mi devenir hacker; reconocer a otras mujeres cómo interlocutoras,
a través de querer ser ellas, y el sueño de ser una mujer hacker frente a la urgente
necesidad de vincular la lucha feminista con la cultura hacker, en el marco de una
violencia flagrante contra las mujeres en el ámbito digital y una vigilancia y control
masivo por parte de las corporaciones tecnológicas; esto es lo que me ha motivado
a querer esbozar una posible postura hackfeminista, aunque aún no podamos de-
finirla con exactitud ni precisión, pues se trata de un movimiento que está siendo,
que está en construcción.

También propongo que las prácticas hackfeministas estén estrechamente vincula-
das al software libre, no sólo en su uso, sino en algunos principios que lo sustentan,
como el trabajo y construcción en colectivo, para llevarlo al terreno de los cuidados,
ya que en la medida en la que yo me cuido —haciendo uso de herramientas que
procuran el anonimato o siguiendo protocolos de seguridad digital, por ejemplo—
cuido a las demás.

Por último, el hackfeminismo también intentaría superar el ambiente tóxico y ma-
chista de los espacios hacker, cuestionando lo queparece ser incuestionable, al creer
que estábamos en la disidencia.. . quizá uno de los objetivosmás claros que susten-
tarán al hackfeminismo será hackear lo hacker.

Desarrollado todo lo anterior y a manera de presentación del siguiente y último
apartado de este capítulo, considero pertinentemencionar que una de las propues-
tas de esta tesis, es justamente la de incluir un #make install, es decir, compilar19

un programa de computación que no está en el sistema operativo de una máquina

19Compilar un programa se refiere a traducir el código fuente de programación, a un lenguaje o có-
digo de máquina, de ceros y unos.
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como unametáfora a la articulación de una tecnología que sea estudiada desde otro
lugar, con la intención de comenzar a llenar los huecos que deja la mirada única de la
tecnología. En este sentido, la metáfora conforma la parte final de este capítulo 2 el
cual, como se ha visto, lleva por título: #systemd-analyze blame en honor al co-
mando UNIX que se teclea desde una terminal y que ayuda a revisar cuáles son los
procesos y cuánto tiempo tardan, y saber con ello, por ejemplo, qué programa es el
culpable de la demora el arranque de nuestro sistema.

2.3. # make install

Hackeando de otro modo: apuntes para descolonizar la
tecnología

Comosemencionó conanterioridad, algunos conceptos queprovienendel puntode
vista de las subyugadas del que habla Haraway (1995), la metodología de los oprimi-
dos de Sandoval (2004) y las ventajas de la subalternidad de Cumes (2015), junto con
mi camino en el encuentro de las hackers, es lo que da forma a este apartado. Como
ya se dijo al comienzo de este capítulo, la intención es sugerir pistas y posibles rutas
que nos permitan hackear de otromodo, y con esta perspectiva, que es el resultado de
mi trayectoria y reflexión, pueda también ayudar a mirar a las hackers y analizar
sus propios devenires y que a su vez, me ayudarán a responder a la pregunta de in-
vestigación sobre de qué manera se observan en las mujeres hackers inflexiones y
tácticas que tienen que ver con la opresión de género, pero también con las ventajas
de su posición social, raza y clase.

Por esta razón, para conectar este apartado conel anterior, quiero experimentar con
algunas de las técnicas de la autoetnografía, entre las que, para algunos autores, se
requiere tener una estructura narrativa, es decir, buscar la producción de unpeque-
ño textoqueutilice algunasestrategias literarias (Blanco, 2012).

Parte de esta investigación situada implica tejer las experiencias personales en ca-
lidad demujer de Abya Yala,20 formando parte de un escenario tecnológico y obser-
vando cómo eso representa, a su vez, una construcción de saberes que se traduce en

20AbyaYala significa tierra enplenamadurez, o tierra enflorecimiento, tierramadura. Probablemen-
te es el nombremás antiguo hasta ahora conocido del territorio americano. Diversas comunidades
indígenas han adoptado su uso para referirse a este continente, en vez del término América.
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transformación política, como visibilizar y revertir las matrices de opresión, pues
como diría Paola Ricaurte:

Ladescolonización, desdemiperspectiva, implica tomar conciencia, hacer vi-
sible y tratarde revertir lamatrizde ladominación.Exponer losmecanismosa
través de los cuales se impone un únicomodelo demundo occidental que ani-
quila otras formas de ser, pensar y sentir. Ese modelo de mundo occidental
utiliza sistemas de conocimiento, tecnologías y narrativas orientadas a esta-
blecer la superioridad epistémica y ontológica de occidente.Ha servido y con-
tinúa sirviendo como justificación para el exterminio de la Otredad y facilitar
así la apropiación de los recursos naturales que permiten la vida en el planeta
en aras de la acumulación del capital. (Ricaurte Quijano et al. 2020, p. 16)

De la misma forma, como diría Donna Haraway, se trata “de una forma modesta,
corporal, implicada y responsable, de hacer política. El que quiera ser sujeto de lo
político que empiece por ser rata de su propio laboratorio” (Preciado, 2008, p. 248).
Con este propósito, escribo las siguientes líneas como apuntes para una tecnología
situada (ArsGames, 2006).21

2.3.1. Apuntes para una tecnología situada, crítica y descolonial

Mi cuerpo me dice que en los últimos meses, he pasadomás horas ante mi compu-
tadora y al pendiente de mi teléfono celular, como nunca antes en toda mi vida. Al
quedar confinados debido a la pandemia de coronavirus en 2020, descubrí que mi
vida social se había limitado a las discusiones y conflictos en las redes sociales y a
la cantidad de veces que alguien reaccionaba a mis publicaciones. Vivía conectada
a videollamadas que parecían interminables, mientras que nuevas ansiedades sur-
gían. Leo sobre muertes, tragedias, desigualdades, injusticias. Me abrumo. Luego
leo noticias agradables, la gente comparte recetas, fotos de sus pasteles, sus rutinas
de ejercicio, las tareas de sus hijxs, la vida de sus plantas. A continuación, comparto
sentires; los miedos e incertidumbres en un país del sur global, con condiciones la-
borales precarias. Considero cómo todo esto se traduce en una enorme cantidad de
datos que proporciona cada vez más información acerca de nosotros como especie
y de nuestro comportamiento en en cautiverio.

21El término tecnología situada lo ha dicho la Dra. Eurídice Cabañes en diversas conferencias, y la de-
finición está en el glosario de términos de ArsGames. https://arsgames.net/que-es/#tecnologias
-situadas
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Me cuestiono si el relato de ciencia ficción que pensé al final del capítulo 1 incluyó
dentro de sus imaginarios posibles, además de los robots que se apoderan de nues-
tra voluntad o donde viajamos en autos voladores, esta vida en el encierro. Si no
es así, el presente ofrece una gran cantidad de material para nuevas y más preci-
sas historias de ficción distópica tecnológica, donde la desigualdad social se está
haciendo cada vez más amplia y las injusticias se están replicando, extendiendo y
magnificando.

Si el futuro ya está aquí, o al menos una pequeña muestra de lo que podría conver-
tirse, ¿vemos la vida en esta aparente distopía?

Una de las propuestas más valiosas que nos ofrece la cultura hacker, de la que ya he
hablado ampliamente, es la importancia de comprender el funcionamiento de las
cosas y encontrar en ello las posibilidades para fisurar el sistema, así como las per-
sonas trans y no binarias cuestionan la imposición violenta del género, las mujeres
negras e indígenas han cuestionado la idea de raza, o los cuerpos con discapacidad
cuestionan las ideas capacitistas; y así como el arte y la poesía lo hacen con nuestra
realidadpermitiéndonos imaginarotrosmundosposibles.

¿Será posible, a partir de la cultura hacker, imaginar otras tecnologías que no estén
alineadas con el poder y que reflejen la política de los grupos oprimidos? ¿Sería posi-
ble hackearlo todo en busca de nuevas estrategias para construir sistemasmás éticos
y amigables con nuestros cuerpos?

Tenemos conocimientode la grancantidadde informaciónque los gobiernos y com-
pañías pueden tener sobre la población gracias a aquellas personas que pusieron los
intereses de la comunidad por delante de los suyos propios y, de esta forma, encen-
dieron la llama de la esperanza en esta posible distopía: Chelsea Manning, quien
filtrara miles de documentos clasificados de la milicia norteamericana, a costa de
su vida en libertad y paz mental; o Edward Snowden, excontratista de la National
Security Agency, quien tuvo que huir de su país, son las chispas disidentes que, como
diría Guiomar Rovira, —retomando el término de Galloway y�acker (2007)— po-
sibilitan el exploit del sistema. A través de sus filtraciones, hoy en día sabemos que
tanto los poderes privados como los Estados se encuentran vinculados para realizar
una vigilancia sistemática de determinadas poblaciones, algo que algunos hackers
del MIT de los setenta vislumbraron y temieron.

Como es previsible, en un ciberespacio que replica los poderes y las desigualdades del
mundo físico, algunos grupos sociales se veránmás afectados que otros. La búsque-
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da de nuevas estrategias para construir sistemas más éticos e inclusivos, así como
imaginar y soñar otras tecnologíasposibles, resulta absolutamente vital si pensamos
en Internet comoun territorio en disputa, término que, como ya dije en el capítulo an-
terior, es una propuesta de autores desde el Sur que lo conectan con la defensa de
la tierra y del territorio de la explotación capitalista de las grandes empresas. Esta
premisa es analizada en la investigación del Dr. DomingoManuel Lechón Gómez y
en las prácticas de organizaciones civiles como Sursiendo, en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, México.

En este contexto, como ya lo inquirí previamente: ¿quién produce y cómo funciona
exactamente esa tecnología que entra en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y que
conocenuestras emociones? ¿Cómo incideen lasnuevasposibilidades?

El hechode que estas empresas decidan cerrar el código fuente y, con ello, evitar que
las personas usuarias conozcan la forma en la que está construida la tecnología que
utiliza sus datos, su intimidad y su vida como insumo, es una forma de ejercer con-
trol y poder. Por lo tanto, decidir cerrar y ocultar el código es una decisión política y
las empresas deben asumirla. El ocultamiento de este código fuente de programa-
ción ha dado lugar a que algunas personas hablen de cajas negras que impiden ver su
funcionamiento.

La artista y biohacker, Heather Dewey-Hagborg afirma que: “tendemos a ver los sis-
temas técnicos como cajas negras neutrales, pero si los abres ymiras los componen-
tes, verás que reflejan las suposiciones ymotivaciones de sus diseñadores” (Dewey-
Hagborg, 2015). En consecuencia, el código refleja las posiciones políticas de quien
lo genera.

Por otro lado, una de las tantas reflexiones que nos han ofrecido las teorías femi-
nistas, que a su vez, han hackeadomucho de lo que creemos del funcionamiento del
mundo, es que las tecnologías —y la ciencia— no son neutras y que responden a los
intereses de las empresas que las proveen, particularmente, intereses apegados a la
economía capitalista, individualista y de consumo. Igualmente, las decisiones que
la respaldan están tomadas por individuos específicos con una visión particular de
la tecnología, con experiencias y formas de ver el mundo. Al nombrarlos, se ayuda
a reconocer que esta falsa neutralidad en realidad es la visión de hombres blancos,
heterosexuales, del norte global.

Quizá unamanera de relacionar la caja oculta que hoy es el software con las personas
que han tomado la decisión de cerrarlo, nos permita llamarles de manera más acer-
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tada: cajas blancas (o cajas [de] blancos)22 en lugar de cajas negras, y con ello, dar
una ideamás precisa de que se trata de decisiones políticas de los hombres blancos
que deciden expresamente cerrar el código fuente.

Muchas de las resistencias contra los esquemas que replican las ideas hegemóni-
cas de dominación tienen su origen en los sentires y pensares de cuerpos disiden-
tes, de grupos en la marginalidad, de poblaciones del sur global o de personas en
condiciones de subalternidad, ya que son los que más sufren las imposiciones que
no les representan. Al familiarizarnos, escuchar y ponernos en el lugar de estas ex-
periencias, podríamos obtener algunos elementos para imaginar tecnologías más
inclusivas, éticas y solidarias.

El feminismo, como uno de los instrumentos de análisis en cuanto lucha contem-
poránea, ha permitido (re)conocer experiencias enunmundodesigual. Las diversas
teorías feministas nos han expuesto el origen del sistema patriarcal que nos oprime
comomujeres, y comomencioné anteriormente, nos han ofrecido herramientas de
análisis para hackearlo. Sin embargo, algunos feminismos, como el liberal, han con-
formado un propio sistema hegemónico, donde ciertas realidades son difícilmente
reconocibles y donde han sido omitidas ciertas experiencias de racialización, mi-
gración o de grupos etarios.

Por esta razón, mujeres negras, mujeres de color en mujeres indígenas se unieron
parahacer visibles a esas otrasmujeres a costade suspropios contextos individuales.
Sus historias, contextos y experiencias han sido difíciles de reconocer y de entender
para las mujeres blancas. Discutir la alianza entre las mujeres negras, de color, y
en general de “todas las que no son blancas” como lo señala María Lugones (hooks
bell et al. 2010), es reconocer que no hay una sola forma de opresión, sino que vi-
vimos en unamatriz de opresiones; Lugones, comomuchas otras feministas descolo-
niales, ha cuestionado severamente al feminismo blanco y liberal que no toma en
cuenta las realidades de las mujeres del sur o mujeres al margen. Esto nos permite
reflexionar sobre las múltiples violencias a las que se enfrentan las personas trans-
género y no binarias, ya que la diferencia entre sexos no radica en si poseen o no
un pene, si no en sí forman parte o no de la economía fálica masculina (hooks bell,
2021).

22Esto dijo La Jes cuando charlaba con ella esta idea en el contexto de una mesa sobre hacktivistmos
en el Centro Cultural de España enMéxico.

96



2.3. # make install: Hackeando de otro modo

Demanera similar, bell hooks insta a cambiar la ideología del individualismo como
competencia, que forma parte del sistema capitalista, y pensar en una teoría de la
individualidad, en calidad de individuos dentro de una colectividad, reconociendo
a las personas como parte de un mosaico de vidas relacionadas entre sí, y con ello,
descartar la idea de que lo que no se logra explicar, es nuestro enemigo (hooks bell
et al. 2010).

Por esta razón, las mujeres negras, trans, indígenas y de color deberían ser el eje
de la lucha feminista para unmovimiento verdaderamente liberador y solidario. En
consecuencia, una nueva concepción de la tecnología debería estar impulsada por
esta perspectiva, coordinarsedesde la solidaridadde las bases, reconocer estasmúl-
tiplesopresiones, y examinarsedemanera crítica,deabajohaciaarriba.

Esta nueva normalidad, que parece cada vezmás incierta, tendría que tener un co-
nocimiento más diferenciado que permita empatizar con realidades que no necesa-
riamente viviremos en carne propia. Los lentes de la interseccionalidad, el feminis-
mo descolonial, el feminismo negro, el feminismo de la frontera o los transfemi-
nismos, nos permiten a visibilizar múltiples alianzas a pesar de las distancias y las
diferencias.

ChelaSandoval explica estounpocomejor con la afinidad-a-través-de-la-diferencia con
la que teje una posible metodología de los oprimidos, la cual nos permite ver especifi-
cidades “como una oportunidad para el cuidado afectuoso para aprender cómo ver
fielmente desde el punto de vista del otro” (Sandoval, 2004, p. 94). Dicho de otro
modo, de existir una nueva normalidad, esta no sería unitaria ni totalitaria, sino
que buscaría la afinidad a través de la diferencia.

En consecuencia, la búsqueda de una tecnología situada, que tenga en cuenta las
experiencias de los grupos oprimidos, y recalcar la importancia de su enunciación,
sería esencial en una nueva normalidad.

Una tecnología situada recuperaría los actos de resistencia para reconocer el co-
nocimiento que se adquiere desde la experiencia, en la práctica y en los saberes,
pues las vidas trans, no binarias, con discapacidad, negras, latinas, e indígenas, su-
ponen un conjunto de conocimientos y experiencias que pocas personas dentro de
los grupos en el poder hegemónico podrían experimentar, su propia existencia es
el hack del sistema. Debido a estas experiencias, podríamos tejer otras formas de
entender el mundo, tal vez más solidarias e inclusivas. Por ello, la tecnología como
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discurso de la técnica y el saber-hacer es en clave interseccional, descolonial y hac-
ker.

Aquí también cabría cuestionar muchos de los discursos sobre el empoderamiento
a través de la tecnología, que se enuncianuna vezmásdesdeunaposicióndeprivile-
gio. Desdemi contexto en el sur global, como unamujer latina, nacida en un barrio
popular de la periferia de la Ciudad deMéxico, el concepto de lucha expresa conma-
yor claridad la unión comometas afines de diversosmiembros de la sociedad por el
bien común. Entender y vivir la lucha, sería el medio para retomar la experiencia de
las bases, lo cotidiano, de prácticas que poca o ningunamedida tienen que ver con el
poder.Estos cuerposoprimidos y conscientes, que comprenden la importanciade la
enunciación debido a las violencias, pero también hay solidaridad que nos atravie-
sa.. .23 y eso, la gente de la caja blanca, no alcanza a ver.

Aura Cumes sugiere aprovechar la desventaja de la marginalidad para imaginar for-
mas que desafíen los poderes en sus múltiples dimensiones (Cumes, 2015). Las ex-
periencias al margen permiten una perspectiva para criticar la hegemonía racista,
clasista, capacitista y sexista, y con ello crear una contrahegemonía que sea poco
esperada por los grupos con poder.

En consecuencia, la relevancia de la enunciaciónde cuerpos subalternos, oprimidos
o en desventaja, radica en la comprensión de que las construcciones sociales que
nos oprimen son impuestas y modificables. Comprender cómo funcionan estas je-
rarquías sociales y estructuras de poder es comprender cómo funciona el mundo y
el primer paso para hackear el sistema.

Por esta razón, es sumamente importante que nos convirtamos en un nuevo código
de fuente abierta y sus múltiples posibilidades; ser comunidad para romper la ca-
ja blanca cerrada, el control del software y los datos, y vislumbrar una salida de esta
distopía tecnológica, donde los avances no sean una repetición de los ejercicios de po-
der y jerarquías impuestas. La propuesta es enfocarnos en un horizonte de mayor
apertura y participación colectiva que incluya múltiples perspectivas. Contribuir a
tejer una tecnología situada que se fundamenta en el conocimiento que surge de
la experiencia y la transgresión de las normas capitalistas, patriarcales y de géne-
ro.

23Esto es parte de una conversación que tuve con la Dra Gabriela Gonzalez Ortuño mientras escri-
bía este texto. Hablábamos de nuestras experiencias comomujeres nacidas en colonias populares
periféricas de la Ciudad deMéxico y cómo eso ha marcado nuestras vidas académicas.
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Finalmente, debemos reflexionar que esto no solo implica darnos cuenta de que
hay otrxs en condición de opresión o subalternidad, sino que también es una reali-
dad cercana Aunque ya lo hemos mencionado, las opresiones no son homogéneas
y existe una matriz de diferencias, recordemos que la opresión es entendida como
la ausencia de elecciones. ¿qué pasaría si las tecnologías de la posible distopía nos
quitaran completamente la posibilidad de elegir, como lo están haciendo ya, poco
a poco y casi sin darnos cuenta? Ante ese panorama, la lucha presente y futura es y
será de todas las personas.

99





3. # updatedb; locate

Mujeres hacker, saber-hacer y prácticas de
resistencia: actualizar la base de datos

En este capítulo, presento las experiencias de lasmujeres hacker entrevistadas para
responder a la pregunta ¿qué hacen y cómo hacen todo lo relacionado con sus expe-
riencias, prácticas y saberes?. Como se mencionó en el capítulo previo, se trata de
oncemujeresdiversas aquienes se les realizóunaentrevista conbase enuna seriede
preguntas abiertas y de entrevistas semiestructuradas.

A partir del curso de vida que propone Castaño es que busco narrar sus transiciones,
trayectoria, acontecimientos vitales y algunos puntos de inflexión en sus trayecto-
rias de vida. Asimismo, busco tejerlo con sus procesos de aprendizaje, sus prácticas
y saberes en cuanto al código de programación, y la significación que les dan a es-
tas prácticas; su experiencia, obstáculos y estrategias siendo mujeres dentro de un
ambiente tecnológico, un espacio dominado por hombres; la dimensión política de
sus prácticas, ya sea si se identifican o no con el feminismo, o bien, con algún otro
activismo; su relación y posicionamiento con los principios del código abierto y el
software libre, y por supuesto, saber si se consideran a sí mismas o no, hackers, esto
último como unamanera de acercarme a la forma en la que se perciben a sí mismas
y a sus habilidades técnicas o nivel de expertise.

Además, las categorías: clase social, raza, lugar de residencia, género resultan fun-
damentales en este análisis y permiten complejizar las relaciones de estas mujeres
con su entorno, contexto histórico y geopolítico.
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3.1. El encuentro con las mujeres hacker: Más allá de la
tecnoutopía

Narrar el encuentro con lasmujeres hacker es echar unamirada atrás y reconocer el
camino andado, retomando el momento del encuentro, el contacto, la entrevista en
sí misma, la reflexión posterior, incluyendo algunos de los lazos que se formaron a
partir de ese contacto.

Por tanto,meparece convenientehacer la presentaciónde cadaunade ellas, narran-
do cómo fue el encuentro, dónde y cuando fueron contactadas y los primeros esbo-
zosde sus cursosde vida, detectando los puntosde inflexiónque encuentromás im-
portantes y que dan cuenta de sus elecciones, tácticas, estrategias, y dimensión po-
lítica de sus prácticas así como sus decisiones frente a un contexto global de control
tecnológico dentro de su vida personal y profesional.

Para referirme a ellas y por cuestiones de seguridad, usaré la palabra entrevistada
aunada a una letra del alfabeto según el orden en las que fueron entrevistadas, así
la primera de ellas será Entrevistada A, la segunda de ellas Entrevistada B y así sucesi-
vamente, hasta la Entrevistada K que es la última.

3.1.1. Cursos de vida

Entrevistada A: la conocí en la reunión bianual de 2018 del Proyecto Tor, que tuvo
lugar en la Ciudad de México (Tor Meeting). El proyecto Tor (www.torproject.org/)
es una organización no gubernamental estadounidense que promueve los derechos
humanos y el derecho a la privacidad en Internet a través del software libre y las redes
abiertas; se esfuerza especialmente en facilitar el anonimato en Internet a través de
su navegador web que usa el ruteo cebolla. Este fue el primer evento hacker al que
asistí, ya como estudiante del doctorado en Estudios Feministas y con la intención
de buscar a las hackers. Conocí a ella y a la Entrevistada H en el mismo evento, el
cual tuvo lugar en octubre. Fue mi amigo, el profesor de la facultad de ingeniería
y hacker mexicano Gunnar Wolf, quien me las presentó y me recomendó que las
contactara.

Entrevistada A (véase el anexo A.1) es administradora de sistemas y desarrolladora
enTorProject, originaria deunpueblopequeñode Italia. Se autodefine comocaucá-
sica, se identifica comomujer o géneronobinario y es lesbiana.En elmomentode la
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entrevista (2019) tenía 36 años. Se graduó en ingeniería informática y cursó estudios
de posgrado en Ingeniería Telemática en laUniversidad Politécnica deCataluña. Su
madre es profesora, su padre es ingeniero civil, ella es la primogénita de dos herma-
nos. De niña, sintió una atracción por la astronomía y la física, y tuvo contacto con
una computadora a los 5 o 6 años. Comenzó a navegar por Internet a los 13 o 14. Al
ser una localidad pequeña donde no había muchas actividades, dedicó gran parte
de su tiempo al uso del ordenador, además de que nadie sabía usarlo (algo que se
repite en varias entrevistadas). Esto es relevante porque, ya que nadie más usaba la
computadora, tuvo la oportunidad de experimentar durante más tiempo, así como
de aprender de manera autodidacta en foros, una vez que se conectó a Internet. A
los catorce años, tras asistir a unHackmeeting cercano a su ciudad natal, instaló una
distribucióndeLinux.El contacto conotraspersonasparahablarde intereses afines
resulta importante, ya que es donde se confirma su interés y hace que el aprendizaje
y los descubrimientos sean divertidos, como conectarse a IRC (Internet Relay Chat)
que es un protocolo de comunicación en tiempo real donde hay canales para que dos
o más personas conectadas puedan chatear.

El interés y el desarrollo de sus aprendizajes autodidactas en la computadora, y
la posibilidad de experimentar con ella de manera divertida y lúdica, la llevan a
desarrollar habilidades cada vez más especializadas y a continuar el interés por las
computadoras, lo que la lleva a estudiar Ingeniería informática, donde cuenta, fue
de las pocasmujeres. Ella manifiesta no haber experimentado discriminación o ser
víctima de actosmachistas, posiblemente en granmedida debido a su forma de re-
lacionarse con sus contrapartes masculinas. Ella expresa que nunca se ha sentido
diferente a un hombre y que probablemente el ser lesbiana la acerca a ellos, la ven
como unomás, la miran como hombre.

La transición de la universidad a la vida laboral se produjo en Google, donde entró
a trabajar como parte del equipo de soporte interno de la infraestructura, al tiem-
po que cursaba un máster. Es aquí donde se presenta un punto de inflexión en su
carrera al ser testigo de la grave problemática de la privacidad en esta empresa, ya
que ella tiene acceso a gran cantidad de información personal de los usuarios de
los servicios de Google (correos, patrones de búsqueda, etc.), todo esto antes de la
era Snowden, es decir, en 2013 cuando Edward Snowden revela documentos secre-
tos quedan cuentadel estadode vigilancia constanteporparte de laNationalSecurity
Agency.Nosolo corren rumoresentre lospropios empleados, sinoque tambiénsedi-
ce que es posible que el gobierno norteamericano tenga acceso a información priva-
da. La Entrevistada A, al percatarse del problema ético que esto conllevaba, además
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del cansancio y el no verle sentido a trabajar en una empresa, donde literalmente no
se sentía feliz, decidió dejar Google para estudiar un doctorado, que posteriormen-
te la conduce a laborar en el Proyecto Tor, el cual, le resulta muy gratificante debido
a que está cercano a sus convicciones, a sus ideas y valores, además de que percibe
que es más que un trabajo y se encuentra feliz con ello. Aunque no se identifica co-
mo feminista, sí está a favor de las políticas de igualdad y de inclusión. Considera
que el conocimiento debe ser libre y abierto, al igual que el código, y que la priva-
cidad de las personas es un tema que debe ser tratado de manera prioritaria con el
objetivo de lograr una sociedad más justa. Esto es parte de su capacidad de agen-
cia y la posibilidad de construir su propia vida, cuyas elecciones y acciones la llevan
a reflexiones, por ejemplo, problemática de la privacidad y que todas las empresas
puedan ver las prácticas e intereses de las personas usuarias, ya que influyen en su
capacidadde tomardecisiones. Esta entrevistada apunta que sin la posibilidadde la
privacidad, no es posible hacer una exploración de una misma, una exploración de
lo que quieres ser, pues ya te lo están diciendo. Asímismo, y frente a la problemática
del cierre de código, EntrevistadaA dice que el código abierto no garantiza necesa-
riamente la privacidad, ya que puede haber proyectos de código abierto que atenten
contra la libertad de las personas, lo importante es lo que se hace con él y enmanos
de quien está. Ella no se considera una hacker, la han llamado así, pero prefiere no
identificarse ya que no entiende muy bien el término.

Conocí a laEntrevistadaB en el Internet FreedomFestivaldeValencia, España, enma-
yo de 2019. Ahí la contacté, le hablé de mi proyecto y me dio su tarjeta, en la cual se
presentaba como hacker. Su entrevista la realicé el 10 de enero del 2020, vía remota
(véase el anexo A.2). Es líder de proyecto en la Universidad Tecnológica Checa. Ella
y su esposo, quien es Doctor en Ciencias de la Computación, se han establecido en
República Checa desde hace 7 años. Al momento de la entrevista, tenía 33 años. Es
una mujer cisgénero, blanca; originaria del sur de la Patagonia, Argentina. Según
sus palabras, esto fue importante para lo que sería su vida futura, ya que al prove-
nir del interior del país, había cosas que no conocía y que tenía que resolver con lo
que tenía a mano, algomuy afín a la cultura hacker. Se encontró por primera vez con
una computadora a los 8 años, su madre la compró a un vendedor ambulante. Solo
ella y su hermano conocían cómo usar la nueva máquina y su función era cuidarla,
administrarla, instalar cosas, etcétera.

En su transiciónhacia la secundaria,EntrevistadaBpensóenestudiar ingeniería ci-
vil, yaque legustabanmucho lasmatemáticas, peroesa carreranoestaba cercade su
casa, así que decidió tomar la de ingeniería informática, con la intención demudar-
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se luegode losprimeros años aotro lugarpara cursar la que ella quería.Noobstante,
la carrera de ingeniería en informática acabó gustándole. Este acontecimiento vital
está definido por el lugar de nacimiento y de residencia, ya que su carrera “la hi-
zo sin querer”, sin embargo, esto le permitió adquirir conocimientos formales en
materia de programación, computación, desarrollo de software, etc. A pesar de que
muchode lo que sabehoy lo aprendió por su cuenta y enun caminomuy en solitario,
ella afirma haber tenido pocos mentores. Es interesante ver que ella considera una
ventaja la posibilidad del aprendizaje autodidacto, pues no depende de otra gente
para aprender o de profesores que no le quisieran enseñar o que la traten mal por
ser mujer, que no la hacen sentir cómoda preguntando: “en cambio, cuando tienes
la computadora, tienes elmanual, lo lees y listo y eso es genial en el área que trabajo
porque saca la complejidad humana del medio”.

En este tenor, ella relata una anécdota que puede ser considerada un punto de infle-
xión, ya que lemarcó de por vida y que, según sus palabras, luego tuvo que asimilar:
cuando comenzó la universidad, ella se considerabamuy buena enmatemáticas, en
unade susmaterias favoritas, hicieronun examenque supuestamente todo elmun-
do había reprobado. Durante las dos semanas previas al examen de recuperación,
esta entrevistada se sintió “muy tonta”, ya que ni siquiera podía percatarse de sus
errores en dicho examen. En la segunda vuelta, ella fue la única que aprobó, pero
el profesor pidió disculpas, ya que ella también había aprobado el examen anterior.
Sin embargo, él no creyó que lo hubiese hecho sola, así que no se lo dijo: “yo estaba
contenta porque había sacado 10, pero también había sacado 10 hace dos semanas,
así que fue un golpe en la autoestima queme costó 10 años de terapia para entender
que no fuemi error y no había sidomi culpa, todo porque esa persona no pensó que
unamujer lo podría hacer mejor que un hombre”.

Ella se trasladó a vivir a Praga junto a su esposo, lo cual es uno de los acontecimien-
tos vitales que supusieron un cambio en su vida. Su esposo fue contratado por la
Universidad Tecnológica Checa y, al mudarse con él, ella busca trabajo. Consigue
colocarse en elmismo equipo de trabajo que su esposo, por lo que “tuvieron que po-
ner unas reglas porque somospareja y puede ser complicado, así que desde hace dos
años trabajoahí yha sidogenial porqueel grupoestá fantástico”.

La Entrevistada B percibe dos hitos en su carrera profesional, donde ha experimen-
tado cambios que le han permitido reflexionar sobre su posición comomujer en sus
espacios de trabajo. Uno de ellos es trabajando en Cisco, empresa transnacional de
tecnología, en donde laboraba con 40 a 60 personas. Ella era la única mujer en el
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área técnica, además de ser la única latina, lo cual representó ciertos obstáculos o
limitantes para hacerse parte del resto del grupo, ya que al tratarse de un espacio
laboral solo de varones, cuenta que le costaba mucho trabajo comunicar sus nece-
sidades, pues estas no parecían importantes al resto del grupo: “la percepciónmas-
culina hacía que el problema que yo estaba identificando no tuviera valor y como
eran lamayoría,mi queja nunca tenía una voz, eso hizo quemi integración al grupo
fuera muy difícil”.

El segundomomento, es el actual, en un equipo en el que el 50% sonmujeres y tam-
bién hay diversidad étnica (hay latinas, checas, filipinas, indias, rusas, etc. en su
equipo). Ella dice que la diversidadha servidopara que el grupo se autobalancee.No
obstante, al ser líder de este grupo de trabajo, ha notado que se le presta más aten-
ción a sus movimientos y decisiones que a las de sus contrapartes masculinas. En
sus palabras, ha dicho: “yo no veo que a otros líderes hombres les pregunten por sus
emociones, sus sentimientos yamí siempremepreguntan”.

A la Entrevistada C la conocí por Twitter. Vi que mis colegas del movimiento de
software libre comenzaron a mencionarla en sus publicaciones e invitaciones a co-
loquios, además de que ella misma publicaba información sobre software libre y ta-
lleres para niños con herramientas digitales libres. Después de asistir a sus talleres
en el Laboratorio de CiudadaníaDigital, en el Centro Cultural de España, la contac-
té víamensaje directo, y luego de conversar un poco a través de Telegram, logramos
coincidir en noviembre de 2019 en el Centro Cultural de España enMéxico. Le conté
de mi proyecto y acordamos una entrevista, que se llevó a cabo en enero del 2020
(véase el anexo A.3). Ella es antropóloga social egresada de la UAM-Iztapalapa, y
al momento de la entrevista, se desempeñaba dando clases de programación pa-
ra las infancias, además de trabajar como desarrolladora en una empresa de tec-
nología. Se trata de mi primera interlocutora cuya licenciatura no está vinculada a
la tecnología. Su acceso a la programación fue a través de una asociación civil que
ofrecía cursos de alfabetización digital para niñas y niños. Según sus palabras, tuvo
que aprender para enseñarles a otros. Aprendió gran parte de lo que sabe en Labo-
ratoria, un bootcamp que enseña a las mujeres competencias digitales especializa-
das.

Su primer contacto con la tecnología fue debido a que su tía, quien estudió ingenie-
ría agrícola, le prestaba su computadora y le animaba ausarla. “Tócala sinmiedo”, le
decía, lo cual fue un ejemplo que le permitió no temer y aprender demanera autodi-
dacta a usar lamáquina. Cuenta que fue en 2010 compró su primera computadora y

106



3.1. El encuentro con las mujeres hacker

le puso un sistema operativoGNU/Linux, el cual aprendió a instalar viendo tutoria-
les de YouTube, y según sus palabras, se sintió “muy pro”, pues el uso de la terminal
y la instalación de programas diferentes a los que venían por default, le dio confian-
za para la resolución de problemáticas técnicas, pues se convirtió en una especie de
“reto”.

Algo que me pareció importante de lo que compartió esta entrevistada fue la mo-
tivación que encontró en su primer contacto con la comunidad de software libre y
los eventos colectivos como el Flisol—el Festival Latinoamericano de Instalación de
Software Libre— que se festeja en toda Latinoamérica en el mes de abril y que busca
ser un día en que se instale Software Libre en las computadoras de las personas asis-
tentes, así como conferencias, talleres y reflexiones alrededor del Software Libre. En
este evento, realizado en la UAM-Iztapalapa en 2012, Entrevistada C comentó que
conoció a gente a la que ya seguía en redes sociales y de quienes conocía su trabajo y
admiraba; fue una oportunidad para saber más de otros sistemas operativos libres
y seguir experimentando.

En lo que respecta a la ejecución de código, la cual, al momento de la entrevista
en el 2020, llevaba un año realizando, la desarrolló como FrontEnd, esto es, rea-
lizando código para el diseño e interacción de las páginas web. Para ella, la pro-
gramación ha supuesto ciertas frustraciones, y reflexiona sobre la “idealización” de
programar, acompañado de la imagen cinematográfica de la pantalla en negr y le-
tras en verde. Ella afirma que mucho tiene que ver con la experiencia, y que como
toda técnica, se debe practicar, y que ha aprendido que antes de ponerse a escri-
bir un código, se debe de sentar, a pensar y dividir el problema en partes, es decir,
en problemas más pequeños y decidir a qué le da prioridad y qué deja para des-
pués.

Ella reside en Ecatepec, vive en la casa de sus abuelos con dos de sus tías, su madre
vive en Querétaro con sus abuelos maternos. No mantiene contacto con su padre y
ha afirmado que nunca sintió que le limitaran el uso de la computadora. Es impor-
tante señalar que es hija única y que siempre se le permitió el uso de computado-
ras, como se indica al principio, a las que tuvo contacto por medio de una de sus
tías.

La Entrevistada D, a quien tuve el placer de conocer en el Internet Freedom Festival de
Valencia (España) en mayo de 2019, accedió a realizarme una entrevista vía remota
el 21 de enero de 2020, tras oír hablar demi proyecto de investigación doctoral (véa-
se el anexo A.4). Ella tiene 50 años en el momento de la entrevista y ha creado una
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empresa que ofrece entornos de software libre para aquellas personas que carecen de
conocimientos técnicos, es decir, les permite usar servicios de software sin depender
de grandes compañías comoGoogle o Amazon. Ella señala que viene delmundo del
activismo, ya que es una de las fundadoras de Xnet, organización española que lu-
cha por derechos digitales. Nació en un pueblo situado en las afueras de Bolonia,
Italia, y actualmente reside en Barcelona. Ella comenta que el lugar donde vivía de
niña, estaba en las afueras y conmuymala fama, tardabamás de una hora en ir a la
escuela. En eel bachillerato aprendió a programar en Cobol, y aunque no se dedicó
profesionalmente a ello, tras la universidad descubrió que existía Linux y el software
libre, lo cual le llamó la atención. Su madre era programadora, pero ella no quería
seguir su misma vocación, hasta que descubrió Linux y la posibilidad de crear mú-
sica con este sistema operativo. Al toparse con el software libre, retomó las nociones
de programación que había aprendido con Cobol, y logró obtener una certificación
de administración de sistemas con GNU/Linux. En el momento de la entrevista, en
2020, estaba estudiando la Licenciatura de Ingeniería en Informática, la cual aún
no había terminado, pues la realizaba a la par de su proyecto-empresa y la llevaba a
cabo“de a poco”.

Ella admite haber aprendido de manera autodidacta, y debido a que le gustan los
desafíos, ella cree que se “aferra” a poder resolver un problema, si no puede conse-
guirlo, “necea” hasta que lo logra, lo cual la ha ayudado a aprendermuchos aspectos
técnicos y a resolver muchos problemas. Uno de los primeros usos que la da a una
computadora conWindows, es a hacer música, hasta que en un festival de instala-
ción de software libre, un compañero okupa le muestra y explica el funcionamiento
de Linux, ella se entusiasma mucho, y se propone hacer música con GNU/Linux, a
pesar de que la tarjeta de audio que ella usaba (una N-audio) no funcionaba muy
bien en este sistema operativo. Relata que al ser tan “tozuda” es que pudo aferrarse
y hacer que funcionara.

Ella tuvo contacto con un equipo de cómputo porque sumadre, programadora, ad-
quirió unaCommodore 64 para poder trabajar desde casa; en estemomento, Entre-
vistada D tiene unos 12 ó 13 años. Ella y su hermana la miran trabajar y no hay una
figura paterna. Relata que cuando era niña solía desmontar y desarmar objetos co-
mo radios, bocinas y juguetes, y analizaba los circuitos.

Se ha considerado activista delCopyleft desde los 18 años, y con la organizaciónXnet
(anteriormente eXgae) ha realizado varias intervenciones y acciones políticas en
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contra de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), tales co-
mo campañas de información sobre la Ley de Propiedad Intelectual en España y la
serie de abusos que estaba cometiendo la SGAE con las personas autoras y edito-
ras.

La Entrevistada E, a quien tuve el gusto de conocer en el Rancho Electrónico. Me
enteré de que ella estaba trabajando en la cooperativa Tierra Común en cuestiones
técnicas y que había estudiado ingeniería en el TorMeeting del 2018. Le hice la entre-
vista el 29 de enero de 2020 en las instalaciones del hackerspace Rancho Electrónico
(véase el anexo A.5).

Ella cursó sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional de México, en la Uni-
dad Zacatenco, su madre la obligó a estudiar la misma carrera que ella, la de Co-
municaciones y Electrónica, con especialidad en computación. Ella es de Ecatepec,
y al igual que otras entrevistadas nacidas en áreas periféricas, afirma que no sin-
tió tener una orientación vocacional u “opciones” para poder decidir qué estudiar.
Terminó los cursos de la universidad, pero al momento de la entrevista, no había
obtenido el título. El espacio del Rancho Electrónico le permitió ver cuestiones que
no había aprendido en su carrera, como el lado de los derechos humanos en la tec-
nología, derechos de los usuarios y software libre. Dice que en su formación, todo
estaba orientado a cuestiones empresariales y comerciales, lo cual no le satisfacía ni
entusiasmaba. También expresó haber padecido discriminación y violencia de gé-
nero en entornos tecnológicos de empresas, y que en el Rancho encontró un lugar
para “reconciliarse” con la tecnología. En este espacio ha ofrecido talleres de man-
tenimiento de laptops, administración de sistemas GNU/Linux, e introducción al
software libre.

Afirma que las “necesidades” en la resolución de ciertos problemas con su compu-
tadora o en la administración de sistemas, la han llevado a buscar, enfocar, leer o
investigar sobre algo, lo cual la ha permitido aprender demanera autodidacta; pero
sobre todo, al ser parte de la cooperativa Tierra Común, pues se aprende con el resto
del equipo, ya que no todos parten de las mismas habilidades. Ha aprendido en co-
lectivoyapartirde la comparticióndeexperiencias y conocimientos.

Al igual que otras entrevistadas, su contacto con un equipo de cómputo se debió a
que tuvo la posibilidad de tener uno en casa y que “nadiemás sabía usarla”. Su tío les
obsequió, a ella y a sus hermanas y hermanos, un equipo de computación. Es im-
portante señalar que es la sexta de seis hermanos, cuatromujeres y dos hombres. Al
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no ser tan sociable como sus otros hermanos, estuvomás tiempo en casa cerca de la
computadora, loque le llevóa instalarprogramasya jugarajedrez.

En la entrevista,me comentó también que en la cooperativa y en el Rancho, ella pre-
fería hacer los mantenimientos más “leves” es decir, que no implicaban tantas mo-
dificaciones o mayores conocimientos, por miedo a “romper” o hacer algo mal con
los mantenimientos grandes. Ella tiene una visión negativa de que no siempre hay
alguien dispuesto a enseñar, y tampoco hay quienes quieran aprender cuestiones
técnicas a fondo, además de que no existemucha documentación sobre ciertos pro-
cesos.

Ella sí se considera hacker, debido a que le permite “no especializarse”, sino más
bien jugar, explorar y experimentar. Y es lo que considera que hace en la coopera-
tiva Tierra Común, junto con el resto del equipo, “lo que muchas hacemos es ser
hackers”.

A la Entrevistada F: la conozco desde hace muchos años, ya que forma parte de la
comunidad de software libre desde hace varios años, y se ha convertido en un refe-
rente, ya que fue una de las primerasmujeres en organizar un barcamp1 en laCiudad
de México, lo cual consiste en encuentros extensos para exponer temas y aprender
habilidades técnicas, en este caso, alrededor del software libre. Aunque no la conocía
personalmente ni había tenido conversaciones con ella, compartíamos varios gru-
pos de Telegram relacionados con el software libre y la seguía en Twitter. La contacté
a través de esta red social, le envié unmensaje privado contándole demi proyecto de
investigación y solicitándole una entrevista, la cual realicé el 5 de febrero del 2020
en un café cerca de las instalaciones del CONACYT en la Ciudad de México (véase
el anexo A.6).

En el momento de la entrevista, Entrevistada F trabajaba en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Gobierno Federal deMéxico, en la nueva coor-
dinación para repositorios abiertos, donde formaba parte de la estrategia nacional
para fortalecer la ciencia de datos y el tratamiento de estos en las instancias guber-
namentales. Fue considerada una de las 100mujeresmás influyentes delmundo en
el 2019 por la revista Forbes, fue creadora de la infraestructura tecnológica de Data
for Justice, que fue una herramienta que ayudó a revertir más de 20 000 sentencias

1Derivado de bootcamp usado en lamilicia estadounidense para referirse al campo de botas o al campo
en donde entrenan. De manera jocosa, el barcamp alude a ocupar un bar, para entrenar en habili-
dades técnicas del cómputo, mientras se bebe cerveza.
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con sesgo racial en Boston. Ella optó por regresar a México para trabajar en el CO-
NACYT y formar parte del nuevo gobierno de izquierda.

Ella explica que aprendió a programar a través de foros y chats, es decir, su forma-
ción es prácticamente autodidacta. A partir de los 13 o 14 años, accedió a ciertos
chats y aprendió a escribir sus propios scripts2 y a crear páginas web con “HTML pu-
ro”, buscando, por ejemplo, código HTML para que las palabras parpadearan y, así,
modificar y personalizar su página en GeoCities.3 A partir de entonces, comenzó a
explorar, experimentar con código y hacer sus propias páginas web, hasta que hizo
una por encargo para una pequeña empresa. A los 15 años tuvo un trabajo de verano
en una empresa y aprendió mucho durante un año trabajando ahí. Además de ello,
adquirió un disco duro en la “incipiente” Plaza de la Computación en la Ciudad de
México y le instaló Linux a su computadora y a través de los chats y fotos, conoció
gente que se dedicaba a cuestiones técnicas en materia de seguridad informática y
manejo de servidores con GNU/Linux.

Tenían una Commodore 64 en casa, pero ni ella ni su hermana, quienes estaban
más interesadas en el aparato, aprendieron ni pudieron usarla. Ella cuenta que a
los 17 años le “rogó” a su padre para que le comprara otra computadora, y lo lo-
gró con el apoyo de su abuelo, que convenció a su papá de que ella era buena en
matemáticas y lógica y que una computadora podría ayudarla a desarrollar estas
habilidades. Como otras entrevistadas, asegura que fue la única en su familia que
usaba la computadora, ya que a sus padres les daba miedo dañarla, por lo que se
convirtió en la primera persona de su familia y vecindario en conectarse a Inter-
net.

En su casa fue posible contratar dos líneas telefónicas, lo que le permitió conectarse
a Internet durante largos periodos, esto aunado a que escribió un script para conec-
tarsedemaneraautomática cadavezque la línea sedesconectaba,de talmaneraque
lograbaestar en Internetprácticamente las 24horasdeldía.

Entrevistada F, considera que uno de los primeros ejercicios que tuvo que realizar
fue “aprender a aprender”, ya que no todas las personas estuvieron dispuestas a en-

2Un script es una secuencia de comandos. Es de alguna manera, una palabra informal que se usa en
la informática para designar a un programa relativamente simple. Los scripts se pueden usar para
automatizar tareas repetitivas, hacer procesamiento por lotes e interactuar con el sistema opera-
tivo y las personas usuarias.

3GeoCities fue un servicio gratuito de la empresa Yahoo!, que permitía el alojamiento de páginas
web. En su diseño original, los usuarios seleccionaban un barrio en el que alojarían su páginaweb.
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señarle, “no todo elmundo te quería explicar” dice, y lamandaban a leer losmanua-
les. Fueahí tambiénquecomenzóaaprenderahacer código.

En su vida profesional, reconoce haber sido siempre la primera en implementar la
creación de repositorios o sistemas de control de versiones (como git) para sis-
tematizar los procesos de creación de software en las empresas o instituciones en
las que colabora, por lo que ella siempre ha tenido iniciativa y posición de lideraz-
go, además de que hacía trabajo con la comunidad de software libre en los barcamp
que organizaba y en las Campus Party. Asegura haber iniciado su carrera muy jo-
ven y haber recibido el reconocimiento de la comunidad y los linuxeros “de la vieja
escuela”, gracias a sus habilidades técnicas, lo que le permitió tener una posición
meritocrática alta y ser una interlocutora válida entre sus contrapartes masculi-
nas.

Asimismo, reconoció haber tenido actitudesmachistas y de aceptar comentarios de
este tipo al ser parte de esta comunidad de software libre donde la gran mayoría de
los integrantes eran varones.Noobstante,manifiesta quepaulatinamentehamodi-
ficado su formade pensar, y que, además de dejar de reírse de bromas sexistas, aho-
ra es consciente de sus privilegios, por ejemplo, el privilegio de “saber aprender”, ya
que antes creía que si ella podía hacerlo, todas las mujeres también podrían. Luego
sepercatódequeestoanula las circunstanciasdeotrasmujeres.

A lo largo de la entrevista puedo notar que la Entrevistada F tiene una postura po-
lítica de izquierdas, feminista, y es muy consciente de sus privilegios como mujer
blanca con una educación básica en escuela privada. Ella concluyó la preparatoria y
es una mujer muy segura de sí misma que se enorgullece de su formación autodi-
dacta.Durantemuchos años formóparte de la comunidadde software libre enMéxi-
co, donde era muy aceptada. Sospecho que su ausencia de esta comunidad se pue-
de deber a su movilidad geográfica a Estados Unidos, un punto de inflexión que,
al regresar, le hizo tomar consciencia del amplio sesgo machista que existe en esta
comunidad.

Para ella es muy emocionante resolver un problema usando un equipo de cómputo
y considera que esmuchomás fácil entender algo si se “hace”. A ella le gusta pensar
más en los sistemas desde una perspectivamás amplia, como la arquitectura de in-
formación y el desarrollo de estrategias. Piensa que es importante que los sistemas
sean abiertos y accesibles, ya que los códigos forman parte de la infraestructura de
una base de datos. Señala que quizá algunos datos de las empresas, como las nó-
minas o los altos y bajos de los empleados, no deberían estar abiertos, pero sí los
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lenguajes de programación y las herramientas que se usan, de tal modo que el co-
nocimiento se distribuya de una forma más eficiente. Ella se ve a sí misma como
un ejemplo de éxito de lo que sucede si la información y el conocimiento están dis-
ponibles para que ella aprenda por sí misma en foros. El código abierto le permitió
aprender más rápido. Además, en los programas que son usadosmasivamente, co-
mo Apache, la mejor manera de mantenerlos es que su código sea abierto. Al cues-
tionarle si se considera o no hacker, respondió que no, ya que “quien se denomina
hacker, definitivamente no es hacker”.

EntrevistadaG: La conocí en el EncuentroHackfeminista: tecnología y afectos: ¿cómo bos-
quejar políticas de (co) responsabilidad?, que tuvo lugar en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas,México, del 11 al 13 de julio de 2019.Me llamó la atención su perfil en cuan-
to a que tenía habilidades técnicas especializadas y hablaba de temas de seguridad
digital paraorganizaciones sociales. LaEntrevistadaGesguatemalteca, estudió an-
tropología (igual que la Entrevistada C), en febrero de 2020 tenía 31 años y llevaba 6
meses trabajando en una organización feminista como Tech andData Strategies (véa-
se el anexo A.7).

Su primer recuerdo relacionado con las tecnologías es haber hecho una extensión
eléctrica con su mamá, quien le enseñó a no tener miedo a tocar las herramien-
tas, a crear y experimentar. Se graduó de bachillerato con dos años de estudios en
computación y programación, donde aprendió a programar y a usar GNU/Linux y
a programar en Pascal. Me comentó que casi no logra graduarse de bachillerato por
no aprobar la clase de programación. Recuerda que no fue necesariamente por cul-
pa del profesor, sino por sus compañeros varones, quienes no se portaban bien con
las mujeres. Ella comenta que quizá sea por eso que ninguna de las chicas que in-
tegraban el grupo eligió una carrera de sistemas. Ella abandonó la idea de estudiar
computación porque creyó que sería difícil y aburrido.

Comenzó a trabajar con software libre junto al hermano de su actual pareja, quien
es usuario de GNU/Linux, al iniciar su carrera universitaria en mercadotecnia. Ahí
es cuando decidió involucrarse en temas de Cultura Libre y en el arte urbano, que
para ella tienen una gran relación. Junto a unos amigos, hacía fanzines utilizando
el sistema operativo Debian y programas como Inkscape. También hacían algunas
cosas amano.Debía ser 2006 o 2007, (elmismo año en que yo conocí el software libre
y empecé a usarlo). Recuerda que ella era una de las pocas mujeres que estaban en
esos grupos de creación y que a veces era la únicamujer.
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Dejó la carrera de mercadotecnia y reconoció que siempre tuvo mayor inclinación
por los temas sociales; por ello, estudió antropología. Continuó interesada en te-
mas de cultura libre y la importancia de la descentralización del conocimiento. Era
la única en su carrera que usaba software libre. Al concluir su licenciatura en Antro-
pología, se unió a una colectiva feminista por invitación de una amiga, con quien
estableció una relación significativa y hubo un “clic” con los temas afines. Después
de un tiempo, en 2016 realizaron un festival donde hacían editatonas, talleres de
violencia de género, seguridad digital, etcétera. En este momento es importante
señalar que la Entrevistada G dice que una de las frustraciones que sus compañe-
ras y ella experimentaron, es que no han sentido el respaldo de las feministas, y
que, en última instancia, no querían cambiar sus prácticas en lo que respecta al
uso de tecnologías digitales, ni mucho menos implementar el uso de software li-
bre.

Como un ejemplo de esto, la Entrevistada G narra que cuando las organizaciones
feministas solicitaban asesoría en temas de seguridad digital y ellas proponían una
combinación entre un cambio de prácticas y el uso de ciertas herramientas, las fe-
ministas finalmente contactaban a los técnicos varones que les instalaban determi-
nados programas en sus computadoras y luego no les entregaban las contraseñas o
los datos para acceder. Ella reconoce una evidente desconexión entre las personas
que trabajan en las Tecnologías de la Información y los temas de derechos huma-
nos y derechos digitales, de ahí la importancia de fortalecer los acompañamientos
feministas.

En el momento de esta entrevista, ella trabajaba en una organización internacio-
nal feminista cuyo trabajo se realizaba íntegramente en línea, y su labor consistía
en generar todo el ecosistema de trabajo en Internet, es decir, que fuera un espa-
cio seguro, accesible y amable con las personas usuarias, en lamedida de lo posible,
software libre y amable con el medioambiente, así como el cuidado de donde se al-
macena la información, los servidores y tecnologías degestión. Las especificaciones
mencionadas las elaboró con toda la comunidad de la organización. Ella también se
esfuerza por establecer una cultura organizacional en cuanto a tecnología y gestio-
na las plataformas digitales.

No se considera a sí misma una programadora, pero ha realizado un poco de admi-
nistraciónde servidores (SysAdmin), ha elaboradoalgunos scripts, y ha escrito código
CSS oHTML “amano”, y cuando no dispone de tiempo, hace uso de algún framework
para simplificar y agilizar el proceso.Ella dicequeaprendió ahacer todoestoporque
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es curiosa, y lo ha hecho de forma autodidacta a través de páginas web, tutoriales y
preguntando a amigas y compañeras. Sin embargo, también reconoce que le ha cos-
tadomucho trabajo encontrar en temas de tecnología a alguien que realmente pue-
da sentir comosupar, yaquemuchos compañeros varones lo empiezanahacer ellos,
o no le explican, y le quitan la computadora de las manos o teclean ellos mismos, y
en la granmayoría de las veces, ellos no saben explicar.

Para ella, escribir código es una gran conquista, pues significa poner en práctica
el conocimiento que adquiere de manera autónoma (aunque acompañada) y saber
quees capazdehacerlo sinnecesidaddenadiemás.EntrevistadaGafirmaquehacer
código es hacer relaciones, descentralizar y compartir, con procesos que significan
cierto grado de autonomía y la posibilidad de modificar y experimentar. Ella dice:
“la tecnología no es sagrada, sagradas las montañas”. En consecuencia, el código
debe ser abierto para todos, para descentralizar el poder y el conocimiento, lo cual
constituye un principio feminista por sí mismo.

Entrevistada H: a esta entrevistada la conocí en el Tor Meeting, 2018. Gunnar Wolf,
mi amigo que forma parte de la comunidad de software libre, me dijo que esta en-
trevistada podría ser adecuada para mi investigación de mujeres. Al comienzo te-
mí que no me permitiera entrevistarla, ya que no la conocía muy bien. Debido al
proyecto Tormenta, el fanzine y la presentación que llevamos a cabo en el contex-
to de este encuentro de la comunidad Tor, nos conocimos mejor, gané su confian-
za, y me concedió la única entrevista por escrito vía correo electrónico. Cabe seña-
lar que la idea de la entrevista por escrito fue sugerencia de ella, ya que dice que
eso también le ayudaría a pensar y reflexionar por sí misma sus procesos y cami-
nos.

En el momento de la entrevista (2019), véase el anexo A.8, se dedica al desarrollo de
un código que permita evaluar la capacidad en términos de velocidad de los nodos
de la red Tor. Ella obtuvo la financiación de una organización para trabajar en Tor y
pudo centrarse en este proyecto en particular.

Al examinar sobre cómo aprendió a hacer lo que hace en Tor, o cómo llegó a ese co-
nocimiento, respondió que ella aprende trabajando en lo que quiere aprender, lee
documentación, mira el código de un proyecto e intenta modificarlo o usarlo des-
de otro código, de igual forma, pregunta en foros y chats (también IRC), por lo que
coincide con el resto de las entrevistadas en que aprende de manera autodidacta;
dice también aprender mucho de los comentarios que otras personas hacen sobre
el código que hace, o teniendo sesiones de trabajo presenciales con personas que
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tienen ese conocimiento. Su conocimiento sobre la administración de servidores
procede de la configuración e instalación de su propio servidor, lo cual le permitió
perder el miedo a “estropear” algo. También ha administrado servidores colectivos
y ha trabajado con amigas en hacklabs. La primera vez que programó fue durante un
verano en el que se encontraba aburrida, tomó un libro y comenzó a escribir código
para comprender cómo funcionaba.

Lo que ella encuentra más especial de la programación es que se puede aplicar a
áreas muy diversas, por ejemplo, para analizar conflictos políticos en el mundo. Le
agrada la idea de poder solucionar problemas dividiéndolos en problemas más pe-
queños y los diversos niveles de abstracción que requiere. Lleva más de 20 años es-
cribiendo código y menciona que a veces, viendo el código, puede darse cuenta de
cuál era su grado de atención o incluso, de ánimo, o cómo aún no tenía ciertos co-
nocimientos o no había implementado ciertas prácticas, o cosas que antes sabía y
ahora ya no recuerda del todo.

Al inquirirle sobre “otras mujeres como ella” aseguró que cuando trabajaba en em-
presas, las mujeres estaban en otros departamentos y no en el de desarrollo de soft-
ware. En los hacklabs, las pocas compañeras que tenía que eran mujeres, no se de-
dicaban a la tecnología. Ella encontró a mujeres en un hackerspace y en Tor hace
poco, la mayoría de ellas más jóvenes que ella, y percibe una gran diferencia: son
mucho más seguras de sí mismas de lo que ella lo fue, y que si hay “más mujeres
como ella” entonces serán difíciles de localizar porque ella se “ha estado escondien-
do”.

En cuanto al trato que recibe de sus colegas varones, dice que siguen tratándola
como si supiera menos. En algunos grupos y reuniones, cuando intenta partici-
par en una conversación técnica, la ignoran o la interrumpen. A menudo, cuan-
do les responden, les explican cuestiones muy elementales que no han consulta-
do, con una actitud paternalista, o bien les responden de una manera que pare-
ce que quisieran impresionarles, especialmente si no tienen conocimiento del te-
ma.

Esta Entrevistada H tenía 40 años al momento de la entrevista (2019). Es la menor
de cuatro hermanas, lo que a menudo la obligaba a jugar sola en casa. Relató que
su padre eramuymachista, y que le comentaba que había actividades que solo eran
para hombres. De algún modo, ella quería demostrarle que podía con esas cosas
“típicas de hombres”, entre eso, la curiosidad y no tener con quién jugar, es que co-
menzó a leer losmanuales de la televisión, el equipo demúsica, el teléfono, el video
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VHSy ser ella quienprogramaba y configuraba. Supadreno tenía conocimientos de
tecnología, pero compró una computadora Amstrad CPC464 para elaborar su tesis,
aunquenunca aprendió amanejarla. A los doce años, durante un verano en el que se
encontraba aburrida, esta entrevistada empezó a leer algunos libros y revistas sobre
programación y pudo escribir uno de los códigos que venían en el libro. Le pareció
“mágico”, estaba en lenguaje Basic (curiosamente, el lenguaje de programación que
yo aprendí en la escuela).

Similarmente, a la Entrevistada F, los miembros de su familia no tenían conoci-
mientos de informática, por lo que solo ella lo usaba. Señala que le hubiera gustado
mucho aprender en conjunto, con amigos, reunirse con otros amigos “nerds” que
pasaron la adolescencia “hackeando” juntos.

Respecto al tema del género, ella comenta que le ha costado mucho aceptar que, a
pesar de que hiciera cosas de “hombre”, la siguieran viendo como “mujer”. Y aún
más difícil, en curso, como no querer ser asociada con un género y ser aceptada,
especialmente en unmundo de “hombres”.

EntrevistadaH se identifica como de nacionalidadmediterránea-occidental, géne-
ro no binario, clase trabajadora/media, cercana a las culturas delMediterráneo y la-
tinas, esdesarrolladorade softwarey tieneun títulouniversitario.

Entrevistada I: quien al momento de la entrevista (véase el anexo A.9), en julio de
2020, tenía 35 años y era codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica de la
UNAM, donde desarrollaba una investigación sobre la tecnología cívica e investi-
gación, asimismo que colaboraba en la UniversidadWest Virginia, EE. UU. Es una
persona de tez blanca, clase alta,mexicana, ingeniera en computación con estudios
de doctorado, que además de la academia, también trabaja en la industria tecnoló-
gica.

Se graduó de la Licenciatura en Ingeniería en Computación de la Universidad Na-
cional Autónoma deMéxico y obtuvo suMaestría y Doctorado en la Universidad de
California en Santa Bárbara. Concluido su doctorado, inició el desarrollo del labo-
ratorio de innovación cívica de la UNAM.

Ella menciona que cuando era niña era muy deficiente en matemáticas y que una
profesora de sexto grado de primaria, les dijo a sus padres que tenía una especie de
retraso mental y que no podría cursar una secundaria normal y que le recomenda-
ban una secundaria con más enfoque artístico y no tan científico, pues probable-
mente “no iba a entender”. A partir de esto, comenzó a estudiarmatemáticas, hasta
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que se hizomuy buena, y aunque continuaba escribiendo (que era algo que le gusta-
ba), cayó en cuenta, según sus propias palabras, que “la sociedad no apreciaba que
yo fuera buena escritora o buena actriz,me fuimás del lado de lasmatemáticas por-
que me cayó el veinte de que la sociedad te podía valorar más si eras bueno en esa
área”.

Ella ingresó a la UniversidadNacional Autónoma deMéxico con uno de los puntajes
más altos en la carrera de ingeniería civil, pues considera que, al sentirse “mala” en
matemáticas, estudiódemasiado y se “sobrepreparó”.Dice queunode los recuerdos
de su carrera fue una profesora que fue de las primerasmujeres en graduarse en In-
geniería Civil enMéxico, y que eso le resultaba inspirador. La profesora en cuestión,
según sus propias palabras, era “agresiva”, y aprendió que, en un mundo domina-
do por los hombres, a veces es necesario ser así, de lo contrario, la gente trataría de
impedirle progresar.

En esta entrevista percibo un discurso competitivo y de plena conciencia de su gé-
nero por parte de la entrevistada, quien reconoce su condición comomujer y replica
algunos de los discursos de “fortaleza”, “tenacidad” y “liderazgo” propios del área de
las empresas de TI. Por ejemplo, reconoce que en la universidad, cuando alguien
le decía que no podía hacerlo porque “era mujer”, v “les voy a ganar”, lo cual hizo
que se volviera muy competente en la programación, así como en las matemáticas.
Este interés por la programación, la llevó a cambiarse a la carrera de Ingeniería en
Computación, y luego estudiar en la Universidad de California como estudiante de
intercambio, donde descubrió el área de interacción humana-computadora. En su
doctorado, se interesó en estudiar, a través del análisis de datos en Facebook, có-
mo las personas se estaban organizando frente a la guerra contra el narco, en los
mandatos de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Entrevistada I organizó uno de los primeros hackatones de mujeres en la Ciudad de
México, donde conoció a otras personas con las que yo personalmente he tenido
contacto, como Mariel García, quien la introdujo en el tema de la tecnología cívi-
ca.

Para ella, el código para hacer análisis de datos es importante, y con ello puede
ayudar a la gente. De la misma manera, separar el programar código, de lo que
significa hacer investigación académica.ca. Según sus palabras, el código debe te-
ner un impacto en el progreso de la ciencia, por lo que el código debe ser abier-
to.
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Cabemencionar que es la interlocutora quemás ha utilizado términos como “tener
poder”, “ser agresiva” y “marketing en imagen” al referirse a ser una mujer en un
entorno tecnológico. Percibo que tiene un discurso estudiado y planeado estratégi-
camente. Ella es muy clara con lo que quiere y el discurso de su trayectoria profe-
sional. Ella es muy segura de sí misma, elocuente y muestra un genuino interés en
mi proyecto, más que cualquier otra entrevistada. De hecho, casi me entrevista a
mímismo al final de la sesión.Hasta elmomento, hemantenido una comunicación
con ella y me ha comentado que, a raíz de la entrevista y la posterior amistad que
mantenemos, ha aprendido y reflexionado acerca de su condición comomujer en el
mundo de la tecnología.

Aunque no se identifica como hacker, utiliza el término para alcanzar su objetivo,
para reclutar estudiantes y llegara laspersonasmás jóvenes.

Entrevistada J: En momento de la entrevista, (septiembre de 2021) la Entrevistada
J tenía 37 años y llevaba trabajando en una empresa de tecnología como desarrolla-
dora de software (fullstack developer) 3 años (véase el anexo A.10). Ella es originaria
de Zacapoaxtla, ubicada en la SierraNorte de Puebla. Estudió la Licenciatura en in-
formática en la Ciudad de Puebla. Esmadre de un adolescente y afirma que su con-
dición demamá fue determinante para que no pudiera ejercer su profesión durante
8 años, tiempo durante el cual se dedicó a la docencia.

Me indicó que casi al término de su carrera, se embarazó y tuvo que interrumpir la
finalización de los créditos de susmaterias, y luego esperó un añomás, el cual dedi-
có a cuidar a su bebé. Al comenzar a buscar trabajo, en todas las entrevistas le pre-
guntaban si tenía hijos, lo cual, según sus palabras, significaba ya una puerta cerra-
da, y esto se prolongó por casi 13 años. De ahí surgían otras cuestiones, como si dis-
poníadealguienque se encargaradeello, y eventualmente, queno fuera contratada.
Dejó de solicitar empleos y asistir a entrevistas durante un largo período de tiempo
debidoaesta situación,porqueademás ledeprimíamucho.

Se le presentó la oportunidad de impartir clases y hoy afirma que trabajar en ello
fue una decisión que tuvo que tomar “por ser mujer”, ya que la plaza que le ofre-
cieron de 20 horas, de enseñanza de informática a nivel usuario, le permitía cuidar
a su hijo, además de que lo vio como un trabajo temporal, que en realidad duró 8
años. No obstante, piensa que este trabajo nunca le permitió sacar provecho de to-
do su potencial ni desarrollar sus habilidades y que muchas veces se sintió frustra-
da.
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Tras este lapso, su esposo actual, quien es ingeniero en sistemas, la impulsó a dedi-
carse a temas técnicos y a seguir sus inquietudes. La entrevistada recalca el respaldo
que recibió de su compañero y asegura que nunca se sintió menospreciada o que la
miraran con prejuicio por ser mujer en la tecnología. Asimismo, recalca que él le
brindó gran ayuda, pues ella “sólo” contaba con un título de licenciatura y él con una
ingeniería, por lo que sus conocimientos eran más especializados. También, men-
ciona el apoyo de una amiga transgénero, quien le recomendó cómo conseguir el
trabajo que tiene actualmente. Su amiga y su esposo le ayudan ocasionalmente a re-
solverproblemas relacionados conel códigoque realiza.

Mencionó que, aunque había mujeres en su carrera, muchas de ellas no se dedica-
ban a tareas relacionadas con la programación. Por ejemplo, alude que cuando tra-
bajaba en equipo, las personas que hacían el código de programación eran hombres
y los profesores no fomentaban de ningunamanera que lasmujeres participaran de
formamás activa.

Desde pequeña sintió atracción y curiosidad por las máquinas, destruía los jugue-
tes, los abría y exploraba, solo para ver cómo funcionaban, y aunque la reprendían
por “descomponer los juguetes”, siempre sintió que tenía una curiosidadpor apren-
der.

Ella es la segunda de tres hermanas. Sumadremurió cuando ella era muy pequeña
y sintió que la esposa de su padre la limitaba un poco. A los seis años tuvo su primer
contacto con un equipo de ordenadores, ya que su padre es profesor, y a principios
de los noventa, un ordenador llegó al aula de su padre, quien era profesor de sexto
grado de primaria. Ella pudo usar la nuevamáquina en las horas de receso y apren-
der de ella. Su padre era el único que sabíamanejarla, ya que tomó clases de compu-
tación. Posteriormente, en la secundaria optó por el taller de computación, donde
tuvounsegundoacercamientoyamplió su interés en la computación.

Es importante señalar que, al llegar a la universidad, tuvo que encontrar la manera
de decirle a su padre que iba a estudiar algo que él no aprobaba: la carrera de física,
ya que esta licenciatura, pues no le permitiría tener un trabajo “seguro” o una buena
paga que le garantizara una vida estable y tranquila. Así que, entre las estrategias
que esta entrevistada buscó, se encontraba la de investigar carreras que le llamaran
la atención y argumentar el por qué valía la pena estudiarla. Y una de estas carreras
fue la licenciatura en informática, la cual conoció porque unos sobrinos de la esposa
de su padre la estudiaron y tenían buenos trabajos.
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Una de las formas en que se acercó a la programación fue a través de los bootcamps,
al igual que la Entrevistada C; además, el apoyo y las mentorías de su esposo y ami-
ga trans le sirvieron de impulso para retomar el aprendizaje de código y llevarlo
a cabo de manera más profesional. También reconoció que al incorporarse como
desarrolladora a una empresa, comenzó a comportarse “como un hombre más” y
pensó en actuar como “bato” para ser parte de la dinámica y no sentirse tratada di-
ferente, pues sentía que su simple presencia resultaba incómoda para sus compa-
ñeros de trabajo varones, no se sintió agredida, pero sí percibía que se limitaban
en comentarios y actitudes, se comportaban de manera diferente en la parte so-
cial.

A ella le provoca algo de pereza programar en ocasiones, pero le gusta porque puede
elegir en qué lugar trabajar; también ha resultado ser un desafío y un aprendizaje
que le ha resultado divertido. Encontrar la solución a un problema es muy gratifi-
cante, ya que siente que logra algo y eso lo hace sentir muy bien. También escribir
código significó para ella aprender a solicitar ayuda, y la motivación que implica
aprender algo nuevo.

No se considera a símismahacker, aunque le encantaría serlo. Considera que es una
gran responsabilidad yque la administraciónde servidores y los temasde seguridad
digital le parecen muy interesantes, pero que a su vez le da miedo por el alto grado
de responsabilidad que implica. “Puedes ver muchas cosas, mucha información de
los usuarios” —señala.

Entrevistada K:

Toda la información de esta entrevista fue excluida en la edición definitiva de esta
tesis a solicitudde lapropia entrevistada. (véaseel anexoA.11).

3.1.1.1. Procesos de aprendizaje: Aprender como forma de resistencia

Los procesos de aprendizaje responden a la cuestión planteada en la entrevista: ¿có-
mo adquirieron o cómo llegaron a aprender el conocimiento que poseen sobre el
uso de las computadoras? Las respuestas de todas coinciden en que, a pesar de te-
ner estudios en alguna carrera vinculada con Tecnologías de la Información o In-
genierías, o bien, cursos formativos en estos temas, mucho o gran parte de lo que
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saben fue gracias a que son autodidactas y han aprendido bajo la marcha. Esto con-
cuerda fuertemente con las caracterizaciones de la figura del hacker que propo-
nen tanto Himanen (2002) como Levy (1984), y con estudios que advierten que la
educación autodidacta y la educación formal son un elemento catalizador para que
haya o no presencia de mujeres en el mundo tecnológico (Castaño Collado et al.
2020).

La gran mayoría de las entrevistadas coinciden en que han aprendido debido a la
resolución de problemas, a la búsqueda demanuales o a la consulta en foros, a otras
personas. Tal como lo apunta Entrevistada D: “la forma en que más aprendí es auto-
didacta, o sea, luchando, rompiéndome los cuernos contra un problema concreto” o
“aprender a hacer algo para luego poder enseñarlo a otras personas”; o como señala
EntrevistadaC, que afirma haber aprendido haciendo cosas por símisma, a prueba y
error. Esto establece una conexióndirecta con lo queHimanen afirma en su libro: La
éticadelhackeryel espíritude la erade la información, segúnel cual:

El proceso de aprendizaje característico del hacker empieza con el plantea-
miento de un problema interesante, sigue con la búsqueda de una solución
mediante el uso de diversas fuentes, y culmina con la comunicación del resul-
tado para su exhaustiva composición. (Himanen, 2002, p. 59)

La educación no formal, típica del aprendizaje de las personas hacker, también se se-
ñala enel textodeMcKenzieWarkcuando introduceel conceptodeeducación:

La educación no es conocimiento. Tampoco es elmedio necesario para adqui-
rir conocimiento. El conocimiento puede surgir con igual facilidad de la vida
cotidiana. La educación es la organizacióndel conocimiento dentro de las res-
tricciones de la escasez, bajo el signo de la propiedad. (Wark, 2004, p. 36)

Según Himanen, “la actividad del hacker es también gozosa. A menudo se enraí-
za en exploraciones lúdicas” (Himanen, 2002, p. 14), lo cual coincide fuertemente
con los testimonios de todas las entrevistadas. Por ejemplo, cuando le pregunté a
la Entrevistada D acerca de lo que significaba para ella programar, respondió: “¡A
mí me encanta! O sea, creo que es algo muy divertido porque tienes que clarificar
cómo solucionar algo”. La mayoría de las entrevistadas concuerda en que les resul-
ta divertido, que parece mágico, pero que no lo es, porque lo han hecho ellas, en
gran parte, en un entorno de juego. Por ejemplo, Entrevistada H me comentó que
de niña se aburrió mucho en un verano y empezó a leer libros sobre programación
de Basic, cuando escribió el código que venía en el libro y en la pantalla le apareció
un hola seguido de su nombre, le pareció algo mágico y mucho más divertido que
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los juegos que tenía la propia máquina, eso le permitió intuir todas las cosas que la
computadora podía hacer, y fomentó su curiosidad.

En particular, algo que parece ser relevante en términos de género, es que las entre-
vistadas coinciden en la importancia de aprender para hacer las cosas por sí mis-
mas, poder hacerlo solas sin la necesidad de pedirle a un hombre que lo solucione,
mencionan y hacen referencia constantemente a la emoción que les produce poder
haberlo hecho solas y ser más autónomas e independientes: “Si quieres hacer algo,
aprendepor timisma [.. .] si puedeshacerlo tú,mejorhazlo tú”.

Entrevistada D, por ejemplo, vio como un reto el aprender a hacer cosas por sí mis-
ma, comomontar un servidor y poder solucionar problemas de configuración, para
realizar tareas que sus colegas varones le decían que “no se podían hacer”. Es decir,
para ella era importante ser independiente en términos técnicos para no tener que
pedirle ayuda al hombre en turno que la ayudase y, además, la tratara con condes-
cendencia. Además de programar, quiso aprender cómo funcionaban los entornos
en los que corrían las aplicaciones, para “saber contestar a tono y decir ‘A ver, que no
lo sepas hacer, no quiere decir que no se puede hacer’”.

O al igual que otras entrevistadas, como Entrevistada F, quien está de acuerdo en
que no todas las personas están dispuestas a enseñar, ya que ella iba haciendo pre-
guntas en los chats, aunque se encontraba allí con gente que no necesariamente
quería compartir el conocimiento, había algunos que sí lo hacían, en sus palabras:
“fue mi primer ejercicio de aprender a aprender, pues no todo el mundo quería ex-
plicar”.

Esto también se aplica al testimonio de Entrevistada E, quien forma parte de la
cooperativa Tierra Común: “eso es lo negativo que veo, no siempre hay quien quiera
enseñar y aprender”, señalando la importancia de documentar procesos para luego
compartir y heredar conocimientos.

La Entrevistada K, la única mujer trans que entrevisté, también aprendió a través
de foros en Internet y en comunidades virtuales de aprendizaje. Según afirma, el
sentirse en confianza y poder aprender a través de los retos que se planteaban en-
tre las personas que formaban parte de estas comunidades, resultaba algo lúdico,
divertido y mostraba las virtudes de aprender en colectivo. Entrevistada K indica
que se ha podido aprender mucho leyendo código, lo que demuestra la importan-
cia de crear código y posteriormente liberarlo, para que este sea de acceso abierto
y así todas las personas puedan aprender del proceso de otras. También aprendió
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gracias a revistas especializadas, como las hack × crack (https://hackxcrack.net
/).

Esta conjunción entre la posibilidad de hacerlo por sí mismas en cuanto proceso de
independencia y el obstáculo de que no siempre hay alguien dispuesto a enseñar
se enlaza con una de las afirmaciones de Entrevistada B, especialista argentina en
ciberseguridad y que afirma que al trabajar en estos entornos “no dependes de otra
gente para aprender, eso es una ventaja cuando eres mujer, porque luego los profes
no te quieren explicar”.

En este sentido, mientras conversaba con Entrevistada G, una mujer guatemalte-
ca que hoy reside en la Ciudad de México, ella hablaba de cómo el sistema capita-
lista nos ha privado también de la oportunidad de aprender, y afirmó: “es que no
hay tiempo para aprender”. Quizá para estas mujeres han desarrollado estrategias
no solo de inclusión, sino que también reflejan un proceso en el que su género —
y en consecuencia, sus saberes son considerados como subalternos en el ámbito
tecnológico—se convierte en una práctica política, un acto de resistencia. Entrevis-
tadaGyyohemoscoincididoen “aprender comoactode resistencia”.

Por el contrario, la Entrevistada J afirma que ella aprendió con la asistencia de su
esposo, una vez que reanudó su labor como programadora, después de 8 años de no
practicar su profesión debido a su maternidad. Ella afirma que tanto su esposo, su
amiga trans y colegas del trabajo, le brindaron su apoyo para que pudiera aprender
lo que sabe actualmente y mejorar sus prácticas con el código. También el hecho de
aprender en el ambiente empresarial resultó importante para ella, ya que, según sus
propias palabras, “aprendió a pedir ayuda”.

3.1.1.2. Primer contacto con un equipo de cómputo

Ahora bien. El tema de proceso de aprendizaje enmateria de saber-haceres compu-
tacionales, también se conformó con la pregunta: ¿cuál es tu primer recuerdo con
un equipo de cómputo?4 Esta condujo a respuestas conectadas con el entorno en el

4Decidí modificar la pregunta frecuente en otros trabajos de investigación similares que utilizan tu
primer contacto con la tecnología para invocar recuerdos de la infancia que se vinculen también con
su noción de tecnología no necesariamente de una computadora. Sin embargo, es de mi interés,
hablar directamente de la relación de las entrevistadas con un equipo de cómputo.
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que surgieron sus intereses, así como a facilitadores y trayectorias, como sucede en
la investigacióndeDonestech (VergésBosch et al. 2006).

En este sentido, es de particular interés que todas las entrevistadas coinciden en
que tuvieron acceso a una computadora, ya sea en casa o en algún centro laboral de
su padre o madre, que les permitía usarlas con cierta regularidad. En algunos ca-
sos, nadie en su familia sabía usar el equipo de cómputo, lo cual les permitía usarlo
durante más tiempo y con pocas restricciones.

[. . .] la primera computadora que yo tuve fue cuando yo tenía 8 que un vende-
dor vino a vender computadora ymimamá le compro uno [.. .] creo que tomó
un rol muy importante, que mis papás no sabían cómo usar la computadora
[. . .] a otros amigos que tenían padres que sabíanmás de computación, nunca
se acercaron tanto porque siempre había otra persona que les arreglaba o les
corregía o les resolvía los problemas. (Entrevistada B)

Otra entrevistada apunta:

Creo que gracias a que para mi padre la tecnología también era nueva, no sa-
bía de tecnología, quizá no le ponía género, y ya le costaba un poco aprender,
así que no decía aquello de ‘déjame a mí, que tú no sabes’ y me dejaba que
manejara la tecnología. (Entrevistada H)

Por otro lado, algunas otras entrevistadas mencionan que fue una mujer quien las
inició en estas prácticas, como en el caso de Entrevistada C, cuya tía, quien había
estudiado la licenciatura en informática, le conminó a usar la computadora que
llevó a casa, sin temor: “tócala sin miedo”, le dijo. Por su parte, la Entrevistada E
también utilizó la computadora por primera vez impulsada por su madre, quien
era ingeniera de sistemas. La Entrevistada D aprendió a programar siguiendo los
pasos de su madre, quien también fue programadora en la década de los ochen-
ta.

Al parecer, en la historia de estas mujeres hacker, que tienen un alto dominio de
la técnica, al menos en un inicio, no hay restricciones u obstáculos que les impidan
pasar tiempo frente a la computadora, ya sea hermanosmayores a los que se les per-
mita usar mayor cantidad de tiempo solo por el hecho de ser hombres o padres que
acaparen el uso del equipo de cómputo como parte de sus actividades cotidianas, o
personas que les impidan el uso por alguna razón (realización de labores propias de
su género), o circunstancias de precarización, o si las hay, son superados (en caso
de Entrevistada J) es decir, todas tienen algún acercamiento temprano que incluye
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fascinación, interés y componentes lúdicos. El factor de la edad, también es un as-
pecto importante de análisis, ya que las más jóvenes señalan que “aprendieron de
compañeras y no tanto de mentores”, o “prefieren preguntarle a amigas”, sobre to-
do las que han trabajado en ambientes colaborativos feministas como Entrevistada
G o Entrevistada B, quien apunta: “aprendí más por mi cuenta, tuve pocos mento-
res”. Demanera similar, hay un elemento de clase que indica la posibilidad de pasar
tiempo frente auna computadora sinque las tareas de cuidado se lo impidan, alme-
nos en edades tempranas. En el caso de Entrevistada J, cuya trayectoria profesional
está marcada por la maternidad, la ayuda y el apoyo de personas cercanas, resul-
ta crucial, en el caso de ella, el apoyo de su pareja y de su amiga, así como de sus
colegas de trabajo, es sumamente importante para que continúe con su actividad y
crecimiento profesional.

Lasmás técnicas como las entrevistadas F, H, A, D ó K coinciden en que nadie de sus
familias sabía usar una computadora, sus padres estaban ausentes o simplemente
nadie tenía ideade loquehacían frenteal nuevoaparato, por loque tuvieron libertad
de experimentar y aprender.

Por último, a pesar de que varias de ellas, tuvieronun acercamiento conuna compu-
tadora a temprana edad, tal como lo apuntanDonestech, “resulta inquietante el va-
cío temporal que presentan muchas de sus experiencias en el tiempo. Después de
este primer contacto, muchas no son animadas, empujadas o alentadas a injerirse
en lo tecnológico” (Vergés Bosch et al. 2006, p. 8). Estasmujeres obtuvieron algún ti-
pode formación formal, ya sea en cursos, orientaciones, programas enpreparatoria
o secundaría, lo cual coincide con la afirmación de algunos informes de la UNESCO
que mencionan que las mujeres que estudian materias relacionadas con la ciencia,
la tecnología, la electrónica y las matemáticas (STEM) tienenmuchas más posibili-
dades de acceder a programas universitarios en estas mismas áreas (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019).
Asimismo, es importante señalar que, si bien abandonaron estas inquietudes, al
igual que su socialización comomujer dentro de una sociedad patriarcal (llegada de
la adolescencia, maternidad), luego las retomaron cerca de la época universitaria,
en sumayoríamotivadas por el uso de tecnologías dentro de un espacio colaborati-
vo, lúdico, de compartición y de emoción.
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3.1.1.3. ¿Qué significa hacer código para las mujeres hacker?

Ya he mencionado, en apartados anteriores, algunas implicaciones del código en
cuanto “materia prima que produce y genera saberes” (Baroni Selaimen, 2013). Sin
embargo, los primeros hallazgos al entrevistar a estas mujeres, es que más que ha-
cer código les resulta interesante y emocionante lo que se hace con el código, tal como
lo apunta la Entrevistada D, que asegura que es mucho más divertido diseñar una
solución tecnológica en sí misma, que el código que se implemente, en cuanto que
el proceso creativo, el “estar pensando, razonando, antes de irte a dormir” es justo
la parte divertida, son las soluciones que se adaptan a los retos que se tienen en el
momento “luego, el código en práctica y ver que la idea que has tenido efectivamen-
te servirá, entonces, amíme gustamucho porque, esto tiene una ciencia, digamos,
no falla, o sea, si falla es porque hay un error”.

Algunas otras programadoras, como laEntrevistadaA, reconocennunca haber pen-
sado en su práctica de hacer código, ya que se vuelve algo tan cotidiano, que toma
cierto significado cuando es útil para alguien, donde una parte satisfactoria es la
que hace que una aplicación funcione, que la gente lo use, pero que en realidad, hay
mucha frustración en el medio:

Hmmm, no lo he pensado nunca, no sé, lo veo como algo que hago y ya está,
(pausa) no.. . no sé, claramentehayunaparte que esmuybonita, tú tienesuna
idea, la haces, funciona, la gente lo utiliza, eso es muy bonito, pero después
de un rato te acostumbras, no sé, creo que vesmás las frustraciones que otras
cosas. (Entrevistada A)

Otra entrevistada, en lo que concierne a lo que se hace con el código, señala que: “una
chica que vino acá a un taller me dijo: ‘puedes aprender lenguaje de programación,
pero sino tienesunobjetivoenquéaplicarlo,no tienecaso’” (EntrevistadaE).

En este sentido, hay una relación con emociones vinculadas al entusiasmo y la capa-
cidad de pensar enmacro, en diseñar, razonar, resolver retos, que vamás allá de ver
el código, es decir, se gusta de pensar en los sistemas desde una visiónmásmacro de
arquitectura y estrategia de desarrollo, como diría una de las entrevistadas: “tienes
que saber hacer sistemas, modelar datos, generar una estrategia de desarrollo”. De
igual manera, hay una reflexión sobre la aplicación de estas técnicas a la vida coti-
diana, donde, para resolver unproblema, “esmejor dividirlo en otrosmás pequeños
para poco a poco ir obteniendo una solución” (EntrevistadaH) como en el desarrollo
de software.
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En efecto, el hecho de planificar, pensar, establecer estrategias para solucionar pro-
blemas, diseñarpara resolverun reto enparticular, resultan serprácticasmuymoti-
vantes para estasmujeres,más allá de hacer código por símismo. Esto puede resul-
tar particular de lasmujeres hackers, ya que enmuchos entornosde colaboraciónde
software se busca que el código sea limpio, casi perfecto, haciendo alusión a que el có-
digopuede ser tambiénunaobra de arte (Cox yMcLean, 2012), ademásdeque resul-
ta imprescindible hacerlo bien y limpio, pues será visto por varios ojos, y será some-
tidoaescrutinio yprobablementea críticas (Piñeiro, 2003).

Para la Entrevistada K, el código es la posibilidad de crear cosas en conjunto, lo cual
incluso tiene relevancia en su transición de género. Encontrar en su práctica una
dimensión política que le permite apropiarse de su propio saber-hacer y conectarlo
con su proceso de vida es lo que le resulta atractivo de esta disciplina. A ella le im-
porta que el código sea abierto, pero también que sea limpio; encontrar la belleza
incluso en los lugares en los que parece que no puede haberla. Ella dice que conecta
el hacer código con su propia transición, pues en su código fuente hubo un “bug”,
un fallo en el sistema, y había que hacer un “parche”, el cual compara con su propia
toma de hormonas y transición de género:

¿Cómo veo el código?Mmm... Lo veo como algo bonito, sí sonómuy bobo, tal
vez, pero.. . Eh, lo veo bonito por el hecho quemuestra cómo los humanos po-
demos crear cosas juntos, ¿no? En comunidad... O sea, y.. . algo que también
—ymuy relacionado con el código, y que va también muy relacionado conmi
transición y a mi forma de ver el mundo y estar muy así como, eh, sentirme
un cyborg, básicamente—, es como... yo veía mi transición como, bueno, el
ser trans,más bien, como un tema demi código fuente.. . o sea, dije, ‘OK, hu-
bo un bug por ahí, y la verdad es que ésto se puede arreglar, le pongo un patch,
hormonas, transiciono,me cambio el nombre, y es como ponerle un parche al
código y listo’, o sea, es como parchar mi código fuente, ¿no? Y.. . y así tam-
bién.. . esa relación también tengo con mi código y mi cuerpo, y mi género,
entonces veo el código como algo bello, sobre todo si el código es abierto, de
pronto si es limpio, porque detesto leer código sucio. (Entrevistada K)

Al discutir la idea de escribir código para un propósito, y las metáforas para la vi-
da, una de las interlocutoras hizo mención de algo que me parece particularmente
interesante por estar vinculado con una reflexión social, pero también articulado
con un autoconocimiento personal. Ella sostiene que se puede escribir código para
relacionar conflictos políticos del mundo, de la misma forma que se puede llegar a
un autoconocimiento:

Creo que lo queme resulta especial en escribir código, es que se puede aplicar
a áreas muy diversas. Por ejemplo, se puede escribir código para relacionar
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conflictos políticos en el mundo. No sé cómo sería yo sin escribir código, des-
pués de más de 20 años haciéndolo. Si no escribo código en varios días, es
difícil encontrar cosas que (me) entretengan y empiezo a pensar en algo que
programar. A veces viendo el código que he escrito en otros momentos, me
doy cuenta de cuál era mi grado de atención o incluso estado de ánimo. O có-
mo no sabía de ciertas prácticas que sé ahora o, en cambio, tenía mucho más
dominio de temas que ahora he olvidado. (Entrevistada H)

La particularidad de conocerse a través del código o hacer alusiones a su identidad,
fue mencionado por las entrevistadas H y K. La primera, se autorreconoció como
género no binario y la otra comomujer trans. Ambas vincularon procesos de apren-
dizaje al compartir su código: “aprendo mucho de los comentarios que otras hacen
sobre mi código”. Algo que parece ser muy interesante y está articulado con el sig-
nificado que ciertas mujeres hacker le dan a sus prácticas, y lo quemencionaWajc-
man sobre la agencia de saberes particulares demujeres en las prácticas sociotécni-
cas (Wajcman, 2006), pero también sobre procesos pedagógicos otros, como dirían
Yuderkys Espinosa, Diana Gómez, Karina Ochoa y María Lugones, lo cual signifi-
caría una “relación entre el hacer y el pensar, y el camino de vuelta que es el mismo:
el pensar desde el hacer. De esamanera se conjuga una experiencia del conocer ha-
ciendo, del producir conocimiento que articula teoría y praxis” (Espinosa et al. 2013,
p. 409) en (Curiel Pichardo, 2014, p. 57).

Para la Entrevistada J, cuya labor como programadora la desempeña en una com-
pañía estadounidense, sostiene que el ejercicio de codificar está muy cercano a las
prácticasde sus colegasmasculinosya laspolíticasdedichaempresa.Ellamenciona
la importancia de las “buenas prácticas” y que un código bien hecho “se documenta
a sí mismo”, haciendo alusión a la limpieza del código y que unas líneas bien escri-
tas harán que otra persona las pueda entender. La Entrevistada J señaló que si le da
pereza hacer código, pero le gusta porque puede elegir donde puede trabajar,—algo
que también apuntó Entrevistada D, quien también esmadre—.Hacer código para
ella es un desafío, aprendizaje y es divertido, hay mucha satisfacción si logras ha-
cer algo, darse cuenta de que sí tiene capacidad, de saber que “sí puedo”. El código
también ha sido un gran trabajo personal para ella, ya que tuvo que superar el mie-
do, especialmente a pedir ayuda, en una cultura empresarial en la que el trabajo en
equipo es importante.

Las entrevistadas, al momento de hablar de su práctica con el código, coinciden en
que trabajar en proyectos propios de programación, automatizar procesos, usarlo
para comunicarse, hacer código para solucionar problemas, encontrarse a través de
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estas prácticas y hacer código para realizar proyectos divertidos y para trabajar en
equipo, son algunas de las ideas quemás lesmotivan a seguir aprendiendo; estome
lleva a pensar que quizá una de las particularidades en cuanto a su condición y so-
cialización de género es el contacto con lo que ayuda socialmente, con un pensar en
otras personas, sin dejar de lado que sea algo que las entusiasme y les genere emo-
ción o placer al hacerlo, lejos de la necesidad de probar o legitimarse con sus prácticas
como sucede con sus contrapartes varones. Hay un interés en lo que se puede hacer con
el códigomás que el código en sí mismo.

3.1.1.4. Compartición del conocimiento y software libre

La relación con el código abierto y el software libre merece una atención particular.
Es evidente que estas 11 mujeres tienen una inclinación ideológica hacia este movi-
miento, ya que esta fue una condición al inicio de la delimitación del objeto de estu-
dio, no obstante, es una constante en sus discursos el hablar de la apertura del co-
nocimiento y la compartición, y ello también se ve reflejado en sus prácticas al mo-
mentodehacer códigoo trabajar enequipo, yaquepara ellas, liberaro compartir sus
procesos es una conditio sine quanon para la generación y descentralización del cono-
cimiento, tal y como apuntan las entrevistadasD yB: “No veo por qué el código tiene
que ser cerrado. [. . .] yo no concibo otra forma de trabajar con eso, o sea, es la base
de todo.. . lo demás nome interesa” (Entrevistada D).

[. . .] todo lo que programo, es por lo regular código abierto, no recuerdo na-
da que no se pueda compartir [. . .] además, compartir el código ayuda a la
evolución del conocimiento y de las ideas, (es) creación comunitaria, no hay
evolución sin código abierto, es creación caótica comunitaria. (Entrevistada
B)

Cuando se toca el tema del código abierto en cuanto apertura del conocimiento,
también hay conciencia y reflexión en las entrevistadas sobre la propiedad privada
y las implicaciones que esto tendría en otros entornos, por ejemplo, en las empre-
sas. Ante esto, la entrevistada F, cree que el código debe ser abierto, especialmen-
te los de infraestructura, como los de un sistema operativo, o una base de datos.
Para ella, en el caso de las empresas, lo que debe ser libre y abierto es la genera-
ción de nuevo conocimiento que surge en estos espacios, de modo que todas las
personas puedan aprender sin tener que lidiar con la propiedad intelectual. Para
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Entrevistada F “la herramienta debe ser abierta, el uso de la herramienta no tan-
to”.

O, relacionado, por ejemplo, con la seguridad digital y la “Ley Linus”, (Raymond,
1997) que establece que un error será más evidente ante varias personas que ante
una sola, algunas entrevistadas coinciden en que una forma de mantener seguros
los programas que se usan masivamente es que el código sea abierto, para que sea
posible que este “esté auditado todo el tiempo”.

Yome quedomil veces con el código abierto porque gracias al trabajo colabo-
rativo de la comunidad hay unmontón de software que hamejorado yme atre-
vo a decirlo, ha superado a muchos proyectos de software de código cerrado y
también ha significado la posibilidad de no irse por lo normativo, de aprender
y sobre todo de tener opciones. (Entrevistada J)

Finalmente, la EntrevistadaG, quien se asume abiertamente feminista y ha trabaja-
dodurante varios años en colectivas ciberfeministas enGuatemala, asocia no solo el
código fuente, sino también la apertura delmismo, con significados sociales y polí-
ticos, yaquedicequeabrir el códigoes, segúnsuspalabras:

abrir las relacionesdepoder, fracturar las relacionesdepoder [y] saber qué soy
“yo” en ese código. Significa descentralizar el poder y el conocimiento, y ese
es un principio feminista. Implica resistir al saqueo de territorios, de datos,
[porque] somos mercancía. (Entrevistada G)

3.1.1.5. La condición de género

Para conocer su conciencia política de género, o lo que significó para ellas la condi-
ción de ser mujer, les hice varias preguntas, entre ellas, les pedí que contaran algu-
na anécdota (propia o ajena) que les llamase la atención con respecto a ser mujer en
ambientes tecnológicos; otra cuestión se basaba en su experiencia laboral en equi-
pos masculinizados y sus aportaciones, ya fueran en código de programación o en
ideas. Por último, les pregunté si había otras mujeres en su proceso formativo y a
qué creían que se debía la presencia o ausencia (según el caso) de mujeres en estos
entornos.

La proporción demujeres en la tecnología es muy baja, y además estamos infrarre-
presentadas en los lugares de toma de decisión. Existen muchos factores, algunos
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de ellos microdesigualdades y comportamientos que pasan inadvertidos (Pérez Se-
deño, 2001, p. 37) no solo por la sociedad en su conjunto, sino por las propias muje-
res, lo cual dificulta aúnmás, abordar la problemática.

Eneste sentido, todas lasmujeres entrevistadas tienenciertogradodeconcienciade
las implicaciones de su condición de género en la tecnología, aunque unasmás que
otras. Considero que esto es un poco diferente a otras épocas, ya que a partir de fe-
nómenos globales como el #MeToo y la nueva conciencia política feminista, así como
los alcances de una—posible— cuarta ola, la conciencia feminista ha calado enmu-
chos aspectos de la vida de algunas mujeres y es prácticamente imposible que pase
inadvertido. Las mujeres hacker no son la excepción.

Anécdotas que cobran significado por el hecho de ser mujer, son sobre temas de
acoso, chistes machistas o ser tratadas como si no supieran, a pesar de ser líderes
de proyecto o las que tienemás conocimiento en la sala, lo cual sigue sucediendo en
momentos recientes:

La semana pasada me tocó tener una junta en la que yo hablaba y todos los
demás eran subordinados, estábamos en un espacio más académico, en un
espacio de hombres. Yo decía lo que había que hacer y ellos le respondían ami
equipo. Me escuchaban, a mí me veían atentamente, pero cuando había que
responder a mis preguntas, veían directamente a mi equipo de hombres, les
contestaban a ellos.

Hacían chistes que hoy me doy cuenta de que son machistas, me decían: a ti
no te hace falta nada, tienes actitud de princesa. Pues claro, yo soy mandona,
asertiva, y eso no está bien visto, todavía hoymepasa, aunqueunpocomenos.
Pero entonces, esto todavía no ha cambiadomucho. (Entrevistada F)

En general, siento que soy tratada como si supieramenos. En algunos grupos
y reuniones, cuando intento entrar en una conversación técnica, seme ignora
o seme corta. Cuandome contestan o bienme explican cosasmuy básicas que
no estoy preguntando, a lo paternalista, o bienme responden con otra cosa de
unmodo que pareceme quisieran impresionar, especialmente si no saben del
tema. (Entrevistada H)

“Aunque si algo había mal soldado tenía que ser yo, aunque yo soldaba bien chido,
pero decían: ‘claro seguramente ella que es mujer soldó mal los cables’, y yo decía:
¿por qué yo?” (Entrevistada E).
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De igual manera, la violencia debido a cuestiones de género es parte de las expe-
riencias personales de algunas de estas mujeres, como es el caso de la Entrevistada
E:

yo trabajaba atendiendo las salas de juicios orales, me decían frases groseras,
había mucha violencia sutil, directa, si es muy violento para las mujeres, tra-
bajar entre puros hombres, en esos contextos, yo no voy a decir que en estos
espacios [hackerspaces] sea todo de color de rosa, pero la violencia no se expe-
rimenta de esa magnitud, no sé cómo hacen las mujeres para estar en esos
espacios. (Entrevistada E)

Una situación que ocurre con frecuencia en los entornos de desarrollo de software,
que tienden a ser virtuales y anónimos, es que las mujeres usen un nombre falso
que no revele completamente su género. Este hecho, que ya es explorado por Te-
rrell en una investigación sobre quienes hacen la mayor contribución de código en
entornos de colaboración de software, (Terrell et al. 2017) Esto fue confirmado por
lo menos por tres de las entrevistadas, quienes admitieron haber tenido que cam-
biar sus nombres, conocer a alguien que lo hizo, o incluso, cuando las conocen en
persona, se sorprenden de que seanmujeres, pues siempre pensaron que se trataba
de un hombre. Entrevistada D indica que no cree que se sepa mucho que es mujer,
porque tiene cuenta con un nickname que no es tan fácil de dilucidar el género, lo
cual le ha ayudado mucho, sobre todo cuando era más joven e inexperta, ya que “el
hecho de que no se supiera que eres mujer, en este ámbito, va muy bien”, aunque
reconoce que ya no lo hace porque ya ahora es mayor y ha ganado seguridad: “yo
ahora creo que debemos de, o sea, decir que somosmujeres desde el principio, pero
también entiendo que si estás empezando, también esto a veces esmás complicado,
¿sabes?”

EntrevistadaA, administradorade sistemasdel proyectoTor, dijo lo siguiente al res-
pecto:

la gente piensa que soy unhombre [. . .] y bueno, creo que esmás difícil si no te
conocen, esmás fácil si eres anónimo ymás difícil si, por ejemplo, eresmujer.
Hay ejemplo, una chica que es transexual, es de la comunidad de Subgraph,
que se llama ‘femme’, es el nickname... y ha tenido problemas, al principio en
algunas situaciones. (Entrevistada A)

Sin embargo, es posible que esto esté cambiando con el paso del tiempo o con la cla-
se de aportaciones quehacen algunas de ellas. Creo que el factor de la edad tiene que
ver almomento de decidir usar un seudónimoque no revele su género. Por ejemplo,
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las entrevistadas C, E yG, lasmujeresmás jóvenes, reconocen nunca haber cambia-
do sus avatares y usar ya sea sus nombres reales o algunos seudónimos, pero que re-
flejan que se trata de unamujer, aunque tampoco han hecho contribuciones a la ar-
quitecturadeun softwarequesehacedemanera colaborativa.

Es importante señalar que algunasmujereshanadmitidoquehanquerido ser trata-
das como hombres, o que han intentado actuar como si fueran hombres para no te-
nerque sentir ladiferenciaciónpor sugénero.Esto es interesante, pues coincide con
tácticas y estrategias que toman muchas mujeres que se desarrollan profesional-
menteenambientesmasculinizados (Eisenstein, 2008,p. 160).

Hace años quería ignorar que había diferencias, pero eso no ayudó a identi-
ficarlas y pensar la mejor manera de hacerles frente. Lo más ridículo es que
he intentado vestirme mucho tiempo de una forma ‘neutral’, para que no se
me diferenciara, pero no entiendo cómo he querido ignorar que me trataban
comomujer, sin ni siquiera preguntar mi género. (Entrevistada H)

Alpreguntarle aEntrevistadaA, si considerabaqueera tratadadiferentepor sermu-
jer, después de dudar un poco, dijo “quizá es que sus errores son mirados un poco
más” y reconoció nopensar demasiado en eso, porque nunca lo ha vivido así, dema-
neranegativa, engranmedidadebido aqueno seha visto a símismacomodiferente
a un hombre, siempre ha tenido amigos varones y hamanifestado que también po-
dría influir el hecho de que sea lesbiana, lo cual la acerca un poco a sus contrapartes
masculinas, “los chicos lo ven como algo que se pueden sentir libres, como que te
pueden contar sus cosas y te ven como una más del grupo, básicamente, entonces
es diferente la dinámica”. Por su parte, la Entrevistada H, que se define como géne-
ro no binario comenta: “como decía, me siento diferente a las compañeras. Con los
compañeros, me siento muchomás diferente”.

Al preguntarles pormásmujeres como ellas, todas coincidieron en que había muy po-
cas. Algunas de las entrevistadas incluso dijeron que les costaba encontrar mujeres
que fueran buenas técnicas para poder trabajar con ellas, otras sabían demásmuje-
res que trabajaban en grandes empresas, solo la Entrevistada K dijo que si conocía
a más mujeres trans en el ambiente tecnológico.

Al respecto, Entrevistada H, dice:

Creo que debe haber bastantes más mujeres “como yo”, pero si son como yo
he sido hasta ahora, son obviamente difíciles de encontrar, porque yo me he
estado escondiendo. Había unas pocasmujeres en la universidad, con las que
me identificaba. Sé que hay mujeres en empresas tradicionales. Pero desde
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que empecé mi vida profesional programando solo en FLOSS,5 no en empre-
sas tradicionales, no he tenido compañeras que fueran mujeres en el equipo.
“Las mujeres que había en las empresas estaban en otros equipos, no en el
equipo de desarrollo de software. En los hacklabs, las pocas compañeras que
eran mujeres, no se dedicaban a la tecnología profesionalmente, o solo en un
área muy concreta”. (Entrevistada H)

Diversas autoras como Linda Nochlin han debatido ya los motivos por los cuales no
existen mujeres en determinados ámbitos. En la década de los setenta, Nochlin se
centró específicamente en el área del arte. Sus observaciones en cuanto a por qué no
existen grandes mujeres artistas, fueron referentes icónicos que, aún hoy, podrían
adaptarse casi a cualquier áreadel conocimiento, yaque, esta cuestión siempre seha
planteado como “el problema de lasmujeres” (Nochlin, 2007, p. 22) cuando en reali-
dad, en un mundo altamente masculinizado en el que los espacios rara vez están
cerrados a los hombres, la pregunta tendría que ser: ¿por qué hay tantos hombres
en los ambientes tecnológicos?

Las respuestas, fuertemente vinculadas con condiciones sociales, de raza y por su-
puesto de género, se ven también reflejadas en algunos testimonios, ya que en un
caso, la razón por la cual se accede a ciertos trabajos, su toma de decisiones y por
consiguiente, el desarrollo de sus profesiones, se ha visto determinado por la ma-
ternidad:

El teletrabajo, la teleoperación, parecen alternativas apropiadas para muje-
res que necesitan combinar el empleo con las responsabilidades familiares. A
pesar de lo anterior, las mujeres siguen relegadas a determinadas ramas de
actividad y ocupaciones, mientras que los hombres dominan las áreas estra-
tégicas de la educación, la investigación y el empleo más relacionadas con las
TIC. (Castaño Collado, 2009, p. 223)

Demis 11 entrevistadas, solo 2 sonmadres. Una de ellas, la Entrevistada D, tiene 50
años, y la otra, la Entrevistada J, tiene 37. La primera mencionó lo triste que fue no
poder dedicarse a lo que había estudiado en cursos sobre administración de redes,
ya que las empresas que ofrecían estos trabajos eran presenciales. Su hija peque-
ña necesitaba cuidado y ella no podía permitirse el lujo de trabajar fuera de casa,
así que comenzó a trabajar haciendo páginas web junto con una colega que la in-
vitó a trabajar con ella. Hizo código PHP por primera vez y fue así como empezó
a meterse “con pura programación”, dedicándose a ello al menos un para de años:
“programando en PHP, hacía complementos para WordPress y estas cosas”. Por su

5FLOSS es el acrónimo de Free/Libre Open Source Software. Otra manera de llamarle al Software Libre.

135



3. # updatedb; locate: Mujeres hacker, saber-hacer y prácticas de resistencia

parte, Entrevistada J, madre de un adolescente, dijo que no había ejercido su carre-
ra durante 8 años debido a que se embarazó al finalizar la licenciatura. Añadió que
tuvo que hacer pausas en su carrera “por sermujer”. En todas las entrevistas de tra-
bajo le preguntaban si tenía hijos o al menos quién se lo cuidara, ella considera que
ser madre “le cerró varias puertas”, al grado que se desilusionó y dejó de hacer en-
trevistas y se dedicó a la docencia, actividad que le permitía las labores de cuidado
de su hijo:

sí, sí. . . sí fue como que, complicado, o sea, sigue siendo, el hecho de ser una
mamá que trabaja es complicado cuando... vuelvo a lo mismo, ¿no? De la.. .
De la situación que está impuesta socialmente de que, pues eresmamá y pues
te tienes que dedicar tú por completo, ¿no? O que tú tienes 100% la responsa-
bilidad de tu hijo, eh.. . digo, afortunadamente ahorita ya no es mi caso, ¿no?
Yo por muchos años asumí esa responsabilidad y le quité responsabilidad al
papá de mi hijo, porque yo pude haberle dicho ‘tenlo’, ‘cuídalo tú, o sea, da-
me chance, un año cuídalo tú’, ¿no? Pero eso está muy castigado, o sea, sí está
mal visto, ¿no? Cuando, pues tú como mamá tienes ambiciones, porque eso
significa que le quitas algo a tus hijos.

Creo que aquí viene una de las cuestiones más difíciles para las mujeres en la
tecnología, porque me preguntaban si tenía hijos. . . y para mí, osea, en las 3
entrevistas que hice, para mí esa pregunta ya significa una puerta cerrada.. .
Esa pregunta amíme dejaba en seco, ¿no? Porque de ahí derivaban otras pre-
guntas: ‘¿Y tienes quién te lo cuide?’ y cosas así, ¿no? Entonces yo en ese mo-
mento la verdad es que no reflexionaba mucho esto.

[. . .] después, eh, tuve una oportunidad de.. . De incursionar en la docen-
cia.. .
Ese tema fue, pues, fue una decisión que tuve por el hecho de ser mujer.. .Me
ofrecieron una plaza de 20 horas, y yo decía “bueno, 20 horas suena bien, pues
voy apoder cuidar amihijo lamitaddel día, nomeva a consumirmucho tiem-
po...” ya sabes, ¿no? Y yo lo pensaba más como un trabajo temporal, o sea, sí
era como “no voy a estar aquímucho tiempo”, y bueno, sí, no voy a estarmucho
tiempo yme quedé ahí como 8 ó 9 años ahí. (Entrevistada J)

Aunado a esto, es interesante cómo esta entrevistada menciona en varias ocasio-
nes que ha tenido que pensar en ciertas estrategias para solucionar los problemas
que le impiden seguir con sus objetivos, por ejemplo, para que su padre no le impi-
diera estudiar informática, debido a que era una carrera para hombres y que ade-
más tenía que salir de su casa para poder estudiarla al centro de su estado natal,
ella misma dice que pensaba “¿cómo le hago para que mi papá me deje ir a estu-
diar?”
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después demucho pensarlo, dije ‘es que cómo le hago para convencer ami pa-
pádeque: una: noquiero estudiar la licenciatura en educación, ¿no?Noquiero
hacerlo, nome llama, nome interesa, nomegusta, ¡no quiero! Y la otra fue co-
mo que, como que qué hago, para que él tenga confianza en que lo que yo elija
va a estar bien’. . . Y bueno, entonces yo, tuve que pensar ‘cómo le hago’. . . y en
ese entonces, unos sobrinos de la esposa de mi papá, estudiaron licenciatura
en informática, [. . .] dije “si a ellos les está yendobien, a los dos sonhermanos,
una es mujer y uno es hombre”, entonces, los dos estudiaron lo mismo, los 2
estudiaron en el Tecnológico de Puebla, también por eso yo estudié ahí, pues
dije ‘¡Ah, pues ahí!’, ¿no? Porque si voy a llegar conmi papá y le voy a decir co-
sas, le voy a decir todas las respuestas que él escuchara: “¡Mira, yo ya hice mi
chamba papá!” Sí, investigué y todo y dije: ‘¡Ah! Suena bien, no es física, pero
suena bien’ [. . .] yo lo relacionaba, “es algo que no es el magisterio, es algo que
sí me interesa y me gusta, y queme va a ir bien”, porque aparte, estaba como,
estoy hablando definales de los.. . no sé, sí de.. . comode 1998, 1999, entonces
este.. .pues, ya se veía más, pues el boom tecnológico, ¿no? (Entrevistada J)

3.1.1.6. Conciencia política: ser o no feminista

A pesar de que la conciencia feminista tal vez sea más clara hoy debido a los movi-
mientos de las mujeres jóvenes en los espacios virtuales, no todas las entrevistadas
senombranono se identifican feministas, incluso, algunas seniegana asumirse co-
mo tal. Esto no necesariamente impide que sus prácticas políticas—o bien— otras
afiliaciones seasocienamovimientos libertariosode izquierda.

Por otro lado, algunas de ellas, reconocen haber sido machistas antes, y que eso ha
venido cambiandoconel pasodel tiempo, lo cual también se articula conotro tipode
conscienciao la tomadeconcienciadequegozandeciertosprivilegios:

Creoqueyo fuimachista y aceptaba cosasquehoynoaceptaría.Aceptaba chis-
tes que antes hacían, actitudes que antes se tenían. Todavía veo varios que
siguen con los mismos chistes y las mismas actitudes.. . yo me acuerdo ha-
berme reído de esos chistes. (Entrevistada F)

La misma entrevistada en otro momento, dice:

Yo nome di cuenta demi privilegio de saber aprender hasta después, yo pen-
saba que si yo podía todas podían. Lo cual básicamente borra las circunstan-
cias de todas las demás personas [. . .] Pero a mí me metieron a una primaria
privada. Siempre estudié en escuelas privadas. Me choca admitirlo, pero creo
que eso cambió mi destino. (Entrevistada F)
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A pesar de que no todas se asumen feministas, todas ellas hablan en algúnmomen-
to de justicia social, de igualdad, libertad, y la idea de que el conocimiento es de
todas. Algunas se consideran activistas y afirman abiertamente que prefieren ha-
cer lo que les gusta a trabajar en una empresa. Otras más, como la Entrevistada
A, afirma haber abandonado grandes corporativos, como Google, debido a que sus
políticas no coincidían con su forma de pensar y su “idea del mundo”; le preocupa
el tema de privacidad y que estas empresas no respeten la libertad de las personas
usuarias:

[sobre el proyecto Tor, en el que actualmente trabaja] tiene que ver con lo que
yo personalmente creo, con mis valores, mis ideas, de cómo tiene que ir el
mundo, y a libertad de poderlo hablar, por lo mejor y de trabajar en una di-
rección que sea la que sea yo creo que es la más correcta [. . .] creo que ahora
tengo la suerte de trabajar en algo que es un pocomás de un trabajo [. . .] yo lo
veo más como una manera de crear una sociedad que sea un poco más justa.
(Entrevistada A)

LaEntrevistadaE, por suparte, habla de lo complicadoque fue tener cierta concien-
cia política social en temas de tecnología y luego volver a un ambiente que tiene po-
cas reflexiones a estos temas, como lo es el ambiente tecnológico. Ella interrumpió
sus estudios universitarios, llegó al hackerspace Rancho Electrónico y luego, cuando
quiso volver a retomarlos, le costómucho trabajo pues ella ya eramuy consciente de
las perspectivas comerciales que eran abordadas en lasmaterias que llevaba y jamás
encontró visión de derechos humanos o derechos digitales, mucho menos desde el
software libre y laperspectivadecomparticiónybiencomún.

Sin embargo, algunasotrasprefierennoasociarse aunapolítica feminista, sinomas
bien a una política de igualdad:

[sobre si es o no feminista] Hmmm no me identifico mucho la verdad y no
porque no quiera ser feminista o no, no me identifico, me identifico con la
temática de igualdad, sí, porque hablamos por ejemplo del feminismo, habla-
mos de lo que es el acceso a la red en países que no son Europa, que no son
EE. UU. y en todas esas dinámicas, claramente hay que hablar de feminismo,
hay que hablar de lo que es como por ejemplo, las ideas del patriarcado, la im-
portancia de la diversidad, para tener diferentes ideas, esto lo hablamos, una
idea de igualdad [. . .] es como, si vas a algunas empresas te van a decir que las
mujeres no pueden hacer matemáticas, es como una locura. (Entrevistada A)

En particular, el caso de la Entrevistada K, dice que está de acuerdo con los ideales
feministas, cree en el movimiento feminista, en cuanto a los logros e importancia
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en el cambio social, sin embargo, duda en nombrarse feminista, pues algunas de
ellas son transexcluyentes

Eh, digamos que he leído a Judith Butler y me gusta lo que habla, y a otras fe-
ministasque tambiénmegusta loquehablan,peronomegusta elmovimiento
feminista actual, que es unmovimiento feminista transexcluyente, porque.. .
soy trans, o sea, creoquenohaymuchoquéexplicardel porquénomegusta.. .
¿no? O sea, y seme hace triste que acaben rechazando a personas como yo que
no les hemos hecho nada, ¿no? [. . .] He leído de feministas más longevas, de
cómo hace algunos años a quien se rechazaba era a las lesbianas, porque se
argumentaba que las lesbianas no sufrían esas violencias que las mujeres he-
terosexuales porque no estaban en relaciones heterosexuales, y por ende no
sufrían la violencia de los hombres, lo cual tampoco tiene sentido, entonces,
creo que siempre se busca a alguien a quien marginalizar, y el día en que las
mujeres trans seamos aceptadas en el feminismo, estoy segura de que se va a
buscar a quién culpar de los problemas, y muy probablemente sea a las per-
sonas no binarias, porque, es otro, siento que es el sector, uno de los sectores
más incomprendidos en cuanto a género, inclusive por las personas trans. Yo
creo que va a ser por ahí, y, se me hace muy feo, no, yo ya no sé si nombrarme
feminista, o sea,me gustan los ideales, sí,me gusta, creo en que elmovimien-
to feminista ha sido superimportante, sí, creo que haymucho por hacer, pero
no sé si me nombraría feminista porque esa bandera está acogiendo amucha
gente con la cual yo no comulgo.. . (Entrevistada K)

3.1.1.7. Puntos de inflexión

Al tener en cuenta el curso de vida y la esfera política de estas mujeres, puedo se-
ñalar el caso particular de las entrevistadas C y E. Ellas manifiestan a lo largo de la
entrevista que se consideran mujeres de la periferia, y que esto, de una u otra for-
ma, ha influido en su forma de vida. Si bien, no hacen menciones profundas sobre
cómo estas circunstancias las afecta, y no ha habido una pregunta que indaguemu-
cho más en ello; es importante recalcar que las circunstancias de ubicación, raza,
clase, se cruzan con el género y determinan la forma en que construimos y vemos el
mundo, lo cual, por ejemplo, podría influir en la confianza que tienen en símismas,
sus habilidades y conocimientos:

yo hacia losmantenimientosmás leves, pormiedo a los grandes, a poder rom-
per, entonces no tengo los conocimientos, por elmiedo a aventarme con cosas
más grandes [. . .] a las reuniones estamos agregandomantenimiento de sitio
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y documentación, no lo podría asumir yo. [. . .] Pues porque no sé si voy a po-
der, si voy a viajar, salir, etc. Ymi idea es que no se quede el conocimiento una
sola persona, sino compartirlo. (Entrevistada E)

En contraste con lo que señala la Entrevistada F, quien reconoce algunos de los pri-
vilegios que le otorgó el estudio en escuelas privadas, muestra mayor seguridad al
hablar de su trabajo:

Aunque yo aún no tenía una posición mucho más de liderazgo, [como la que
tienehoy] siempreha sido iniciativamíaque se creen repositorios. Enmuchos
casos yo fui la primera que implementó soluciones [. . .] ir a comunidades de
software libre con los linuxeros de la vieja guardia, eso ayudamucho a no tener
que validarme. Si nomás bien que lo quedijera yo, ya era una interlocutora vá-
lida. Tengo experiencia en servidores, en seguridad, en web, con datos, tengo
mucha experiencia enmuchos lados. (Entrevistada F)

Es decir, mujeres como la Entrevistada F, quien creció en el sur de la Ciudad deMé-
xico, con padre y madre con formación universitaria, de tez blanca y ojos claros y
que tuvo acceso a educación privada,muestren actitudes que revelenmayor seguri-
dad, ocupen un puesto jerárquico alto y reconozcan con mayor facilidad sus logros
y éxitos; en contraste, las entrevistadas C y E,mujeres jóvenes,morenas, que nacie-
ron y crecieron en Ecatepec, que asistieron a escuelas públicas, con actitud tímida,
hablan a lo largo de la entrevista de susmiedos e inseguridades y repiten demanera
constante que “no saben si podrán hacerlo”.

El lugar de nacimiento, el entorno económico, político, social y cultural, son ele-
mentos que hacen que sus historias de vida varíen de unas a otras. Por ejemplo,
aunque tanto la Entrevistada A como la Entrevistada D, seanmujeres blancas naci-
das en Italia, ambas son originarias de pequeños pueblos y no de grandes ciudades,
ambas migraron en algún momento de sus vidas, ya sea para trabajar o estudiar, y
ambas tienen la posibilidad de viajar o acudir a encuentros, o tener un nivel socio-
económico medio, situación que cambia con Entrevistada C y Entrevistada E, mu-
jeres mexicanas que nacieron en la Ciudad de México, —una de las ciudades más
grandes del mundo— que no han tenido movilidad demográfica y se autodefinen
como clase trabajadora. Es por ello, no se debe perder de vista que existen “situa-
ciones de partida” de carácter estructural (Castaño Collado et al. 2020, p. 27) que no
sólo condicionan la desigualdad entre hombres y mujeres, sino también entre mu-
jeres diversas entre sí. Estas condiciones estructurales, como ya se hamencionado,
pueden ser el origen, el capital cultural, el social, la etnia, el nivel educativo, el nivel
socioeconómico, entre otros.
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Figura 3.1.: Nube de las palabras más mencionadas por Entrevistada F en su entrevista. Es interesante no-

tar que la palabra más repetida sea datos abiertos, área en la que ella se desarrolla y práctica

con la que ganó el reconocimiento por Data for Justice.

Las entrevistadas también tomaron las decisiones de estudiar o no una carrera, y
en su caso, de cambiar el rumbo de estos cursos profesionales cuando algo no se
ajustaba a sus necesidades o a lo que querían hacer de sus vidas. La Entrevistada
E estudió una carrera que no le gustaba porque su madre se lo impuso, trabajó en
una empresa tecnológica donde sufría discriminación y violencia machista, pero
encontró en el Rancho Electrónico y la cooperativa Tierra Común un espacio donde
usar sus habilidades técnicas y conocimientos especializados en algo que le pare-
cía justo, no solo para ella sino para su entorno. En estas y otras acciones, es donde
observo esta capacidad de agencia en función de su identidad de género y su sen-
tido de propósito personal de vida. De igual forma, la solución práctica en ciertos
momentos de sus trayectorias, como por ejemplo, la búsqueda de un empleo en ca-
sa que permitiera ejercer la maternidad y atender a su hija, como fue el caso de las
entrevistadas D y J, quienes ejercieron trabajos que les permitieran las labores de
cuidado.

Enotrasocasiones, algunasdeestasmujeres tienen ladisposiciónparaparticiparde
la hostilidad enentornosmasculinizados ydeciden superar los obstáculos—incluso
emocionales—que se presentan en el ámbito educativo y laboral. Es el casode laEn-
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trevistada B, quien a pesar de que su profesor de matemáticas nunca le comunicó
que había sido la única en aprobar un examen final, el docente hizo una segunda
vuelta de dicho examen a todo el grupo porque, según él, “nadie había aprobado”,
lo que ocasionó en ella estrés y ansiedad. Asimismo, es importante tener en cuen-
ta que las matemáticas están relacionadas con las competencias digitales (Castaño
Collado et al. 2020). Tiempo después, el profesor le confesó que nunca creyó que la
Entrevistada B lo hubiera hecho sola:

Por ejemplo, una de las cosas que más me marcó fue que cuando empecé la
universidadme considerabamuybuena enmatemáticas, enunade las prime-
rasmateriasque tuvedematemáticasquemeencantaban,hicimosel examen,
nos devolvieron las notas y todo el mundo reprobado, los exámenes no tenían
ni una marca, nos los devolvieron como los mandamos, en dos semanas era
el examen de recuperación, esas dos semanas me sentí tan tonta porque no
podía ni siquiera darme cuenta de mis errores. Cuando hacemos de nuevo el
examen soy la única que aprueba y el profesor pide disculpas porque también
había aprobado el examen anterior, pero no creyó que lo hubiera hecho sola.
Yo estaba contenta porquehabía sacado 10, pero tambiénhabía sacado 10hace
dos semanas, así que fueungolpe en la autoestimaqueme costó 10 añosde te-
rapia para entender que no fuemi error y no había sidomi culpa, todo porque
esa persona no pensó que una mujer lo podría hacer mejor que un hombre.
(Entrevistada B)

Este punto de inflexión en la vida de la Entrevistada B pudo haber sido una limi-
tante, una razón por la cual dejara la carrera de ingeniería, sin embargo, a pesar de
la hostilidad del entorno, y de que era de las pocasmujeres en las aulas, ella decidió
continuar en este ámbito ynegocia consigomisma la direcciónque tomó su trayecto-
ria. Por cierto, comodato adicional a este caso, “el profesorado tiende a sobrevalorar
los ejercicios de matemáticas resueltos por los chicos y a infravalorar los resueltos
por las chicas” (Lavy y Sand, 2015). Esto provoca que las mujeres valoren muy po-
co sus habilidades enmatemáticas y tecnología, que están ligadas al rol masculino,
“aun poseyendo notas equiparables o incluso superiores a las de sus compañeros.
Igualmente, ello favorece que los chicos sobrevaloren sus competencias en dichas
materias, lo cual favorece que los chicos terminen eligiendo estudios y profesiones
vinculadosaesasmaterias” (CastañoCollado etal.2020).

Lospuntosde inflexión tambiénpueden representarunvínculo conciertasposturas
políticas que, a su vez, permiten que las mujeres le den otro sentido a sus prácticas
y que consideren sus competencias específicas como algo valioso para un grupo al
que pueden pertenecer. Esto les brinda la oportunidad de adquirir de otra forma
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sus competencias tecnológicas avanzada. El caso de la Entrevistada E es un ejem-
plo de esto, cuya llegada al hackerspaceRancho Electrónico fue un punto de inflexión
que le permitió cambiar su perspectiva de la tecnología, haciéndola más atracti-
va y con mayor sentido en su vida. Su punto de vista social se vio influido posi-
tivamente por la convivencia y el abordaje del hacktivismo, lo cual a su vez marcó
parte de su postura política. Además, el reconocimiento de sus habilidades en un
grupo la motivó a continuar ejerciendo en una carrera que al principio no le gusta-
ba.

Por la convivencia en el Rancho y porque la gente que participa aquí creyeron
que mis habilidades podrían aportar y me invitaron. Al Rancho llegué dando
un taller de mantenimiento, y me gustó; toda la perspectiva que había tenido
de las tecnologías, nome era atractiva porque venía de la academia y de la es-
cuela, no aprendí porque nome gustaba, ahora tengo otra perspectiva porque
llegue al Rancho y conocí la tecnología de otro modo, si lo hubiera conocido
antes hubiera aprendido más porque te cambia el chip, las formas en las que
se enseña la ingeniería no son chidas. (Entrevistada E)

Figura 3.2.: Nube de las palabras más mencionadas por Entrevistada E. Coincide con uno de los puntos de

inflexión en su vida, su paso por el Rancho Electrónico.

Esto marcaría entonces su capacidad de agencia, pues a pesar de que su madre le
impuso—según sus propias palabras—estudiar la carrera y que en las periferias no
existiera una orientación vocacional, la decisión que en un principio fue tomada como
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consecuencia de sus circunstancias familiares y geográficas —se identifica como
mujer crecida en la periferia, que es el Estado deMéxico— reconoce que la perspec-
tiva de la academia no tenía que ver con ella y decide “cambiar el rumbo” y dejar su
trabajo estable para ser parte de una cooperativa.

Fue una imposición porque fue la carrera que estudió mi mamá, en las peri-
ferias —estudié en el Estado de México— no hay una motivación para saber
qué estudiar, entonces yo no sabía qué quería, así quemimadre fue la que dijo
“estudias eso” y yo dije “está bien”. (Entrevistada E)

Es sumamente interesante notar la dimensión política de esta transición en la vida
de la entrevistada, ya que el Rancho le brindó la motivación que le hacía falta para
concluir lasmaterias de una carrera que la decepcionó, a pesar de ser buena enma-
temáticas. La perspectiva de derechos humanos y social de la tecnología es la que le
permitiódarleotro significadoasus saberes yencontrar “sentido”.

Acabé lasmateriasperono la titulación, aunquemeconsiderababuenaenma-
temáticas, al final no me atrajo lo suficiente como para apasionarme como se
suponeque es entrar enuna carrera si a eso te vas adedicar. Interrumpí, llegué
a Rancho y dije, la voy a acabar, pero fue peor volver porque ya era consciente
de las perspectivas comerciales en las materias que no tenían ninguna pers-
pectiva de derechos de los usuarios y de SL, sino sólo desde una perspectiva
económica, pero acabé mis materias. (Entrevistada E)

En efecto, todas las mujeres participantes en esta investigación han superado con
éxito las barreras que se les presentaban, permitiéndoles continuar con sus carre-
ras. Algunas de ellas, como la Entrevistada C, no tienen como profesión primera
una carrera vinculada con la tecnología. Ella estudió antropología y su ingreso a la
programación fue a través de cursos y talleres de alfabetizacióndigital para la infan-
cia, por lo que tuvo que aprender para enseñarles a otrxs. No obstante, su primer
contacto con un equipo de cómputo fue positivo, y esta parte es crucial para el desa-
rrollo de intereses en la tecnología. Curiosamente, es una mujer quien la anima a
usar una computadora sinmiedo y aprender demanera autodidacta, lo que también
la incita a no estudiar una carrera de ingeniería o de computación porque eso ya lo
sabía.

En realidad fuemuy sencillo porque quienme enseñó fuemi tía, ella ya había
salido de la licenciatura y tenía una compu queme prestaba, recuerdo queme
dijo “tócala sin miedo” entonces empecé a picarle y aprendí muchas cosas por
mi cuenta, por ensayo y error. En la secundaria tenía talleres de computación y
yo ya sabía cosas, tengo otra tía que es licenciada en informática y tambiénme
enseñaba cosas, eso influyó en que yo no estudiara alguna carrera relacionada
con ingeniería porque sentía que ya lo sabía. (Entrevistada C)
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Castaño indica que las diversas transiciones en la vida de lasmujeres, pueden tener
un impacto positivo o negativo en su decisión de estudiar o continuar en carreras
vinculadas a la tecnología, así mismo:

según tenganmásomenosposibilidadesde acceder a las herramientasdigita-
les, de utilizarlas y desarrollar unas correctas competencias, ello va a propiciar
queperciban tenermayoromenor capacidaddeagencia a lahorade tomar sus
decisiones en uno u otro sentido y superar con éxito las distintas transiciones
y puntos de inflexión en sus cursos vitales. (Castaño Collado et al. 2020, p. 28)

Unode lospuntosde inflexión en la trayectoriaprofesional de laEntrevistadaC,que
puede delinear su postura política, fue darse cuenta de que “no le movía el dinero”
sino otras motivaciones personales, lo cual lo llevó a cambiar de rumbo en su vida,
y dedicarse a impartir talleres de tecnología:

Hedescubierto que nomemueve el dinero para hacer las cosas sino otrasmo-
tivaciones personales, así que en ese trabajo [como antropóloga, haciendo es-
tudios demercado] no era feliz, mi cartera era feliz, pero yo no, así que lo deje
y encontré una asociación civil en donde daban cursos de alfabetización digi-
tal, me metí y ahí empezó mi cariño por enseñar el uso de la tecnología. (Lo
que está entre corchetes, es una nota mía para contextualizar). (Entrevistada
C)

es algoquemeencuentro con frecuencia en las entrevistas. Lasmujereshacker cam-
bian sus rumbos de vida para dedicarse a lo que les gusta o hacer lo que les gusta.
Toman decisiones que les permitan acomodar sus circunstancias para adaptarlas a
sus necesidades, deseos y bienestar.

Segúndiversos informes (Sebuscan ingenieras, físicas y tecnólogas, 2017;MartínezCan-
tos y Castaño Collado, 2017), las competencias que requieren un profundo conoci-
miento del uso de un equipo de cómputo y la programación sonmenos observables
entre las mujeres de mayor edad. Por consiguiente, el caso de la Entrevistada D es
digno demención. Ella es unamujer de 50 años, cuyamadre le enseñó a programar.
Además, fue fundadora, junto con Simona Levi, del grupo activistas eXgae, que se
dedica a defender los derechos civiles en el entorno digital. Sus líneas de acción son
los derechos digitales, la neutralidad en la red, la libre circulación de la cultura, la
privacidad de datos, el estudio de los algoritmos, la participación y el control ciuda-
dano del poder y las instituciones; defensa del periodismo ciudadano por el derecho
a saber, informar y estar informados; lucha legal, técnica y comunicativa contra la
corrupción, y la tecnopolítica entendida como práctica y acción en Red para el em-
poderamiento ciudadano, la justicia y la transformacióndemocrática y social (Xnet,
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2014). La eXgae tuvo que cambiar su nombre a Xnet, debido a una demanda de la
SociedadGeneral deAutores yEditores (SGAE) deEspaña.Comoactivista delmovi-
miento okupa enBarcelona, tieneuna clara dimensiónpolítica en susprácticas. Ella
apela a ir en contra de los abusos de poder, sobre todo en el terreno digital y actual-
mente ella ofrece servicios en la nube que permitan preservar la autonomía digital,
la privacidad de las comunicaciones digitales y la seguridad de los datos persona-
les.

La EntrevistadaD reconoció tener competencias computacionales avanzadas ymu-
cha experiencia. También confesó que no ha encontrado unamujer que cumpla con
las exigencias tecnológicas que necesita, por lo que trabaja con hombres. Lo atribu-
ye a que “las buenas programadoras” están trabajando en grandes empresas como
Google o Facebook, a quienes ella llama “el mal”, y que no tienen tiempo o interés
en trabajar en empresas pequeñas como la de ella, pues no puede ofrecerles “segu-
ridad”.

[. . .] tendencialmente, sí me gusta trabajar con chicas, ahora, tienes razón,
ciertas cosas me cuesta a mí encontrar, chicas que sepan eh, yo qué sé, con-
trolen de tal cosa en concreto, y la verdad es que sí están yamuypilladas, tengo
una colega que esmuy buena en sistemas, pero ella trabaja para ‘elmal’ y quie-
re seguir así. . . (Entrevistada D)

Aunque algunas de ellas no se declaran feministas abiertamente, sus discursos es-
tán impregnados de cierta conciencia de género, lo cual se puede atribuir, no nece-
sariamente, a que ellas asuman su condición de ser mujeres, sino porque estas en-
trevistas se dan en un contexto social y político particular con una ola feminista
que está sacudiendo cada rincón del mundo. La “feministización” de la que habla
Guiomar Rovira, ha llegado también a las hackers. Además que las organizaciones
internacionales a las que pertenecen, han implementado códigos de conducta que
promueven la inclusión y el respeto.

No obstante, algunas de ellas, como las entrevistadas H y A, no sostienen que deba
existir una diferenciación con los varones, o que deba existir una diferencia o algo
especial por el hecho de sermujer. Al conocerlas en persona, puedo decir que su acti-
tud y lenguaje parecen buscar la indistinción o pasar inadvertidas entre los varones,
es decir, ser unomás. De igualmanera, ambas colaboran en un proyecto que protege
el anonimato y que tiene una fuerte inclinación social, el proyecto Tor, cuyas tareas
que asumen en Tor requieren de un gran conocimiento técnico especializado que
implica mucha destreza, pericia y experiencia.
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Aquí es donde puedo aportar mi experiencia personal y valerme de la autoetnogra-
fía. Comomujer dentro del software libre,mehe encontrado con obstáculos para po-
litizarmecomofeminista,debidoalmiedoa serdesaprobadapormis “amigos” opor
aquellos con quienes antes compaginaba. A medida que izaba la bandera del femi-
nismo con mayor énfasis, sentí claramente mi alejamiento y rechazo, por ejemplo,
a los chats en los que solía participar activamente. La comunidad del software libre
dejó de ser un lugar seguro donde yo podía expresarme libremente. No obstante,
no dudo que muchas de mis colegas pasen por la misma situación, y que muchas
de ellas (al ser parejas de miembros de esta comunidad), teman ser excluidas si sus
posturas suenan “demasiado feministas”, como alguna vezme lo dijeron amí en un
comentario de Facebook.6

Por otro lado, perfiles como los de la Entrevistada B y la Entrevistada I, que se auto-
denominan hackers, lo utilizan en sus tarjetas de presentación o en sus avatares en
redes sociales y digitales, ymuestran unperfil políticomás liberal. Tienenuna pers-
pectiva del feminismo, pero desde un discurso del “empoderamiento”. “ahora no te
critican por ser mujer y porque seguramente si yo te critico me vas a decir que soy
machista, entonces te quedas sin crítica y piensas erróneamente que eres genial”
(Entrevistada B).

Detecto que los puntos de inflexión de la Entrevistada B y la Entrevistada I, se en-
cuentran en su movilidad geográfica, sus estudios o trabajo en el extranjero y que
esto fue coyuntural en su discurso de género y tecnología, pues ambas reconocen
trabajar en espacios que ponderan la inclusión y la diversidad étnica. Además de
generar estrategias para ser tenidas en cuenta en estos entornos, algunas de ellas
vinculadas con ser agresivas y presentarse de manera más decidida, luchar firme-
mente contra los estereotipos, pues muchos colaboradores, no creen en el trabajo
que realizan, como lo apunta la Entrevistada I:

tienes que pensar que si eres una mujer en el ámbito de la tecnología y eres
mexicana, eres doblemente discriminada por ser mujer y por ser latina, eres
una doble minoría y significa que tienes que luchar muy fuertemente con los
estereotipos que las personas tienen, a mí me pasa que ciertos colaboradores
que tengono creían en el trabajo que yo estaba haciendo.Una vez un colabora-
dor me dijo: “tú eres comomi tía, eres muy dramática” y le dije “no soy tu tía”,
en esos casos tienes que ser muy agresiva, entendí que él me trataba como su
tía porque no podía verme como una Doctora en Ciencias Computacionales,

6En un comentario sobre la necesidad de la perspectiva feminista en los temas de tecnología, me
dijeron que mi aportación “era altamente feminista”, como forma de descalificarme.
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yo empecé a cambiar mucho la forma en la que me presento y lo que empiezo
a decir, era tímida para presentarme. (Entrevistada I)

Entrevistada I decidió abandonar Microsoft, ya que ya no era algo que le produje-
ra satisfacción, al igual que otras entrevistadas, la cultura de la empresa, aunque la
situaba en un buen puesto y con buenos ingresos, no siempre le hacía sentir bien.
Por el contrario, comenzó a sentir interés por la tecnología cívica como una forma de
ayudar y aportar algo a su país, esto luegode tener contacto con otrasmujeres que le
acercaron al tema y le sugirieron contactos. Es por ello que las redes de apoyo entre
mujeres, la inspiraciónmutua y conocer de otros temas amanerade puente, resultan
importantes a considerar en la toma de decisión de estas mujeres y su politización,
como en este caso, donde Entrevistada I comienza a interesarse por cuestiones so-
ciales y políticas:

conocí a Mariel García que ahora está en el doctorado en el MIT, ella me in-
trodujomás en el tema de tecnología cívica yme presentó a colaboradores del
gobierno, con los que ahora ya estoy haciendo proyectos, ella me transformó
pues, la tecnología que yo estaba haciendo ya podía aplicarse a organizacio-
nes en México que podían sacar provecho de ella y utilizarla. Ahora que ya
me gradué quiero impulsar en México estos temas de interacción humano-
computadora y tecnología cívica, ahora es lo que estoy impulsando con el la-
boratorio de la UNAM. (Entrevistada I)

La Entrevistada G, cuenta con un perfil politizado, ampliamente feminista, es par-
te de una colectiva que trabaja en derechos de las mujeres y que ha tomado especial
interés en la protección de la privacidad y los derechos digitales con perspectiva de
género. Ella continúa en formación tecnológica y podría ser la que menos dominio
de la técnica tiene con respecto a las demás entrevistadas, pero es la más politiza-
da.

Lo mismo ocurre con las entrevistadas E y C. Sus planteamientos políticos son cla-
ros, son feministas, pero reconocen no saber lo suficiente, muestran poca confian-
za en ellas y los espacios donde quieren estar o donde han encontrado sentido sus
prácticas, han sido en la enseñanza de la tecnología o en la compartición de sabe-
res.

Por último, aunque no por ello menos importante, cabe mencionar las relaciones
que surgieron entre algunas interlocutoras y yo, después del acercamiento en estas
entrevistas, las cuales han permitido reflexiones subsecuentes y establecer buenas
amistades. Se trata del caso de la Entrevistada C, con quien mantengo una amis-
tad y seguimos en contacto, dialogando sobre amor romántico, proyectos y cons-
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truyendo confianza entre nosotras. En una de esas conversaciones, mi interlocu-
tora hizo un código de autoexplicación a manera lúdica de lo que no debería per-
mitirse en sus relaciones sexoafectivas, que incluyen, nunca invisibilizarse (figu-
ra 3.4).

Figura 3.3.: Nube de las palabras mencionadas por Entrevistada G. Cabe señalar que es la única entrevis-

tada que menciona la palabra feminista repetidas veces al grado que ya aparece en la visua-

lización.

Enel casode laEntrevistada I, conquien también intercambio ideas con relativa fre-
cuencia sobre temas feministas, inteligencia artificial, responsabilidad social y pro-
yectos tecnológicos. Me ha comunicado que, después de la entrevista que le realicé
y los diálogos sobre feminismo que hemos tenido posteriormente, ha podido tomar
consciencia de otras prácticas machistas en su entorno, poner límites y reflexionar
sobre violencias pasadas de las que nunca había hablado. Me pareció interesante el
intercambio de ideas sobre los proyectos internacionales de inteligencia artificial
en los que participa, y la necesidad urgente de que estos tengan una perspectiva
descolonial y crítica.
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Figura 3.4.: HackSelfLove, código de amor propio. Realizado por Entrevistada C luego de una charla

que tuvimos sobre amor romántico.

En cuanto a las apuestas de la investigación feminista, se trata de una construcción
conjunta en lugar de una extracción de conocimiento. A través del diálogo posterior
que tuve con las entrevistadas, después de la formalidad para esta investigación,
pretendo retribuir la generosidadde las interlocutoras, y construir reflexiones entre
mujeres que nos ayuden a andar unmundomejor para nosotras. La esperanza polí-
tica es que esta investigación transformeo ayude a quienes fueronparte, y a quienes
la lean,demanera similar a comomeha transformadoamí.
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En esta investigación he partido de la búsqueda de las hackers y de la necesidad
de encontrarmujeres con habilidades técnicas computacionales especializadas que
apoyenahacer frente a lasmanifestacionesdel sistema capitalista, patriarcal y colo-
nial en la esfera digital. A través de las entrevistas a estas once mujeres de diversos
orígenes, pude conocer algunas de sus prácticas y experiencias, y, de esta forma,
vislumbrar horizontes en función de lo que sí existe y no con base en su ausencia. A
partir de todo lo que se ha revisado, analizado y propuesto hasta el momento, pue-
do concluir algunos puntos que, a su vez, plantean nuevas cuestiones para seguir
investigando demaneramás profunda. A continuación,mencionaré algunos de es-
tos puntos y finalizaré con algunas ideas para fomentar en las futuras generaciones
las condiciones que propicien un posible devenir jaquer y pasar de la búsqueda, a una
formación crítica enmateria tecnológica y política.

De lo hacker a lo jaquer

Hemencionado que para estasmujeres hacker, hacer lo que les divierte, resolver re-
tos, la curiosidad, la experimentación, y el factor lúdico, son fundamentales tanto
para su aprendizaje como para su vida profesional; lo cual está de acuerdo con el
perfil que varias personas autoras han descrito para referirse a la figura hacker. No
obstante, una particularidad de estasmujeres es que lo hacen también como un ac-
to de independencia y autonomía; poder hacerlo por sí mismas, sin la ayuda de un
hombre. Para muchas de ellas, es más divertido diseñar una solución tecnológica
en sí misma que el código que se implemente, ya que el proceso creativo, el “estar
pensando, razonando, antes de irte a dormir” es justo la parte divertida; son las so-
luciones que se adaptan a los retos que se tienen en el momento: “luego, el código
en práctica y ver que la idea que has tenido efectivamente servirá, entonces, a mí
me gusta mucho porque, esto tiene una ciencia, digamos, no falla, o sea, si falla es
porque hay un error” (Entrevistada D).
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Esto, sumado a que la posibilidad de que lo hagan, incluso con toda la serie de obs-
táculos que enfrentan en cuanto a su condición de género, representa un logro aún
mayor del que se sienten orgullosas, pero que en algunos casos no termina de ser su-
ficiente. Por supuesto, esto también está influenciado por el factor social de clase.
Las mujeres que parecen no sufrir del llamado síndrome de la impostora, del cual
se habla demanera recurrente en encuentros de tecnología, y con el quemehe iden-
tificado durante mi proceso profesional, están de acuerdo en que son aquellas que
gozan de ciertos privilegios, que tienenmayor experiencia, pertenecen a clasesme-
dias, no son racializadas, o son del norte global.

También observé tensiones en la percepción que algunas mujeres tienen de sí mis-
mas; por un lado, la emoción de sentir que han superado retos por sí solas, y por
otro, no estar seguras de poder obtener una certificación o mantener un servidor.
Asimismo, la tensión entre saber que son tratadas demanera diferente por sermu-
jeres, pero a la vez tratar de nopensar demasiado en eso y en ocasiones asumir compor-
tamientos, acciones o prácticas asociadas a lo masculino, o utilizar pseudónimos
que no delaten su condición de mujer, son parte de las estrategias para ser trata-
das de igual forma, no sentirse excluidas, discriminadas, o formar parte del gru-
po.

Se ha demostrado que la hipótesis de que los hombres tienen unamayor influencia
en la forma en que se adquiere el conocimiento o en los procesos profesionales es
falsa. Por el contrario, las mujeres hacker con este nivel de dominio de la técnica se
abrieron paso gracias a que en sus primeros años de contacto y exploraciones con
un equipo de cómputo, no encontraron impedimentos u obstáculos, ya fuera unafi-
guramasculina que utilizaramás la computadora, labores de cuidado, condiciones
de precariedad, sin olvidar, por supuesto, su condición de clase y raza. Algunas de
estasmujeres se sienten entusiasmadas ymotivadas por otrasmujeres, profesoras,
madres o tías, de la mismamanera en como Ada Lovelace, quien se interesó por las
matemáticas debido a sumadre (Kelty, 2019).

Todas coinciden en la importancia de aprender de los errores, de solucionar proble-
mas y de la capacidad de experimentar, de explorar y aprender mediante prueba y
error. Esto resulta interesante porque se contrapone a la idea de inmediatez y faci-
lidad que ofrece la tecnología, asociada a productos que se comercializan, que son
sencillos de usar y accesibles para (casi) todas las personas—que puedan pagarla—.
Se podría plantear la cuestión de si una tecnología que se oponga al control o que
nos permita adquirir cierto nivel de autonomía e intendencia, no tiene por qué ser
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necesariamente sencilla, sino amable y cercana a los procesos y ciclos de experimen-
tación y aprendizaje. Si nos basamos en lo que Rivera Cusicanqui (2018) ha men-
cionado sobre los conocimientos que la modernidad y el capitalismo nos han arre-
batado, ya que ya no creamos nada con nuestras manos, lo cual nos lleva a ignorar
ciertos procesos. ¿Será que la tecnología que lleve aunposible devenirmujer hacker,
y que a su vez permita fisurar los mecanismos de control, apropiación y extracción
de datos, a partir de una propuesta hackfeminista no tiene que ser necesariamente
accesible?

Las prácticas de las mujeres hacker distan mucho de las planteadas por la ciencia
ficción, en parte porque algunos de estos relatos siguen siendo contados desde la
mirada masculina, y en parte porque la realidad supera la ficción. La idea de la justi-
ciera en cuanto vengadora representada en la película de Hollywood no fue encon-
trada en estas mujeres, y salvo la entrevistada K, que sí mencionó que parte de sus
motivaciones era ser hacker para luchar contra gente abusiva, pederasta, racista y
antiderechos, —tanto ella—, como el resto de las entrevistadas muestran prácti-
cas en el orden de lo personal-político: rompen con las expectativas de lo que se
esperaba de ellas, en cuanto su rol de género, en sus familias, en sus entornos la-
borales e incluso lo que esperan las feministas que sean. Sus estrategias se vinculan
en cómo ser parte de un equipo, cómo mejorar su comunicación, y sobre todo, có-
mo estar mejor y tranquilas consigo mismas, la construcción y el camino de lo que
quieren ser, ganar confianza en sí mismas y luchar contra el síndrome de la im-
postora, y este es el principal hack: hacerse a sí mismas, una especie de hackeo del
yo.

Las prácticas de estasmujeres se alinean conposturas políticas feministas, así como
también con posturas políticas características de la cultura hacker; es decir, valores
como la horizontalidad, libertaddel conocimiento, compartir, generaciónde comu-
nidadyayudaaotrasmujeres, el saber cómoplanteamientopolítico.Algunasdeellas
nose identificancomofeministas, aunquesusprácticas sí lo son.

Sus prácticas activistas se ven reflejadas no solo en su quehacer de código abierto,
sino también en su intención de compartir lo que saben, en su generosidad de abrir
sus conocimientos y en su conciencia política de las problemáticas que subyacen
este mundo hipermediatizado y controlado, en su cuestionamiento a la propiedad
privada, a las normas hegemónicas y su búsqueda por llevar a cabo una sociedad
más justa, así como en la realización de proyectos de tecnología cívica, en el uso
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de sus habilidades y conocimientos para un bien social común. Incluso aunque es-
tas mujeres no necesariamente trabajen en algún colectivo, en comunidad y que su
trabajo sea en mayor medida solitario, o sean, como diría la Dra. Guiomar Rovira
“radicales libres”.

Si bien existe una emoción por programar, conectado con la satisfacción de hacer-
lo por ellas mismas, también hay una acción rutinaria en torno a su profesión que
apela al trabajo y no únicamente al ocio, como suele ocurrir en el aprendizaje de
nuevas habilidades que se conectan con el privilegio de tener tiempo de aprender o ex-
perimentar. Resulta necesario entonces dejar de romantizar las habilidades hacker en
cuanto dominio de prácticas tecnológicas como un cajón de sastre para la contracul-
tura, y con ello, llevar a nuevos cuestionamientos de la cultura hacker, discutir su
vena liberal y su individualismo. Para estas mujeres, programar, hacer código por
placer, resulta ser otra ruptura que las lleva a realizar proyectos personales y moti-
vadores, donde justamente se encuentra la posibilidad de hacer tecnología para la
justicia social.

Esto no significa necesariamente que no exista lamujer hacker feminista, sino que, en
mi opinión, no se ajusta a una categoría cerrada y construida por los imaginarios
mediáticos. Incluso me atrevería a decir que está en construcción y que la categoría
en sí misma está en ciernes. Luego de criticar la postura individualista de lo hacker
frente a la necesidad de realizar acciones en colectividad o fuera de una aprobación
de pro eficiencias técnicas, se presenta la posibilidad de examinar lo hacker desde
otra perspectiva, quizá lo jaquer apelando auna construccióndesde Latinoamérica y
no las propuestas del norte global. Todo esto, aunado a lo dicho en el capítulo 1 sobre
la crítica a la razón hacker, nos propone el replanteamiento de la categoría hacker
nuevamente, desde otras latitudes y otras miradas.

En ese sentido, relaciono lo que me han comentado algunas de estas mujeres, y lo
que escribe Ochy Curiel cuando habla de las epistemologías y metodologías femi-
nistas desde la descolonialidad. Curiel expone la importancia de tomar una postura
y que probablemente sea “más importante ser antirracista que orgullosamente ne-
gra”, “ser feminista que reconocernos mujeres” o “eliminar el régimen de la hetero-
sexualidad que ser lesbiana” (Curiel Pichardo, 2011, p. 53), en este sentido, quizá sea
más importante pensar en el anti-cierre de código, anticapitalista o eliminar el sis-
tema de propiedad intelectual, que el ideal de ser hacker.
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Imaginar a sujet* hacker

El intercambio con las interlocutoras también fue mutuo, ya que con algunas de
ellas aún mantengo contacto y continuamos en diálogo en cuestiones de género,
lo que significa ser mujer en espacios tecnológicos y reflexiones vinculadas a su
quehacer diario profesional. Por ejemplo, una de mis entrevistadas mencionó ha-
ber percibido actitudes machistas en su lugar de trabajo, tras nuestro intercambio
de conversaciones. Esto demuestra que la relación entre investigadora y entrevis-
tadas no tiene por qué ser unidireccional y puede resultar útil para establecer re-
des de confianza, diálogo y reflexión, y, eventualmente, una transformación colec-
tiva.

Observo que casi ningunade estasmujeres trabaja en red, nohacenparte de colecti-
vos y siguen trabajando en solitario, pues así lo propicia gran parte de su trabajo, ya
que escribir código y mantener servidores es un trabajo muy solitario y tienen que
seguir en el arado del código; no sin antes decir que esto es también un sesgo pro-
pio de lamuestra en tanto los criterios para elegir a las entrevistadas. Estasmujeres
tienen ya bastante trabajo con hacerse a sí mismas y con continuar en espacios que
suelen ser adversos. La posible exigencia social por parte de ciertos movimientos,
o la búsqueda de la que hablé en la introducción de esta tesis, como una necesidad
de que además intervengan la tecnología para hacerla más política a favor del cam-
bio social, podría ser injusta, porque, como lo dice Fox en su artículo: “resistirse a
la cultura dominante requiere una posición privilegiada en la sociedad” (Fox et al.
2015). Sin embargo, estas mujeres abren brecha para que otras generaciones forjen
y asuman las habilidades técnicas necesarias. Son el ejemplo a seguir para las fu-
turas generaciones, y posiblemente sean el camino que impulse un cambio gradual
y constante en el entorno tecnológico: la semilla de la disidencia. Aunque no todas
ellas necesariamente tienen un enfoque político, o la propuesta de intervenir en la
tecnología a favor de la justicia social, salvo algunas que si han realizado proyectos
sociales o que se plantean la posibilidad de visibilizar y combatir a los pederastas,
por ejemplo.1

Es interesante que las mujeres entrevistadas más jóvenes se reconozcan o asuman
el rol de hackers, o incluso que las busquen. EEsto cuestiona el paradigma de la
persona hacker de no autonombrarse, sino de esperar a que otra persona lo haga.

1Este es el caso de la únicamujer trans, que sin duda supone un giro importante a lo encontrado con
el resto de mujeres cis o no binarias y que abre otra veta para una investigación más profunda en
este sentido.
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Sospecho que estasmujeres conocen la importancia de nombrarse y visibilizarse en
cuantomujeres dentro de un entorno tecnológico, pero también, porque el término
hacker sigue aguardando una esperanza y una promesa, aunque una de ellas reco-
noce hacerlo como una forma de posicionarse y de vender su imagen en estosmismos
ambientes; sin embargo, considero que en ambos casos, hay un posicionamiento y
una acción política.

Estasmujeres asumen cierto control de su espacio y de su saber-hacer en lamedida
en que pertenecen a un lugar donde se sienten seguras o en control de su entorno,
donde se sienten parte o donde logran encontrar un espacio para el desarrollo profe-
sional y personal.

Es muy probable que la mujer hacker feminista —en cuanto sujeta política del fe-
minismo hacker— aún no exista o bien, esté en ciernes o en construcción. Incluso,
probablemente no se llame hacker y nos tocará redefinir el término. PProponiendo
una utopía informada, en la que los imaginarios tomen, como ciencia ficción, sus
referentes para el relato, esta sujeta o sujet* hacker, tomará sus referentes de las
ciencias sociales, donde esta nueva categoría sea aún imaginada, y futureada. Una
sujeta no en la individualidad, sino una sujeta orgánica, que parta de la “individua-
lidad colectiva” de la que hablaba hooks (hooks bell et al. 2010), o una “encarnación
social” (Harcourt y Escobar, 2002, p. 10) vinculada íntegramente a las expresiones
materiales de la comunidad.

Afirmar que la mujer hacker —aquella que toma venganza, indemne, resolutiva y
que, sin titubeos, ejerce su andar entre el mundo virtual y un espacio físico— no
existe, es también descartar un imaginario que no hemos construido nosotras, al
menos no desde el feminismo. Estamos creando a la hacker feminista, y eso es un
logro significativo. No es una coincidencia que muchas de las colectivas hackfemi-
nistas actuales encuentren en la posibilidad de imaginar otros mundos posibles,
una forma de resistencia. Permitirse imaginar, es el medio para la liberación y, sobre
todo, para la posibilidad de actuar. Tal vez la particularidad de esta hacker mujer
feminista, aún irreal, aún inconclusa, no sea “una sola” sino una comunidad demu-
jeres aprendiendo juntas entre sí.

La esperanza política se encuentra en la construcción de otros mundos, de mane-
ra gradual, que ni siquiera han sido imaginados por la ciencia ficción patriarcal. El
trayecto será, sin duda, prolongado; redactarlo suena casi tan irreal como lo fueron
los relatos de ciencia ficción que, en otro tiempo, superaron nuestra capacidad de
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asombro, pero reconocer que los cambios en una arquitectura de información, pue-
den sacudir las estructuras (Padilla, 2012: 37) nos recuerda que comprender que las
construcciones sociales que nos oprimen son impuestas y modificables y que saber
cómo funcionan estas jerarquías sociales y estructuras de poder es entender cómo
funciona elmundo y el primer paso para hackear el sistema.Es por ello, que ennues-
tra nueva utopía hacker-cyborg-feminista, el primer y más grande hackeo será la posi-
bilidad de imaginar otrosmundos posibles, donde los avances tecnológicos no sean
una repetición de los ejercicios de poder ni de las jerarquías impuestas; y donde la
construcción de nuestras propias tecnologías, y la compartición del conocimiento,
sea tan sencilla y agradable, como cuando imaginábamos en nuestra infancia, his-
torias de ciencia ficción y por supuesto, andar el camino, pues sabemos ya, lo que
significan las Itacas.

¿Encontré a la mujer hacker feminista? Propiciar las condiciones para que existan
más mujeres hacker

Más allá de encontrar a las hackers, me di cuenta de que existen prácticas que re-
velan algunas características de lo que se conoce como hacker (o, como propongo,
jaquer). Como ya dije, el aprendizaje autodidacta, lúdico y amanera de reto, bajo la
posibilidad de experimentación y resolución de problemas que luego se convierten
enuna emociónque se siente enel cuerpoporhaber sorteadounobstáculo, podría ser
una condición necesaria para que las mujeres no solo nos apropiemos de la tecno-
logía computacional demanera especializada, sino que también podría representar
unespaciodeacciónpolíticapara la autonomía tecnológica.

De manera similar, la defensa del anonimato en Internet y el cuestionamiento de
la propiedad intelectual, son otras dimensiones que visibilizan problemáticas pro-
fundas que no siempre son vistas en las luchas feministas actuales, pues confor-
man la punta del iceberg de un complejo mecanismo de poder y de control que
abarca esferas sociales, políticas y económicas y que se refleja hoy en el entorno di-
gital, que, como ya dije, nos sumerge en una especie de Edad Media tecnológica.
Por lo tanto, estas prácticas relacionadas con el aprendizaje, el hacerlas ellas mis-
mas, la privacidad y el anonimato, así como el cuestionamiento de la propiedad
intelectual, podrían convertirse en ejes de acción para superar los obstáculos que
existen en la lucha feminista que actualmente se está librando en el terreno digi-
tal.
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Considero entonces que para propiciar las condiciones para que existanmásmuje-
res hacker es necesario la articulación de acciones tanto institucionales, sociales y
personales, en las que se puede incluir: educación jaquer, en dondeno solo se enseñe
a usar programas de cómputo en cuanto producto y prácticas solucionistas, sino que
desde la infancia se conozca el funcionamiento de las computadoras, su armado; así
como la experimentación con ellas, el aprendizaje de lenguajes de programación, y
la fabricación de las propias herramientas. Por otro lado, tomando en cuenta lo que
observé en este grupo de entrevistadas, dondemujeres que poseen habilidades téc-
nicas más especializadas, no siempre están politizadas, o bien, trabajan en solitario;
y que las que están aprendiendo o encaminando sus prácticas a saber más, hacen
parte de colectivos o asumen una postura feminista; es que considero sumamen-
te importante que las mujeres aprendan de manera colectiva. Esto puede llevar a
que a través de sus propias necesidades, sobre lo que quieren y les gustaría hacer, se
pueda trascender la individualidad de quien aprende sola en casa, para pasar a una
educación y una compartición entre pares, no desde la competición, sino retoman-
do elClub del fracaso del que hablan Fox et al. en cuanto la posibilidad de no seguir las
reglas y lograr almenos una parte del caminohacia lameta.Hacer comunidad entre
mujeres para aprender técnicas juntas, bajo la consigna de animarnos mutuamen-
te, es una forma demirarnos y reconocernos. Retomandomi experiencia personal,
pude confiar poco a poco en mí misma cuando mis compañeras y colegas me ha-
cían notarmi trabajo y lo reconocían. Confié en que lo que ellas veían enmí era real
y lo usé como insumo enmi búsqueda por creérmela y hackearme amímisma. Por esta
razón, el devenirhacker es tanto colectivo comopersonal.

En cuanto a esto, uno de los muchos hackeos que esta investigación representó, fue
abandonar las dicotomías, no solo en el casodel género odepensar enhombres hac-
ker vs.mujeres hacker y que tuve al principio de esta tesis.Nopuedodejar de pensar
que la posibilidad de hackear de otro modo, y en ello, encontrar formas de contra-
rrestar el futuro distópico presente, vendrá justamente demujeres o cuerpos gene-
rizados y en condiciónde subalternidad, yaque susbúsquedas sonotras,másallá de
tener códigos limpioso eficientes, ode la competencia capitalistaque caracteriza al-
gunasprácticas liberalesde loshombreshackerdelnorteglobal.

Algunos de estos otros hackeos, podrían ser el traslado de las prácticas tecnológi-
cas de estas mujeres a la vida cotidiana y a la esfera social, sintiendo y pensando la
forma de hacer tecnología. Por ejemplo, el uso de la técnica hacker para dividir un
problema tecnológico en otros más pequeños, para ir obteniendo gradualmente la
solución. Esto es, que al igual que se divide un problema de programación en tareas
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pequeñas, solucionándolo—y cambiando al mundo— con “una línea de código a la
vez”,2 pueda servirnos comometáfora para dividir el enorme problema de opresión
y desigualdad que enfrentamos, para ir construyendo unmejormundo futuro poco
a poco.

Finalmente, aunque no por ello deja de ser relevante, ante mi obsesión —y quizá
necedad— con los fierros y con el hecho de apropiación de la tecnología, no solo des-
de su uso instrumental, sino desde el código y su funcionamiento; y la propuesta de
que desde el feminismo, realicemos un análisis e involucramiento más profundo a
las tecnologías que están codificando nuestra lucha; así como la invitación a prepa-
rar una ruta de emergencia para salir de estas tecnologías de vigilancia, tendré que
reconocer también, como proponeMargarita Padilla, la paradoja de que aunque “la
tecnología computacional que hoy tenemos, agrava los problemas sociales y amplía
la desigualdad, tampoco podemos cambiar al mundo sin tecnología” (Padilla, 2012,
p. 37).

Para esto, es necesario comprender cómo funcionan los protocolos de Internet, los
códigos subyacentes y la arquitectura informacional que podría cambiar drástica-
mente las estructuras de poder, las tecnologías, el acceso al conocimiento y, en ge-
neral, la apropiación de los fierros, debe ser solo una obligación y una exigencia, sino
una apropiación lúdica y placentera con el objetivo de construir realidades y narra-
tivas.

Retomar el ADN que dejaron l*s hackers: una red sin una autoridad central con au-
tonomía distribuida. Como lo hicieron ell*s, salirnos del guion, tomando la heren-
cia de la apertura, la flexibilidad y la distribución, que, comodiría Padilla, son “con-
creciones tecnológicas de diseño grabadas a fuego en el corazóndel código” (Padilla,
2012, p. 41).

Quizá retomar los sueños y trabajo hecho por esta disidencia tecnológica, transfor-
marlos y dejar abierto el camino, así como lo han hecho estasmujeres al ser referen-
tes para futuras generaciones, nos permitirá vislumbrar nuevos andares y estrate-
gias para el bien común, porque si bien no se puede desmontar la casa del amo con las he-
rramientasdelamo. . . Luegoentonces,habráquehackearlas.

2Como diría la Entrevistada K en nuestra charla.
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Anexo A.

Transcripción de entrevistas realizadas

A.1. Persona entrevistada A

Nacionalidad
Italiana

Edad
37 años

Género
Mujer / no binario

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Clase media

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Creo que se dice caucásico

Profesión
Administración de sistemas

Posición en tu organización (si aplica)
Igual

¿Cuántos años en la organización?
Desde 2016

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?
Doctorado en ingeniería de Telecomunicaciones
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Anexo A. Transcripción de entrevistas realizadas

Transcripción

Presentes en la entrevista por videollamada:

Persona entrevistada A (A)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]

I Entonces esta es la grabación de la entrevista con [nombre de persona entrevista-
da A], el día de hoy es 13 de noviembre,miércoles, en la Ciudad deMéxico, son
las 2 de la tarde y [nombre de persona entrevistada A] ¿Tú estás en Barcelona?

A Barcelona, si, son las 9 de la noche.

I Perfecto, bueno, entonces vamos a comenzar.

I [nombre de persona entrevistada A] querida, tú me podrías platicar qué haces, a
qué te dedicas, quién eres, hablarme un poquito de ti.

A Vale, ehm, pues yo empecé trabajando con... en Administración de Sistemas en
Tor, sería, Ingeniería de Sistemas o algunas le llaman DevOps, algunos le lla-
manmás como administración, depende de lo que quieras decir.

I Como sysadmin, puede ser?

A Si, sysadmin, sería, si

I Ok

A Ehmmm, pues tengo doctorado en la UPC, la Politécnica de Cataluña, he termi-
nado hace 2 años más o menos, mi doctorado es en Ingeniería Telemática,
que es como... [se oye ladrido de perro] Ese es mi perro.

I Qué chido el perrito.

A Eh. Ingeniería en Telemática era como, como unamezcla entre Ingeniería en Te-
lecomunicaciones yMatemáticaAplicada, que eso ahora se llama simplemen-
te Ingeniería en Telecomunicaciones, eh, el doctorado era en Privacidad de la
Información y Seguridad.. . y bueno, cuando estuve así a tiempo de termi-
nar el doctorado, estuve con la tesis y tal, salió una beca conMozilla y la Ford
Foundation y acabé en Tor.
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A.1. Entrevista A

I ¡Ah! genial.

A Ybueno, si, lo que hago sería sysadmin, hago unpoco de desarrollo, hago unas co-
sas de las página web, de como se va montando toda junta, por que tenemos
varias página web y hay unos scripts que la van montando y hago también un
poco de desarrollo de sistemas—comoque—Tor que está hecho para descar-
gar Tor, Tor browser cuando no puedes acceder a la página de Tor, y entonces
te envío un correo con un enlace alternativo que te permite descargar los fi-
cheros y si por ejemplo la página de Tor está bloqueada y, si, dime...

I Tu haces eso, tu haces el. . .

A El desarrollo de eso, sí.

I El desarrollo, eso.. ajá.

A Si, y. . . he colaborado también con OnionShare, no sé si lo utilizas.

I Cuál, ¿perdón?

A OnionShare.

I Ah... elOnion, Ajá.. . el OnionShare, creo que si. También está en Tor, ¿no?, ¿está
en el browser?

A Ehhh...no, todavía no está, es una aplicación independiente que se utiliza pa-
ra recibir y enviar cualquier cosa, como si fuera un Dropbox pero está en tu
ordenador, y cuando lo apagas ya no está más, ¿sabes?

I Ah, claro, sí, sí, sí.

A No necesitas ni una cuenta ni nada.

I Sí, sí, sí, nunca lo he usado pero sí lo he escuchado, en el Rancho hablaron la otra
vez de él.

A Si, si, y ahora hay una funcionalidad que te permite compartir una página web
con elOnionShare, una página web estática deHTML y pocomás, pero la pue-
des poner online con el OnionShare y tienen una dirección a onion y tal, sin
necesidad de conocimiento muy avanzado de servidores o servidores web o
lo que pasa, y bueno hago todas esas cositas.
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I ¡Qué chido! entonces tu eres, osea, tu haces scripts, ¿no? haces muchos scripts;
bueno, además supongo que haces como... . ¿tú consideras que haces códi-
go, o que eres programadora?

A Si, si, creo que si.

I Ok... y cómo... bueno, ahorita queme dijiste un poco que llegaste a Tor por la. . .
o sea, después de que haces el PhD o el doctorado.

A Sí.

I Encontraste una beca de la FordFoundation, pero ¿podrías ahondar en cómo llegas-
te a Tor, o sea, cómo es que ahora estas justo en este proyecto?

A Ehhhh... por que pues había una beca que era laMozilla OpenWeb Fellowship.

I Ok, ajá.

A Y lo que pasó es que me pedían ir a Bruselas, y no quise, no quise, no quise, mu-
darme por un año, por que la organización era EDRi que es una ONG de Eu-
ropa, hace como lobbying a nivel europeo y cosas así. Y bueno, con el hecho de
que no quisemovermemedijeron que había otra organización, no eraMozilla
WebFellowship, pero era fellowship de la Ford Foundation, que era otra organiza-
ción, y era totalmente remota y era Tor. Y entonces dije: vale, OK, voy a hacer
entrevista a ver qué tal y después salio que.. .

I Lo que te interesó de Tor era justo que podías hacerlo remoto y que no tenias que
moverte a Bruselas, por ejemplo.

A Sí, y también era algo remoto que me interesaba por que era más de privacidad,
por quemidoctorado eradeprivacidad y.. . . no sé, habíamuchagente intere-
sante quehabía leídode su trabajo ymasomenos conocía, nopersonalmente,
peromás omenos sabía quien eran y en que trabajaban y tal, y puesme gustó.

I Uhm, obviamente ya conocías el proyecto Tor antes.

A Si, hace tiempo.

I Y antes del Doctorado, cómo, qué otras cosas hiciste antes, es que como que me
llamaba la atención también como tu formación, por que ahora hablas del
doctorado en telemática que es enfocado en privacidad pero antes estudiaste
antes parecido? licenciatura y maestría o algo así?
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A Y...bueno, hice básicamente lo que es la carrera la hice en Italia, es Ingeniería
Informática.

I Hiciste la carrera de Ingeniería en Informática, claro, aja.

A Sí, sí y después empecé a trabajar en.. . y trabajé dos años en Milán y tres años
enDublín y cuando estuve enDublín empezó un poco todo el tema demás te-
mas de privacidad de la información, de lo que pasaba en esas empresasmuy
grandes, empezó un poco.. . en Google hubo un evento que fue un poco, que
cambió un poco las cosas, creo, que fue cuando... había las cuentas en Gmail
de algunos activistas chinos y estas cuentas fueron hackeadas por lo que se
dijo que eran, podríamos decir, actores del gobierno chino, y bueno, lo pue-
desbuscar, básicamente, hubo todomucho ruidoy tal, habían.. . el Secretario
de Estado de Estados Unidos era Hillary Clinton y hizo una declaración muy
fuerte contra el Estado chino y tal. . . y bueno, yo trabajaba en soporte interno
de la infraestructura y tal enGoogle y lo quepasó, es que empezóahaber voces
sobre el hecho que el gobierno americano tenía servidores en California que
podíanmirar cosas que pasaban dentro de la red de Google, podíanmirar, se
decían que estuvo hecho para que.. . podían buscar si había otro ataque de
este tipo, ¿no? como una ayuda. Pero en realidad pareció como que tenían co-
mo un acceso privilegiado a la información de la gente, a la búsqueda.. . en el
motor de búsqueda, a los correos y tal. . .

I Claro, y tu sabías esto.

A No eramuy... había como voces, ¿vale? de compañeros que te contaban, han he-
cho esto y tal y tal, no era algo como oficial. . . y bueno, también por temas
míos que hice.. . estaba muy cansada, no le veía el sentido de todo y estaba
terminando el máster que hice cuando estuve trabajando ahí y pensé como
vale.. . no quiero ser parte de esto, quiero hacer otras cosas diferente, hacer
algo que tenga mas sentido y empecé a hacer el doctorado.

I Ah, qué interesante, ¿cuantos años tenías tu ahí?

A Eh... como 26, 27, creo, era 2012, entonces no, tenía 29.

I En el 2012 tenías 29, ¿ajá?

A Si, soy del 83, entonces sí mas o menos.. .

I Aaahhh [nombre de persona entrevistada A], tenemos la misma edad...
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A Sí.

I ¿Eres del 83?

A Sí.

I ¿De qué mes eres? Ay sí, yo, ya en el chisme.

A De agosto, de agosto.

I Yo soy de septiembre.

A Ah... mira.

I Mira, tenemos 37 ambas.

A Casi, casi, todavía no eh.

[risas]

I Mira, qué interesante, yo la verdad es que siempre te creí más joven. Es que eres
tragaños.

A Bueno, no sé es que no, uhm no, nunca he fumado, no bebo mucho, igual me
conservo mejor.

[risas]

I No te conservas en alcohol como dicen algunos.

A No, no [risas].

I Entoncesdigamosque tú en esta coyuntura estando enGoogle comoque sí sientes
que hay algo que no, pues que no te late tanto y así.

A No sé, como que no había control de las cosas, como que todo eramuy descuida-
do, no había ninguna regla de privacidad y en ese momento no trabaja más
en infraestructura trabajaba en Google Apps, que ahora se llama Google Suite
o Google for Work o no sé qué, que eran transversalmente Gmail, Docs y to-
do lo demás pero para empresas bastante grandes. Por ejemplo, yo trabajaba
mucho con Johnson & Johnson’s y cosas así, que.. . y nada, podías no sé, te-
níasmucha,muchoacceso, podías leer todos los correosnohabía.. . era como
muy salvaje todo, y eso era antes de Snowden, decimos. Y tambiénme sentía
muymal, en toda.. . no sé, toda la cultura de empresa, no le veía comoque era
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A.1. Entrevista A

algo en lo que pudiera seguir haciendo y ser feliz conmi vida, básicamente. Y
nada, me fui. . .

I Claro, y fue cuando hiciste el doctorado y entraste a Tor.

A No, el doctorado lohicepara 5 años, Tor fue solo el últimoaño, losúltimos6meses
cuandoestuvehaciendo el doctorado tuveunas [ininteligible] después trabajé
pormi cuenta con startups y de varias cosas, desarrollo,muchas cosas diferen-
tes, hice un libro para financiar.

I Qué chido, ¿tienes tu libro en algún lugar?

A En Amazon.

[risas]

I Bueno, esas cosas suceden... luego me lo pasas, yo te paso el mío también.

A Sí, es un libro de desarrollo.

I El tuyo, claro.

A Sí, sí.

I Pero es que eso está bueno por que también estaría bueno, este.. . como ver los
temas o cosas que tienes.. . sobre desarrollo. Ok, y te quería preguntar otra
cosa.. . este, tú, a ti siempre te gustó desde chica estos temas de ingeniería y
cómputo o cómo aprendiste a.. .

A Ehm, a mi me gusta la astronomía y la física, la informática fue algo que de mo-
mentomesalía fácil ymispadresdijeronqueastronomíanoeramuypráctico.

I Tus padres qué hacen? no son...

A Mimadre trabaja en la es.. . es comoprofesoradeescuela ymipadrees ingeniero.

I Ok.

A Pero no veían algo practico entoncesmedijeron que no lo veían bien, que si esto y
tal, entonces dije pues no sé.. . e hice Ingeniería Informática por queme salia
fácil, y bueno, esto.
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I Como que la ingeniería este.. . si me tardo un poco, es por que estoy haciendo
anotaciones, algunos puntos.. . . y por ejemplo, ahí tu sientes que.. . es que
como dijiste que tu padre era ingeniero, tu sentiste que por ahí podría ha-
ber una influencia, así de, ah, bueno, mi papá es ingeniero entonces yo soy
ingeniera.. . o él te enseñó algo, o no tuvo qué ver.. . ¿o tú cómo ves?

A No, mi padre, hace como casas, no sé cómo se le diría, sería como una ingenie-
ría. . . arquitectura, estas cosas así.

I ¿Como ingeniero civil?

Sí, exactamente, sí, se llama así en Italia también.

[risas]

A Sí, sí, sí.

I Nuestra herencia latina.

A Sí, sí, hace esto, entonces los ordenadores él lo tenía en laoficinaperonoutilizaba
mucho, era yo quien lo utilizaba, y cuando era pequeña demomento yo crecí
en un pueblomuy pequeño y no había nada que hacer pues, me las salté en el
ordenador.

I Pero ¿y el ordenador quien te lo llevó? ¿O tenías un ordenador en tu casa?

A Tenía un ordenador en casa, mis padres lo compraron, si

I ¿Y cuántos años tenías?

A Ehh... pues los primeros que utilizaba era muy pequeña como 5 o 6 años y des-
pués.. . eh en Internet empecé con los 13 14 años.

I Si, mas o menos como yo, bueno yo un poco después, y esa compu te las llevaron
tus padres digamos, no?

A Sí, sí, la tenía en casa, sí.

I ¿Y alguien más usaba esa computadora en tu casa, además de ti?

A La utilizamos todos, pero yo la utilizaba un poco más

I Pero, ¿tienes hermanos?.. . perdón te interrumpí
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A No, sí, sí tengounhermano,peronos llevamosañosdediferencia, entonces cuan-
do yo empecé él era muy pequeño, para tocar el ordenador.

I Sí, digamos que tu fuiste la primera hija, ¿puede ser?

A Sí, sí.

I Ok. Yme estabas diciendo que tu la usabas más

A Sí, sí

I Ya. Este.. . y luego te quería preguntar ehm... entonces digamos como en estos
temas de código o lo que haces ahora de programación del desarrollo y de
sysadmin ¿lo aprendiste en la escuela?, ¿o lo aprendiste en otro lado ademas?

A Es que cuando tenia 14 años empecé a estar en IRC... mas o menos

I ¡Ahhmira! sí, sí.

A Yme puse a hacer un poco de sabes, un poco que abría [inaudible, minuto 16:26]
con los bots, tenía que coger el canal, y así lo hacías, pues hice un poco de
esas cosas y pasé de esto a usar linux y tal, después hubo en la ciudad cerca
de donde vivía en el sur de Italia, hubo un hackmeeting y bueno, ahí conocí
mucha gente, empecé a hablar y tal y empecé a usar linux todo el rato y creo
que empezó todo un poco ahí.

I ¿O sea que desde los 14 usas linux?

A Sí, sí, creo que sí

I ¡Guau!

A Más omenos 14 ó 15 años, si. . .

I Eso fue muy pronto.. . yo usé linux muchísimo tiempo después, pero bueno ob-
viamente lo primero que yo me encontré fueWindows.

A Ah vale

I Claro pero tu entraste, por supuesto que los canales de IRC, era como el lugar don-
de se chateaba y donde se conocía gente.

A Si si y había estás cosas de por ejemplos de utilizar IPV6 muchos que era muy
nuevo y no sé tenías tus bots ahí y te conectabas directamente en el bot. . . era
algo muy divertido.
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I que todavía se sigue haciendo, ¿no? por ejemplo,mucha banda que se conecta por
ejemplo a Telegram o así, por el bot de IRC, ¿no?

A Y yo Telegram lo utilizo desde la web, el IRC lo utilizamos para trabajar.

I Claro, para sus charlas, entre.. . ah, eso justamenteme lleva a la otra pregunta, tu
no eres digamos la única sysadmin en Tor, ¿no?

A Ya no, hay otro chico.

I ¿otro chico?

A Sí.

I Digamosqueustedes trabajanunpoco,pues tienesque trabajar enequipo, ¿puede
ser?

A Sí, tenemos un equipo, hay una persona que es voluntaria, que es un... es en
Austria y trabaja en la universidad y es como su —opi—[inaudible minuto
18:27] es ser sysadmin en Tor.

Pero su trabajo es otro, después ahí un chico que es el sysadmin principal de
Tor que está enMontreal.

I ¿él es como el principal y luego estás tú?

A Sí.

I Ok, ¿y cómoseponendeacuerdo?, ¿cómo lleganaunacuerdo?, ¿tienenalguna for-
made comunicarse o de compartirse código o.. . no sé.. .? ¿Me puedes hablar
un poco de su organización, cómo toma de decisiones?

A Si, hay algunas cosas que se van discutiendo en el canal, y mas o menos es esto,
no sé.. . , no hay muchos procesos.

I ¿Comparten un git?, por ejemplo, ¿cosas así?

A No, todo con IRC, ahh un git, sí sí ,tenemos Git, claro sí. . .

I ¡Eso!. . . tienen un git, digamos.

Sí,sí,sí lo que me interesa por ejemplo del git que a mi me llama mucho la
atención, digo, yo tengo uno pero yo no hago tanto código, bueno, más bien
no hago código, no.. . me gusta, estoy empezando a hacer pininos como en-
tendiéndolo, pero no, vamos, nunca he hecho una dinámica de hacer un push
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de código o algo así, ¿no?.. . En este particular caso de ti y tus colegas, ¿có-
mo funcionan en el Git, hay alguien que toma la decisión, cómo se toman en
cuentan las contribuciones del código?

A Más o menos cuando alguien hace un cambio, si estas seguro, si lo haces, haces
un push y ya está o si quieres que alguien te diga que esté bien o quieres com-
partir, no sé,mira, estoy haciendo esto ¿y qué piensas?, y tal. . . puedes enviar
una merge request o simplemente un diff, que es como todo lo que cam-
bia, lo ves, y puedes decir: ah vale, esta muy bien, dale push, o no mira, me
gustaría que pudiera cambiar esto.. .

I OK y digamos que tú al tener alguien que es el principal ¿tienes que pedirle auto-
rización a él o tú puedes poner tu push así nada más?

A Bueno, no es nada más que pedirle la autorización, es como tener una idea de
como: oye que piensas, ¿sabes?

I Ajá.. .

A Sí, si quiero hacer push no tengo que pedir nada, pero siempre está bien que tu
código sea como alguien lo mire.

I Claro.

A Porque haces errores y es normal hacer errores.

I Entonces es comomuy habitual que tu código lo vea alguien justo para ver.. .Esta
idea también de linux de muchos ojos venmas errores, ¿no?

A Claro, claro.

I Ahí por ejemplo cómo... fíjate que esta pregunta no sé como hacerla, por qué por
eso es parte de hacer este feedback contigo, por que a mí me interesa mucho
la relación que tienes tu como programadora o como sysadmin o como todo lo
quehaces con el código, ¿cómoves tu el código oqué significa para ti hacer có-
digo, o sea, existe alguna relación, lo ves como alguna práctica en particular,
o es como hacer cualquier cosa como cualquier otra actividad?

A Uhm, no lo he pensado nunca, no sé, lo veo como algo que hago y ya está.

O sea como un... ¿no?.. . no sé, claramente hay una parte que esmuy bonita,
tú tienes una idea, la haces, funciona, la gente lo utiliza, eso es muy bonito,
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pero después de un rato te acostumbras, no sé, creo que ves más las frustra-
ciones que otras cosas.

I [risas] Por ejemplo, ¿por qué dirías que es o que parte es frustrante de hacer códi-
go?

A Bueno, a veces no funciona, piensas que vas a acabar algo, en, no sé, en dos días
y te lleva dos semanas.

I Y eso es ¿por qué.. . tú sientes que es una cosa muy individual o si hay una cosa
comomas en equipo?, ¿o que se hace en grupo?

A No, creo que es, no, no creo que sea ni individual o del grupo, es que a veces pien-
sas que las cosas sean de unamanera e igual te equivocas, no es como cuando
empiezas tu doctorado, o sea, haces una propuesta de tesis, investigación y
todo, todo muy bonito, la presentas, bien, bien, bien, y después empiezas a
hacerlo a todo está puesto.

I [risas]

A [risas] Es igual.

I Claro.. . como yo, ¿cómo voy a terminar esto? y en el caso del código, ¿lo estas
haciendo pero nunca sabes bien a donde te va a llevar?

A No, a veces es muy claro, es algo que tu tienes muy claro y lo vas haciendo bien y
lo haces, pero a veces, pasa, no sé, que te has equivocado, no ves algo pequeño
que lo has escrito mal y no te funciona y no sabes qué pasa y por qué.

I Claro, y eso puede llegar a ser frustrante.. . , pero ¿te gusta?, ¿te gusta hacer códi-
go?

[silencio]

A Uhm ni me gusta ni no me gusta no sé. [risas] acabé haciéndolo y está bien.

I Ok, no es algo que también digas que.. . no te gusta ni te disgusta, digamos, ¿no?

A No, no, igual porque quería hacer otras cosas.. . hum... . si, al final lo veo como
algo que hago, que siempre he hecho, no sé.

I ¿Cómo algo que siempre has hecho?

A Sí.
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I Y por ejemplo, el hecho de que, no sé como sean tus desarrollos, perome imagino
que por estar en Tor, algunos de los desarrollos o lo que haces están bajo una
licencias, imagino que es GPL, o algo así.

A Sí, sí. Todo es GPL.

I Ok. Tú crees que eso tiene.. . o sea: tú, si no estuvieras en Tor, también lo harías
en GPL o lo haces solo por que es un requisito, ¿o por qué es parte?

A Todo lo que hago yo, lo hago en GPL.

I ¿Por qué?

A Porque no veo por que el código tiene que ser cerrado.

I Ok.

A No... no le veo la razón, básicamente.

I Ok, digamos que.. . en un tiempo pues, trabajaste en una organización que tenía
el código cerrado que fue .. . ahí un poco tu ruptura.

A Sí, sí.

I ¿Tú crees que hay algunas implicaciones, pues que el código sea cerrado en algu-
nos desarrollos?, o sea, ¿sí puede haber problemáticas o implicaciones?

A Pues las empresas quieren cerrar el código, ¿no? Quieren que el código sea cerra-
do, la empresa en general,muchas veces quieren cerrar el código para que sea
protecto [sic], no quieren que sea abierto por que lo ven como algo que puede
tener un, es comodecir, no sé, comodar un... dar algo a la competencia, ¿no?
Lo ven así o que su seguridad pueda ser comprometida por que el código esté
abierto pero yo creo que el código más de calidad es abierto.

I Ahh.

A No sé, es que es como un libro, tu nunca pondrías una fórmula física cerrada, y
pero a veces viene la mentalidad industrial, cerrar las cosas, del capitalismo
de alguna manera por que tienes que proteger porque todo es dinero y como
que el conocimiento ya no tiene importancia, pero el conocimiento tiene que
ser abierto.

I Claro. Digamos que, en este caso, tu haces tu código en GPL, o haces el código
abierto un poco para seguir este espíritu del conocimiento que tiene que ser.
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A Sí, además en Tor somos completamente abiertos, hacemos las reuniones com-
pletamente abiertas, todo el mundo puede saber lo que hablamos.. . ehm,
muchas discusiones son enmailing list y están abiertas, el sistema de bugs que
tenemos está abierto, ehmm, tenemos esta idea de la transparencia, así, exa-
gerada, igual.

I ¿Y cómo te sientes tú con ello?, ¿te parece bien?, ¿a veces es incómodo, o siempre
está bien?

A Bueno, a mí me parece bien, lo que es incómodo es cuan... y te tienes que acos-
tumbrar, te llegan comentarios de todo el mundo.

I Uhm.

A Con su opinión, sus ideas, pero te tienes que acostumbrar, si te lees los comen-
tarios del blog, por ejemplo, un poco tienes una idea de los comentarios que
tenemos, yno todos sonaprobados, claro, esos son losmejores.. . o enTwitter
por ejemplo, en Twitter lo ves todo, pero es, es, no sé, al día de hoy, es normal.

I Claro.

A Cuando hace código libre te tienes que acostumbrar que todo el mundo un poco
te envía todos sus, no sé, todas sus ideas, las buenas y las malas.

I Claro y tuhas sentidopor ejemplo.. . bueno, ahorita estás particularmente enTor,
pero ¿has colaborado enalgunosotrosproyectos engit ohashechoalgúnpush
en otros proyectos o bueno... colaboraciones de, o commits o algo así, en al-
gunos otros proyectos?

A He hecho unas cosas de Mozilla y unas cosas de librerías de Ruby, por ejemplo.

I Ahhhh, ¿has hecho librerías de ruby?

A Sí.

I Qué chido, y ¿cómo te va con esas comunidades?

A No he hechomuchísimo para decir que era parte de la comunidad, no.. .

I Pero te aceptaban tus commits normal o tenías que.. .

A Si, si, [pausa] siempre he ido como [nombre de persona entrevistada A], nunca
he ido conmi nombre.
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I Y tú crees que eso es, de algunamanera, ¿determinante?

A La gente piensa que soy un hombre.

I Ahhhh y tu crees que eso puede ser algo.. . ok,. . . . o sea, ¿la gente cree que eres
hombre?

A Muchas veces sí.

I Uhm interesante, ¿tú crees que eso tiene que ver con que te acepten ono el código?
¿O no?

A Uhm, [pausa] igual puede ser, no sé.

I [risas] Es que ¿sabes por qué te lo pregunto, por que a lo mejor tú conoces a otras
desarrolladoras cercanas o algunas otras mujeres y que esa era un poco mi
siguiente pregunta, si tú conocías a más desarrolladoras?

A Sí, creo que sí, hay otras chicas que están en Tor, gente que se identifica con non-
binary por ejemplo.

I Ajá.

A Y bueno, creo que es más difícil si no te conocen, es más fácil si eres anónimo y
mas difícil si por ejemplo si eres mujer, hay ejemplo, hay una una chica que
es transexual, es de la comunidad de Subgraph, que se llama femme, es el
nickname. . . y ha tenido problemas, al principio en algunas situaciones.

I ¿Por qué tiene?, ¿por qué su nickname es.. .?

A Femenino.

I Si, femenino, ajá.

A Sí.

I ¿Túme podrías repetir el nombre?

A Femme.

I Ah, Femme, ajá.. .

A Sí sí, está en la comunidad de Subgraph. Te lo escribo, es un sistema operativo.

I Creo que no lo conozco, qué pena.
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[[nombre de persona entrevistada A] escribe el link a la página de Subgraph por
Telegram]

A Ahí está el enlace, ese.

I ¿Me lo escribiste en Telegram?

A Ahora.

I ¡Ah!, ya, lo tengo.

A No sé si todavía está o ha cambiado de nickname, no sé que decir.

I No, pero es digamos, un ejemplo, ¿no?

A Sí.

I Y este.. . ¿Y cambia en algo si te conocen en físico o no? O sea, ¿si te conocenmas
allá de lo virtual o no?

A (pausa) No lo sé, creo que no. Demomento nome ha pasado.

I Ok, eso es importante, ¿no te ha pasado que después de que te conocen haya cam-
biado en algo, tus aceptaciones de código o tus commits o tus push, o algo
así?

A No, no lo sé, a veces.. . igual. . . puede haber no sé, como la impresión, no sé, que
tus errores son mirados un poco más, pero no.. . es difícil, ¿sabes? Si es por
que soy yo, si por que soymujer o no, o si es por otras cosas.. . ehhh... porque
puede ser también otras cosas, son cosas que han pasado también a chicos,
entonces no sé, yo prefiero no pensarlo, sinceramente.

I Claro.

A Al final, la verdad es que hay mucha gente tóxica en el mundo, especialmente
en Internet y hay como un montón de razones para que lo sean, para que te
puedan decir unas cosas y otras, y hay que tomar todo, un poco como quién
viene.

I No tomárselo tampoco demasiado enserio y no pensarlo demasiado.

A No, no, porque si no te afecta, te puede afectar mucho.
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I Ya te lo pregunté un poco, pero quisiera preguntártelo de nuevo como dentro o
fuera de Tor ¿Conoces algunas otras mujeres que también hagan desarrollo
en Tor? Bueno, ahora en Tor particularmente.

A Sí, si ves la página de Tor, hay varias mujeres.

I Si, había conocido a [nombre de Entrevistada H] que también tengo pactada una
entrevista, pero ella no hace desarrollo ¿o sí?

A Si, si, hace desarrollo.

I Ella me dijo que estaba más en el tema de las redes.

A Si, pero es desarrollo, es igual.

I Y hay otra chica, pero a ella no la conocí aquí, pero creo que fue alMozfest. ¿Quién
puede ser? Una chica de España, ¿puede ser?

A Pili.

I ¿Pili?

A Puede ser.

I Por que tú viste a José y lo vieron juntas, bueno, se conocieron este chico.. .

A Sí, creo.

I Porque la voy a buscar, estuve haciendo una recopilación y te había encontrado a
ti; como que no te tenía cuando empecé a ver mi primera búsqueda en Tor,
creo que por el nickname también.

A Sí, sí.

I Y creo que hasta que te vi enMéxico que te ubiqué, así como tú [nombre de Entre-
vistada A], pues.. . .

A Vale, vale.

I Bueno, creo que a grandes rasgos ese era el punto, te quería ya nada más, como
mucho de lo que estoy tratando de indagar es, pues ¿cómo llegaste ahí y tal?,
creoqueesoes comoparte importante y loque todavíano sé ¿cómopreguntar,
o cómo acercarme?, es.. . Como con esta idea de si ha representado o no una
problemática el tenerpocasomuchas compañeras, porquecreoqueen túcaso
si hay compañeras en Tor, ¿no? si hay más mujeres.
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A Sí, en Tor sí, en la universidad no, por ejemplo, no muchas.

I ¿Y en la universidad sentiste alguna diferencia, algún cambio o algo, que haya sig-
nificado el que hayas sido de las pocas mujeres?

A Es que yo nunca lo he vivido así, pero, puede ser que sea por.. . a ver, puede ser
que sea pormi, por que yo nuncamehe pensando comodiferente de un hom-
bre, y siempre he tenido amigos hombres, además creo que el hecho de ser
lesbiana te acerca un poco, sabes, te acerca a los comentarios.. . Y no es que
no puedan molestar igual [no se oye bien]. . . pero los chicos lo ven como al-
go que se pueden sentir libres, como que te pueden contar sus cosas y te ven
como unamás del grupo, básicamente, entonces es diferente la dinámica.

I Digamos que tu nunca te has sentido diferente, eso es superinteresante.. . Ajá,
porque no , digamos que eres unomas de esa dinámica, cierto.

A Una parte si, es por cómo te identificas, ¿no?, porque al final, no sé, la vez que
dices a los chicos: “a mí también me gustan las chicas”, dicen: “ah, vale”, en-
tonces te miran como un hombre, de algunamanera.

I Claro.

A Ydel otro lado, yo tampoco cuando erapequeñamehe sentidodiferente comoser
chica, como: “esto no lo puedo hacer”, o ser chica, no sé, tiene que sermodelo
a seguir, no, no he tenido, no sé, quizá por como eran mis padres o un poco
como siempre he crecido un poco apartada, en mi vida así.

I ¿Y tú sientes que tus compañeros note han tratado distinto, o sea no te tratan di-
ferente a otro varón, por ejemplo?

A Igual y si, igual lo han hecho pero como yo que no lo he vivido así, no lo he vivido
comoqueme tratan así por que soymujer vale, lo he vivido así como vale, esta
persona tiene sus problemas, la está pasandomal.

I No te lo tomas personal, digamos.

A No, nome lo tomo personal, y seguramente ha pasado porque pasa.

I Si claro, por supuesto, o depende de cada persona.
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A Y sí, pero yo por ejemplo, no sé también por que, por ejemplo, he jugado siempre
al fútbol y he jugado siempre con chicos, también he jugado en equipos de
chicas, por supuesto pero he jugado siempre con chicos y siempre es como
que me ha pasado que me han dicho: “tú no sabes jugar fútbol por que eres
chica” y después le ponía un chute y ya está, ¿sabes? Siempre he tenido esta
dinámica y nuncame lo he tomado como: vale,me están haciendomachismo,
no lo he tomado personal; pero puede ser como algomío, ¿sabes? Igual y otras
personas les afectaría más.

I Digamos que tú entre que te dicen que no puedes jugar fútbol pero luego tu juegas
y les das la vuelta, digamos.

A Y bueno, no sé, siempre he tenido esta cosa, no?

I ¿Qué? ¿Eso como de hacerlo? ¿Cosa como de qué?

A Esta mentalidad, esta dinámica, ¿no? Que me dicen que no puedo hacerlo y en-
tonces lo tengo que hacer.

I Claro, como que te dicen que no lo vas a hacer y tu eventualmente lo haces.. . Muy
al estilo de: ¿cómode que no?Ok, y bueno, sí, creo que ese es el punto y al final
no te has sentido como tan así. . . Y tampoco en Google, tampoco estando ahí
te sentiste como... fue algo parecido.

A No, ni lo pensé la verdad, me sentí mas como... Me centraba mucho más en las
dinámicas de la empresa y todo eso, otras cosas que no lo pensé y ahora dejé
Google que era 2012, han pasado como 7 años, sabes, no se hablabamucho de
feminismo en las empresas.

I No claro. Y en Tor, se habla de feminismo ahora.

A Sí, en Tor sí, en Tor sí.

I Y cómo te sientes con respecto a eso, ¿te identificas o no tanto?

A Uhm no me identifico mucho la verdad y no por que no quiera ser feminista o
no, no me identifico, me identifico con la temática de igualdad, sí. Porque
hablamos por ejemplo del feminismo, hablamos de lo que es el acceso a la
red en países que no son Europa, que no son EU y en todas esas dinámicas,
claramente hay que hablar de feminismo, hay que hablar de lo que es como
por ejemplo, las ideas del patriarcado, la importancia de la diversidad, para
tener diferentes ideas, esto lo hablamos.
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I Como la importancia de la diversidad.

A Sí claro.

I Y vamos, te identificas más con esta crítica que se puede hacer a una sola idea, y
mas hacia un tema de igualdad, digamos, no?

A Si, si, es como , si vas a algunas empresas te vanadecir que lasmujeresnopueden
hacer matemáticas, es como una locura.

I Claro.

A Hay todo esto, ¿no? Y después en Tor intentamos, no sé si lo hacemos al final o lo
hacemos bien, no lo sé, pero intentamos que esto no pase, especialmente de
donde venimos, de todo lo que ha pasado en el pasado.

I Claro.. .

A Y sí, intentar respetar las otras personas, intentar entender que tienen sumaleta,
decimos, ¿no?, de lo que han pasado previamente, al llegar a este momento,
¿no? y que hay cosas que le pueden afectar, eso siempre hay que entender.

I Esunpoco ¿cómo la empatía?, comoponerse en el lugardel otro, de tratar de iden-
tificar qué cada quien puede tener su propia historia.

A Si intentamos hablar también de utilizar lenguaje inclusivo por que ehm, por
ejemplo hay temáticas de identidad que no son simplemente hombre mujer,
¿no? Y todo eso, intentamos tenerlo en cuenta también cuando interactuamos
entre nosotros.

I Ok, ok.. . entonces, bueno, creo que al final también como que el proyecto Tor
tiene un poco más que ver contigo ¿o es más bien la empresa en la que estás
trabajando ahora? ¿si sientes un poco de afinidad, por lo que te escucho?

A Sí, sí, claro, no sé, son cosas que, no sé, tiene que ver con lo que yo personalmente
creo, con mis valores, mis ideas, de cómo tiene que ir el mundo, y la libertad
de poderlo hablar, por lo menos y de trabajar en una dirección que sea la que
sea yo creo que es la más correcta, igual claramente hay muchas ideas, no?,
como siempre, muchas maneras de llegar a donde cada uno quiere llegar y
claramente hay discusiones, hay maneras que a veces no nos encontramos o
nos encontramos bien en otras cosas, eso es normal, ahora creo que somos
entre 50 ó más personas, pero sí, de todos los lugares donde he trabajado,
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creo que ahora tengo la suerte de trabajar en algo que es un poco más de un
trabajo, ¿no?

I Sí, creo que dijiste algo muy chido que me gustaría retomar.. . tiene que ver con
tu forma de ver el mundo...

A Sí, sí.

I ¿Cómo ves el mundo? Cuando dices tu forma de ver el mundo: ¿cómo lo articulas?
¿Cómo ves el mundo tú? [pausa] Quizá es muy amplia.. . [risas] Me gustaría
que lo explicaras como tú quieras.

A Ehhhhmmm... si, no lo sé, bueno.. . es algomuy amplio, no sé, yo lo veomás co-
mounamanera de crear una sociedadque sea unpocomás justa, ehmel tema
de la privacidad no es solo el tema que nadie pueda ver lo que estás compran-
do enAmazon, que es normal en realidad, por que cuando tu te vas a comprar
unamanzana, con el metálico, no es que la tienda de la carne te estámirando
que estás comprando manzana y entonces te puede decir que la manzana va
muy bien con el pollo, pero eso es lo que pasa en Internet. . . [risas]

I Si. [risas]

A ¿Sabes? Tu dices quiero una manzana y te dice: compra también pollo o yogur
[risas]. Pero el tema es poder tener la libertad de tener de desarrollar [sic] tu
manera de ser, y eso es un poco más lo que te quieren quitar, la libertad de
tener tu narrativa sobre lo que quieres ser o a donde quieres llegar y como
quieres llegar ahí, te la quieren sugerir, proporcionar con algoritmos que te
dictan, ah mira.. . porque como ahora estas escuchando a David Bowie, en-
tonces tienes que escuchar a Prince, o tienes que escuchar a no sé quiénmás,
¿sabes? todo está conectado de esta manera y eso te lo quieren quitar, y tam-
bién en lo macro, lo que sea como por ejemplo tus opiniones políticas o tus
activismos ambientales, o sociales y todo esto.. . ¿no?

I Si, o sea que al final es otra vez otra formade control, ¿no? otra sociedadde control
en ese espacio, que yo de pronto veo sí, o sea,. . . lo hablamos en Tormenta,
que Internet fue alguna vez un espacio de cierta libertad, de cosas divertidas,
¿no? como lo que hacías tu en IRC, si había un espacio de exploración que
hoy ya no es tan así, ya no hay tanto espacio, o al menos no en esta narrativa
hegemónica.
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A Si, exactamente unanarrativa hegemónica de Facebook, de todos iguales, de Ins-
tagram, ¿no?

I Exacto, ¿quizá esto quitó espacio de exploración, quizá puede ser?

A Si, para la exploración de túmismo, ¿no?, de lo que es tu ser interior, lo que quie-
res.. . no sé, a veces un poco lo que eres es como la unión de lo que quieres
ser y lo que eres realmente, tú puedes decir qué quieres ser un escritor pero
nunca escribir, es la unión de las dos cosas y es comoque no puedes hacer esta
exploración por que lo que quieres ser te lo están diciendo.. .

I Exacto, exacto.. .

A Te están diciendo qué te tienen que gustar, los patinetes, para ser cool, por ejem-
plo, y todo esto, y.. .

I Entonces yo creo que eso se conecta igual con el hecho de la apertura del código,
bueno, yo siempre hehecho esa analogía, comoque la importancia de la liber-
taddel conocimiento, comoqueel códigodebe ser abiertoparapoderdialogar
estas cosas, vincularse con la privacidad. ¿Tú crees que hay una relación entre
la apertura del código y la privacidad, por ejemplo?

A Uhm, no lo sé, puedes tener el código abierto y que te quite privacidad, sabes?

I Claro, ¿por qué te comentarán todo?

A No que te comenten pero es lo que hace el código, al final.

I Qué es lo que hace el código?

A Si, por ejemplo, el código de Facebook está abierto, pero sigue siendo de Face-
book.

I Pero no todo esa abierto, ¿o sí?

A Si, pero una parte, o sea, las dos cosas no van juntas, la privacidad y el código
abierto.

I ¿Ah no? El código abierto no necesariamente es sinónimo de.. .

A Privacidad.

I Son dos cosas distintas.

A Sí.
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I Pero tú seguirías pugnando por el código abierto, ¿o por liberar tu conocimiento?
Por el GPL, pues.

A Si, por el GPL.

I Ok. Bueno, pues yo creo que esto es a grandes rasgos algunas de las cosas que
querría saber.

A Vale.

I Seguramente me está faltando algunas cosas, pero voy a a volver a escuchar la
entrevista y ver qué puedo, qué mas puedo argumentar. ¿Pero, tú quisieras
decirme algo que creas que sea importante que sepa? [risas]

A Uhm, no sé, pero si hay alguna otra pregunta me puedes escribir.

I Sí, o comoalgunas cosas.. . Ah, tengounaúltimapregunta que es súpermala, por
que capaz quemi tutorame dijo que eso no, pero quizás lo haga off-the-record.
¿Tú crees que eres hacker?

A No sé.. .

I No te consideras unamujer hacker, ¿o sí?

A Igual sí, no sé. No le tengo, muchas definiciones.

I Pero ¿es por qué te gusta o por qué no te identificas?

A Nome identifico conmuchas cosas, la verdad, intento no hacerlo, no identificar-
me, intento no ver algo como: eso soy yo, pues no, hay muchas muchas cosas
en la vida de una persona.

I Intentas no identificarte con nadie.

A [risas] Sí.

I Sino contigo.

A Bueno, hay muchas cosas que me gustan, que estoy de acuerdo, pero no lo sé,
igual no lo entiendomuy bien el concepto para identificarme.

I Cuando te digo hacker entre que te identificas o no, no hay una respuesta tan ce-
rrada

A No es algo que diga: me identifico con ser hacker. . .
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I ¿Y te han llamado?

A Sí, igual sí. . .

I Ok, perfecto, pues si me ocurre alguna otra cosa, o a tí. . .

A Vale.

I Perfecto, oye [nombre de persona entrevistada A], pues muchas gracias. Una úl-
tima pregunta. Yo te voy a avisar, pero ¿cómo me puedo referir a ti? ¿Como
[nombre de persona Entrevistada A], está bien?

A Al final la gente elige comome quiere llamar, y está bien.

I Y no te molesta.

A Si, puedes decirminombre que es [nombredeEntrevistadaA], o puedes decirme
[nombre de persona Entrevistada A], es igual.

I No te trae ninguna complicación.

A No.

I Ok, perfecto [nombre de persona Entrevistada A], muchas gracias, qué emoción,
te lo agradezco mucho, mucho de verdad

A Ningún problema, cualquier cosa me dices.

I Si, abrazos a tu perrito.

A Risas, vale.

I Muchas gracias.

A A tí chao, bye.

I Bye.

[Fin de la entrevista]
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A.2. Persona entrevistada B

Fecha
10 de enero 2020

Nacionalidad
Argentina

Edad
33 años

Género
Mujer

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Clase media

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Latina

Profesión
Investigadora

Posición en tu organización (si aplica)
Líder de proyecto

¿Cuántos años en la organización?
2 años

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?
Estudios universitarios. Especialidad en ciberseguridad.

Transcripción

Presentes en la entrevista por videollamada:

Persona entrevistada B (B)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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B Soy Argentina del Sur de la Patagonia, eso tomó un rol importante en lo que
era mi vida futura, pues ser del interior muchos aspectos influenciaron lo
que uno denomina como cultura hacker, nosotros entendemos como perso-
na hacker a una persona curiosa que trata de resolver problemas, de entender
cómo funcionan las cosas, resolver problemas de manera no convencional y
parte de lo que comparto yo con este espíritu viene de no tener los recursos
disponibles que sí tuvieron las personas que crecieron en la capital del país,
en el sur , en donde yo estoy no había nada, no tomé ni un metro hasta que
no tenía 23 años, fui al cine la primera vez cuando tenia 9 años , había un
montón de cosas , de tecnología, de avances que para mi no estuvieron dis-
ponibles y que se fuerzan un poco a pensar, cómo hago esto de una forma di-
ferente, cuandoestudie en la secundariaunaorientación en computaciónque
fue como el primer uso no convencional de las computadoras, sin embargo la
primer computadora que tuve fue cuando yo tenía 8, un vendedor ambulante
fue a lamontaña a vender computadores casa a casa ymimamá compró una,
entre mi hermano y yo vendimos plantillas de flores para poder pagarla, era
tan importante tener la computadora quemis padres no sabían usarla enton-
ces mi hermano y yo eramos como los administradores desde esa edad, tan
chiquitos, mi hermano tenía 9 y yo tenía 8. Desde pequeños fue nuestro rol,
cuidar la compu, administrarla, instalarle cosas y eso influenció mucho en
que estuviéramos cercanos a la tecnología. Otras amigas cuyos padres sabían
un poco más, pues nunca se metieron tanto a aprender pues siempre había
otra persona que les arreglaba, corregía o resolvía los problemas.

Cuando terminé la secundaria, pensé en hacer algo en ingeniería porque me
gustaban mucho las matemáticas, sin embargo la carrera que yo quería no
estaba cerca de donde yo vivía, por lo menos en argentina las ingenierías los
tres primeros años son comunes, así que lo que hice fue inscribirme a otra
ingeniería informática, con la idea de hacer los primeros tres años y luego
mudarme a otro lado para hacer la que yo quería, pero finalmente me termi-
nó interesando la ingeniería informática, me quedé y la termine. Así fue mi
acercamiento a los sistemas de información, administración de computado-
ras, aunquemucho demi conocimiento lo aprendí pormi cuenta pero lomás
formal que tuve fue por esta carrera que la hice sin querer; yo quería estudiar
ingeniería civil pero no estaba disponible porque no estaba cerca de donde yo
vivía, Argentina es muy grande y en ese momento era muy complicado para
mudarme a una ciudad tan lejos a vivir, igual me mude para estudiar infor-
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mática pero sólo dos horas, para estudiar ingeniería civil tenía quemoverme
ocho horas, así que informática era más fácil.

I Medecías que tuhabías aprendido cosaspor tu cuentaperodondemásaprendiste
fue en la carrera, cuéntame.

B Micarrera fue Ingeniería en informática ymediomuchos conocimientos en elec-
trónica, computación programación y conocimientos sobre como desarrollar
software, inteligencia, basesdedatos, cosasunpocomás complejas quehubie-
se sido más difícil aprender por mi cuenta, sin embargo, todas las cosas que
ahora trabajo (mi área de trabajo es ciberseguridad) y en este sentidomuchas
de las cosas que aprendí fueron por mi cuenta y la experiencia laboral, tuve
muy pocos mentores en mi carrera así que lo que hice fue empezar a hacer
cosas yo sola y aprender en el camino, la mayoría de mi carrera hasta ahora
fue así.

I ¿Y ahora qué haces, en qué trabajas?

B Ahora estoy trabajando en la Universidad Tecnológica Checa, estoy como una in-
vestigadora, soy una de las pocas personas que no tienen asociación acadé-
mica, no estoy haciendo ni el máster ni el doctorado, estoy contratada como
investigadora independiente de alguna forma, trabajo como investigadora y
como líder de proyecto, del grupo de investigación XXX que es como el grupo
grande de investigación en ciberseguridad del departamento de ciencias de
computación de la universidad y al mismo tiempo soy líder del proyecto de
investigación XXX donde trabajaba con Jacobo y es un proyecto orientado a
ayudar a la sociedad civil y ahí hago de todo un poco desde administración
de servidores, programación, investigación, manejo de gente y en Estratos-
fia hagomás de líder de proyecto, más genérico, hacer reportes y guiar gente
para ver cómo planear proyectos y también un poco de publicaciones,marke-
ting, Twitter, social media y todo lo que quede en el aire, administración de
servidores, permisos y todas esas cosas.

Los dos proyectos están en la universidad, yo estoy en la universidad desde
2018, tengo estos dos roles que se mezclan un poco. Yo tengo más o menos
unos seis años de experiencia laboral, desde queme recibí empecé a trabajar,
los últimos dos años fueron con la universidad y los 5 anteriores enCISCO co-
mo investigadora haciendo análisis de inteligencia, virus de computadoras,
seguir las amenazas y tratar de ver de donde vienen, indicadores y todo eso.
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I ¿EnCISCO, trabajabas concosasquehacíanotraspersonasomásbienera trabajar
con ataques?

B Todo loque sonataquesdigitales, hacerunseguimientode los ataquesdigitales si
están activos o no están activos, cómo se comunican, que características tie-
nen, todo eso era comomi foco primario, era un área donde estaba haciendo
todo sola hasta los últimos dos años que trabajé ahí.

I ¿Cómo es que pasas al trabajo en la universidad?

B Yo cuando me vine a República Checa me vine con mi esposo, mi esposo vino a
trabajar, es doctor en ciencias de la computación, se vino a trabajar acá en
la universidad y yo entré a trabajar a cisco y siempre tuvimos colaboraciones
laborales entre la universidad, entre el grupo de Sebastián (mi esposo) como
los temas sonmuy similares. La universidad Checa en 2010 tenía un grupo de
seguridad muy importante del cual hubo un subgrupo que armó una startup
que se llama Cognitive Security y que empezó aprobar servicios de detección
de amenazas digitales, mientras este grupo trabajaba, también seguían tra-
bajando en la universidad entonces hacían las dos cosas trabajar en la univer-
sidad y en la startup, en 2011 un agente del gobierno de la República Checa y
del gobierno deArgentina se comunican y comparten un convenio para poder
trabajar juntos, así que se comunican con la universidad donde estaba Sebas-
tián haciendo el doctorado y dicen bueno vamos a hacer un convenio con la
universidad checa, la gente de R. Checa va a ir a Argentina, la gente de Ar-
gentina va a ir a R. Checa, se hizo un intercambio, se publicaron papers, se
terminó y fuemuy exitoso, esa fue la primera vez que Sebastián vino para acá
y conoció a este grupode agentes que estaban en la universidad y en la startup,
estaba como naciendo. En el 2012, nos contactan nuevamente de la universi-
dad, porque estaban buscando gente y nos ofrecieron venir a vivir a Praga, no
estaba tan descabellado, yo ya había venido con él antes; en ese momento yo
estaba por recibirme y en Argentina salías de la universidad e ibas directo a
una empresa a programar, hacer bases de datos, liderar proyectos de software
y yo no quería hacer eso, entonces lo hablamos y surgió la idea de venirnos un
año, experimentar y después regresarnos, y así yo podía tener una experien-
cia que no sea programación; a Sebastián lo contrataría la universidad y yo
empecé a buscar trabajo, me entrevisté con la gente del equipo y lo que suce-
dió es que mientras yo estaba buscando los papeles para hacer la visa CISCO
compró la startup y cuando yome vine para acá ya era CISCO, entonces desde
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que estamos acá la universidad yCISCO siempre siguieron trabajando juntos
porque dos años antes eran elmismogrupode gente, entonces trabajamos en
paralelo y teniendo colaboraciones como por cinco años y en unmomento en
2018, como yo no estaba pudiendo crecer y avanzar, lo que hice fue decir: me
voy. Cuandodecido irmehablo con la cabeza del departamento de la universi-
dad ymedice; “vente a investigar acá”. Parami fue bueno tener esta oportuni-
dad de trabajo porque siendo migrante no puedo permanecer en el país sino
tengo trabajo. Sebastián justo estaba necesitando gente, así que tuvimos que
poner unas reglas porque somos pareja y puede ser complicado, así que desde
hace dos años trabajo ahí y ha sido genial porque el grupo está fantástico.

I ¿Entonces cuánto tiempo tienen viviendo en República Checa?

B Van a ser 7 años enmarzo, sí tenemos planeado volver en 1 ó 2 años.

I ¿Consideras que tuviste mentores en tu proceso de aprendizaje?

B Sí, tuve un par de mentores, en la universidad tuve un profesor que fue el que
nos puso el tema de seguridad informática y ciberseguridad y eso fue lo más
cercano que tuve a una mentoría técnica. Luego acá en mi trabajo tuve un
mentor más a nivel de carrera, de saber a dónde quiero ir.

I ¿Tú dirías que la parte técnica que conoces la aprendiste por tu cuenta y algunas
mentorías?

B Sí, exacto. Leer mucho por ejemplo, por mi cuenta.

I ¿Eso esmuchodel espírituhackerno?Buscarpor tu cuenta?Eso lohe vistomucho,
en casos de hombres especialmente, ahí no hay mucha distinción de género.

B Es una de las cosas que tiene de ventaja nuestro campo de trabajo, que por suerte
no dependes de otra gente para aprender, puedes ir directo a la computadora
y no necesitas el acceso amentores para que te enseñen y creo que eso es una
ventaja comomujer porque a veces pasa (me ha pasado en la universidad) que
tienes profesores que como somos mujeres no te quieren contestar pregun-
tas o te tratan mal o no te hacen sentir cómoda preguntando, se te limita el
conocimiento, en cambio cuando tienes la computadora, tienes el manual, lo
lees y listo y eso es genial en el área que trabajo porque saca la complejidad
humana del medio.
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I ¿Tú crees que esto pasa con todos los equipos de computo, o sea, que tú puedes
leer el manual y resolver?

B Sobre todo con los programas, la mayoría de los programas tienen un manual y
una vez que aprendiste ciertas cosas ya esmás fácil que puedas deducir cosas,
o buscar como corre un programa en diferentes computadoras.

I Sí, empiezas a corelacionar,me lleva al tema del código abierto, del código que no
es abierto, ¿tú tienes algún tipo de relación con esto?

B Por lo general todo lo que programo (aunque nome considero una programado-
ra) lo hago o tratamos de hacerlo con código abierto, en los últimos años no
recuerdo haber hecho algo que no se pueda compartir, salvo cuando trabaja-
ba en CISCO que de vez en cuando nos pedían hacer cosas internas que no
podemos compartir pero por lo general siempre tratábamos de hacer código
libre.

I ¿Y crees que es importante trabajar con código abierto? O lo haces porque así es-
taba acostumbrado?

B Si claro, el código ayuda a la evolución del conocimiento, me encanta esto de que
puedas agarrar códigodeotros y agregarle cosas, ponerlo en Internet, alguien
más lo agarra y le vuelve a poner, es una creación comunitaria que sólo es po-
sible porque el código es abierto, si fuera cerrado no hay evolución, no hay
crecimiento, comoque se frena en vez de que siga para delante,me gustamu-
cho esta creación caótica comunitaria que solo es posible cuando el código es
abierto y libre para modificar.

I ¿Tú has hecho alguna contribución comunitaria? Pienso en los commits, en algún
proyecto o con algún script dentro de tu trabajo.

B Sí, por lo general la mayoría de las cosas que hice fueron como proyector separa-
dos, independientes que usan librerías de otra gente o crear en base a lo que
ya se había hecho, enunmomento quise tratar demetermealmantenimiento
de paquetes de Debian pero no sabia como hacerlo ymi carrerame llevó para
otro lado.

I ¿Conoces a algunamantenedora de Debian?

B Tengo una amiga que lo fue, Marcela, en Argentina también, creo que ella hacía
mantenimiento de paquetes.
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I Lo que dices me parece interesante porquemás bien la vida te llevo por otro lado,
pero si has tenido alguna relación con el código abierto y el código libre.

B Sí, aunque yo creo que no hice ninguna contribución al código aunque sí trato de
usarlo, aunque ahora para el trabajo usamosMac aunquenonos gustamucho
pero bueno, funciona.

I Me interesa mucho saber, ¿cómo se desarrolla en comunidad?, tú que trabajas en
un grupo con varias personas, lidereas, tienes gente a tu cargo de algunama-
nera, cómo se tomaban las decisiones técnicas, sientes que tienes un equipo
que te hace caso, cómo definirías tu ambiente de trabajo?

B Creo que lo puedo separar endos etapas, enCisco trabajaba enungrupode 40-60
personas y los primeros 4 años fui la única mujer en el área técnica, los pri-
meros 4 años yo no lideraba a nadie, estaba trabajando como independiente
y ahí fue difícil hacerme parte del grupo por varias cosas, por un lado la cul-
tura del país, yo soy latina y acá es bastante diferente, específicamente como
se percibe la mujer en un país y en otro, acá es un ambiente muy liberal en
cierto sentido pero la mujer sigue teniendo una vida en la que si decide es-
tudiar y a la vez tener hijos es ella quien debe dejar su carrera y quedarse en
casa, también hay diferencias en relación al salario, las mujeres ganan me-
nos lo cual es muy frustrante, otra cosa difícil para mi fue poder comunicar
las necesidades que yo tenía en un ambiente con el 99.99 % de hombres, por
ejemplo si yo digo, necesito claridad, necesito orden, pues mucho de lo que
yo pedía quedó de lado porque la mayoría del grupo consideró que no fueron
importantes y cuando yo comunicaba estas mismas necesidades a un grupo
de mujeres decían: “claro esto es muy importante”, me pasaba eso, que aun-
que no era conmigo, la percepción masculina hacía que el problema que yo
estaba identificando no tuviera valor y como eran la mayoría, mi queja nun-
ca tenía una voz, eso hizo que mi integración al grupo fuera muy difícil, de
mi parte requirió de mucho esfuerzo y de dejar muchas cosas de lado, parte
de las cosas por las que me fui [es que] no podía comunicarme con la gente,
la información no pasaba, era una cuestión de género, antes de que me fue-
ra trajeron aun equipo que evaluara la situación de convivencia, lo hablé con
una de las chicas del equipo ymedijo entiendo perfectamente porque te estas
yendo. Le pedí ayuda, le dije ayudame porque no me quiero ir, me encanta el
trabajo que hago, pero me sugirió que me fuera. Se juntaron varios factores
que lo hacían complejo, lo más difícil de entender cuando me fui, fue que yo
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no estaba loca, que las cosas que pasaban no solo pasaban en mi cabeza, lo
llegas a pensar porque nadie ve lo mismo que tú. En ese sentido la terapeuta
del grupo me dijo que no pensara en ningún momento que yo estaba loca, y
le dije: “cómo sabes que estoy pensando eso” me dijo: “es lo que te va a pasar
si te quedas acá”, di las gracias porque fuemuy importante parami saber que
la gente no me estaba entendiendo, pero no porque estaba loca, sino porque
no llega la información.

Por suerte ahora estoy en un grupo con 34 personas, tenemos casi un 50%
de mujeres, lo cual para nosotros es fantástico, somos el único grupo en la
universidad que tiene al 50% de mujeres, ha sido importante esto, no sólo
porque hay diversidad de género y eso hace la diferencia sino porque toda
ideao todo lo que la gente quieredecir, de algunamanera tienes a alguienmás
que lo va a recibir sino que también tenemos diversidad étnica, tenemos 4 de
República Checa, 5 argentinos, hay gente de Inglaterra, de Filipinas, la India,
Rusia ydeunmontóndeotros lugares, estohaceque las diferencias culturales
hagan todo mucho más rico, hay una diversidad de verdad. Por ejemplo, en
nuestro campo siempre hay un chiste que dice: “uy fueron los Rusos” así que
como hay gente de otros lugares, te educas, porque sabes que no está bien
decir esas cosas, esta diversidad trae un montón de cosas lindas, el grupo se
autobalancea. Así que cuando quiero comunicarme la diversidad viene bien,
porque hay una cierta aceptación, sin embargo, en lo personal como líder de
proyecto me comparo con otros líderes hombres y siento que hay demasiado
foco en mi persona; yo no veo que a otros líderes hombres les pregunten por
sus emociones, sus sentimientos y a mi siempre me preguntan. A veces me
pasa que no quiero tener tanta atención, quisiera que las cosas fueran más
técnicas, enfocadas en el trabajo y no enmi, no en preguntarme porque llevo
labial omaquillaje y esto a los hombres no les pasa, ahora estoy trabajando en
esto, en no tener que dar explicación.

I Claro, ahora que se integranmásmujeres a estos espacios hay tensión sobre por-
que están ocupando estos lugares, le he preguntado a chicas quehacen código
para cosas más artísticas y ellas sienten que hay mucha más atención en su
código, como que la gente está esperando a ver en dónde se equivocan.

B A mi eso no me pasa, pero por ejemplo yo doy muchas charlas en conferencias,
trato de devolver un poco lo que hago y en las conferencias hubo un aumento
de mujeres oradoras y a mi no me pasó nunca —debo ser una excepción—
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pero haymuchas chicas que se quejan de que la gente les retroalimenta sobre
quées loque sepusierondevestimentaparadar la charla ynos llamamucho la
atenciónporque loshombresno recibenese tipode comentarios.Aunaamiga
le dijeron que su charla había estado muy buena pero que no debía vestirse
así. A un varón no se lo dirían, ni aunque vaya de bermudas.

I Al contrario, se justificaría diciendo que esmuy relajado o aque hacemucho calor.

I Cuando estuviste estudiando, ¿cuántas mujeres había en la carrera?

B En mis primeros tres años de carrera fui la única mujer, eramos unas 25 perso-
nas, en los años siguientes sí hubo otras mujeres pero de otros años y otras
carreras, pero igual de 50 personas sólo eramos 4 mujeres.

I ¿Cómo te iba con eso?

B Con mis compañeras cuando las tuve, me llevaba bien con ellas, eramos tan po-
cas que no podíamos estar peleadas. Con los compañeros por lo general me
llevaba bien, lo único quemepaso en los primeros años era que tenía profeso-
res queme tratabanmal amimujer y que nadie viera la injusticia, me decían
“está en tu cabeza”, no escuché, no fue así, esomedecían y después cuando yo
le contaba a alguienme decía “pero ¿cómo paso eso, porque no te quejaste?” y
yo no me quejaba porque cuando lo hablaba con mis compañeros me decían
que no pasaba nada. Por ejemplo, una de las cosas quemásmemarcó fue que
cuando empecé la universidad me consideraba muy buena en matemáticas,
en una de las primerasmaterias de tuve dematemáticas queme encantaban,
hicimos el examen, nos devolvieron las notas y todo el mundo reprobado, los
exámenes no tenían ni una marca, nos los devolvieron como los mandamos,
en dos semanas era el examen de recuperación, esas dos semanas me sentí
tan tonta porque no podía ni siquiera darme cuenta de mis errores. Cuando
hacemos de nuevo el examen soy la única que aprueba y el profesor pide dis-
culpas porque también había aprobado el examen anterior pero no le creí que
lo hubiera hecho sola. Yo estaba contenta porque había sacado 10, pero tam-
bién había sacado 10 hace dos semanas, así que fue un golpe en la autoestima
que me costó 10 años de terapia para entender que no fue mi error y no ha-
bía sidomi culpa, todo porque esa persona no pensó que unamujer lo podría
hacer mejor que un hombre.
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I Amuchasmujeres les pasa, cuando trabajan con código, han aceptado que tienen
que ponerse un nickname que no esté asociado a lo femenino. ¿Tú has hecho
eso?

B No, pero tengo que decir que use mucho las identidades anónimas para poder
tener unamanera de expresarme sin ser yomisma, lamisma sociedad dice te
conozco como [nombre deEntrevistadaB] y [nombre deEntrevistadaB] nun-
ca diría esto, estar en Internet demanera anónima te permite ser otra perso-
na, hombre, mujer un gato, puedes salir del molde donde te autoconstruiste,
así que si cree cuentas anónimas para que nome asocien con conocidos.

I Me interesa mucho la parte de tu relación con el código, me has hablado de la
importancia de que sea abierto, pero ¿tú tienes alguna relación o has sentido
algo en específico cuando haces el código o lo haces sólo porque es necesario
hacerlo?

B No, hay muchas cosas que hago porque quiero, porque es interesante, por ejem-
plo, la mayoría del código que cree el año pasado fue para automatizar cosas,
hice muchas cosas con bots en Twitter para que la gente sepa lo que estamos
haciendo, sobre todo cuando tiene que ver con comunicar cosas. Lo último
que hice por ejemplo es comprar una impresora termal e hice un programita
que hacía identidades falsas,me decía que edad tenían y así, así que jugamos
mucho.

I Le “pico” al código pero muy poco, he hecho cosas en Bash, me lo han enseñado y
me resulta fascinante que algo pueda hacer lo que tu quieres, funciona y no
apreté un botónmás bien lo escribí yo.

I ¿Oye? Y tienes esos proyectos en la red? Para poder verlos.

B Tengo algunos en mi Gitlab, pero hace mucho que no publico ahí, el último lo
queríamos poner pero hace mucho que no publico ahí y poner un script que
genere identidades falsas también en Internet no sé si es tan ético, quizá es-
cribamos un blog pero todavía lo estoy viendo.

I Me comentabas en el Festival, en el Freedom, ¿tienes un grupo de mujeres no?

B Si, es un proyecto que creamos entre tres amigos, Ingrid de Buenos Aires, Sal-
vadorMendoza deMéxico y Sebastián, es un proyecto que nació porque que-
ríamos ver amasmujeres en eventos académicos y el problema es cómo llega
unamujer o una persona a una conferencia, cuando tienes un trabajo vas y le
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preguntas a tu jefe y tu jefe distribuye las entradas y el presupuesto que tiene
para que gente vaya, el tema es que cuando tienes un grupo de 50 hombre y
una mujer la oportunidad de que a esa mujer vaya a la conferencia es casi de
cero. Generamos esto, para que cuando alguien va a una conferencia y le den
una entrada extra para llevar a un amigo, pareja etc., nosotros lo que hacemos
con esas entradas es dárselas a grupos menos representados, entonces pen-
samos, en vez de repartirlos nosotros personalmente hagamos un fondo de
mujeres, nosotros le damos la entrada al Fondo y el fondo valora quien puede
aplicar y la verdad es que funcionó tan bien, que nos abrumó y tuvimos que
pararlo porque teníamos cuentas de emails, gente que quería donar cosas y
sólo eramos 4 personas que no podíamos manejarlo, creció tanto y tan rápi-
do, en seis meses ya había gente de Microsoft por ejemplo que quería donar
dinero y entradas a conferencias y dijimos no podemos, se nos fue de lasma-
nos. Ahora estamos haciendo una pausa un poco larga, pero vamos a ver si
este año podemos recuperarlo un poco.

I Creo que a grandes rasgos es eso, no sé si quieras agregar algo, decir algo más.

B Una de las cosas que más me preocupa en este momento, yo como persona me
considero feminista sin embargo, creo queunos de losmiedos que tengo aho-
ra es que se balancee el mundo para el otro lado, hay veces que me pasa que
de tanto querer ser feministas se empiece a dañar al hombre yme parece que
debería de haber un balance que no deberían por ejemplo, las hijas mujeres
no deberían tener más ventaja con los hijos hombres, debería de haber una
igualdad de oportunidades, en una búsqueda de balance ahora estoy vien-
do que a veces las compañías dicen vamos a darle sólo entradas a mujeres y
no, no es la respuesta, ojalá la meritocracia funcionara, lamentablemente no
funciona, si funcionara sería un camino a seguir, hay muchos hombres que
tienenmucho talento y se les están negando cosas porque hay que darle todo
a las mujeres, eso me está preocupando, debería ser consciente que ningún
extremo es bueno.

I Amímepreocupaeso también,pero si lodigoasí, sepuedemalinterpretar, a veces
volteamos a ver trabajo de mujeres que no necesariamente es tan bueno y a
quéme refiero con eso a que volteamos sólo por el hecho de ser mujeres, y en
ese sentido creo que estamos haciendo lo mismo, voltear a verlo sólo por ser
mujer y creo que también hay que ser críticas con el trabajo de las mujeres.
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B Ami por ejemplo me encantaría que mi trabajo sea criticado para poder hacerlo
mejor, tener opiniones imparciales, no sé si hacer que nadie sepa que soy yo
y entonces puedan ser objetivos, no sé si esa es la solución pero quisiera que
pase un pocomás, comomujer, como humano necesitas la crítica paramejo-
rar, para crecer y si ahora no te critican por ser mujer y porque seguramente
si yo te criticome vas a decir que soymachista, entonces te quedas sin crítica
y piensas erróneamente que eres genial.

I Yo diría que es parte del mismo problema, el no hacer la crítica porque es mujer
no abona al feminismo.

B Lamentablemente como dices, si yo comomujer digo esto, pierdo la voz.

I Sí porque no estas apoyando del todo. Habrá que platicar y tomarnos un café vir-
tual, podemos hablar de cosasmás específicas, ahora fue un panorama gene-
ral, si tuvieras a otras chicas que estas en el medio, te agradecería.

B María José conocemuchas chicas, yome fuideArgentinaapenas terminé la carre-
ra y nomemetímucho en el ambiente social, pero en Argentina hay un grupo
de mujeres bastante grande que están metidas en computación, también en
Haití y María José está mucho más en contacto con ellas y decirte quién está
más en el perfil. Por suerte se juntaron, hacen capacitación y se ayudan.

I Te escribiré para indagar si Marcela siguió en Debian o no. Gracias y que sea un
gran año.

[Fin de la entrevista]
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A.3. Persona entrevistada C

Fecha
18 enero 2020

Nacionalidad

Edad

Género

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?

Profesión

Posición en tu organización (si aplica)

¿Cuántos años en la organización?

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?

Transcripción

Presentes en la entrevista por videollamada:

Persona entrevistada C (C)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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C Estoy en el devenir de quién soy, soy antropóloga social de formación, ejercí un
tiempo la antropología haciendo estudios de mercado pero no me gustó, es-
tudié en la UAM-Iztapalapa. He descubierto que nomemueve el dinero para
hacer las cosas sino otras motivaciones personales, así que en ese trabajo no
era feliz, mi cartera era feliz, pero yo no, así que lo deje y encontré una aso-
ciación civil en donde daban cursos de alfabetización digital, me metí y ahí
empezó mi cariño por enseñar el uso de la tecnología, la organización se lla-
maba Comité para la democratización de la informática, entré como profe-
sora a dar los cursos, tenía como 3 años usando software libre y ahí comenzó
la historia de enseñar tecnología.

I Me llama la atención que desde el 2010 ya usabas software libre, ¿cómo empezaste
a usarlo?

C Desde el 97 cuandoestabaWindows95, en realidad fuemuy sencillo porquequien
me enseñó fuemi tía, ella ya había salido de la licenciatura y tenía una compu
que me prestaba, recuerdo que me dijo “tócala sin miedo” entonces empecé
a picarle y aprendí muchas cosas por mi cuenta, por ensayo y error. En la se-
cundaria tenía talleres de computación y yo ya sabía cosas, tengo otra tía que
es licenciada en informática y tambiénme enseñaba cosas, eso influyó en que
yo no estudiara alguna carrera relacionada con ingeniería porque sentía que
ya lo sabía.

MecompréunprogramadePhotoshopy eraunproblemacon las licencias, así
que empecé a buscar y encontré GIMP, Inkscape, así que empecé a quitar los
otros programas, para el 2010me comprémi primera laptop, quité el sistema
operativo. Yo aprendí sola a usar software libre viendo tutoriales en YouTube.

I Tu primer tía, la que te prestó la compu ¿qué formación tenía?

C Es ingeniera agrícola. Ellame enseñó y yo seguí con prueba y error.Me sentímuy
pro, el poder meterme a la terminal etc. Ya cuando quise cambiar de siste-
ma operativo (me cambié a Fedora) tuve la suerte de que en la UAM los chicos
de ingeniería estaban dando un curso de terminal y me metí para saber más
cosas, hasta pensé en sacar mi certificación, la que da Linux, no pude por el
dinero y también me dio miedo el no poder pasar las pruebas. En 2011 asis-
to a mi primer FISOL y comienzo a tomar cursos, me separo un poco de la
antropología, a inicios de 2012 yo seguía en Twitter a Alan, Odin y de pronto
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Alan publica que necesitan voluntarios para organizar el FLISOL 2012 y escu-
ché una charla tuya sobre diseño y software libre, también escuché una charla
de JacoboNájera. Fui a un evento por el día del Internet a Veracruz. Luego fui
a un evento en el senado donde iba a estar Stallman, como llegué tarde me
metieron a un sala pequeña donde estaban Checo, AlejandroMiranda y Gun-
narWolf y yo emocionadapensaba “yo sé quiénes son”. Fueunbuenmomento
porque te vuelves fan de algunas personas, memetí a la comunidad Ubuntu.
Me di cuenta que podía aprender gratis, aprendí a probar otras cosas.

Encontré un blog de tecnología donde solicitaban editores, les escribí, me
contestaron y nos empezamos a conocer, tuvimos una videollamada con to-
do el equipo y comencé a escribir sobre tecnología, reseñaba videojuegos y
comencé a tener pequeños tutoriales. El blog se llamaba “Hola ghig”, así en-
contré Scratch y lo empecé a incluir en los cursos que daba, eran para todo
público, niños y adultos para aprender a usar la compu, paquetería etc, a ve-
ces daba cursos de Excel no todo el software que utilizaban era software libre.
En unmes aprendí a usar Scratch y a preparar mis clases.

I ¿Ubicas el momento cuando empezaste a hacer código?

C Sí claro, en losúltimosmeses es loquehago.Soydesarrolladora frontend, hagoque
las páginas se vean bonitas y de vez en cuando hago conexión con las bases de
datos, trabajo en una empresa que se llama Kingtype, es una empresa ame-
ricana y todo el equipo de desarrollo está de este lado porque es más barato.
Llegué ahí por Twitter, mandémi CV y ya. Aprendí a programar en Laborato-
ria, me ayudó un poco a enfrentar el miedo, conocerme y no tanto a aprender
el código, parami era un hobby. Aprendí programación y aprendí a cómo en-
señar programación, no siempre se necesitan cuatro años de ingeniería. Mi
primer acercamiento con el código fue con Arduino, tomé un curso como de
dos horas y fui aprendiendo, luego toméun taller de biosensores justo conAr-
duino, electrónica, componentes, soldar,me gustómucho hacer cosas con las
manos, tener una idea, construirla, ver el resultado no importa si funcione o
no, es muy emocionante.

I Hay una sensación de diversión cuando logras un buen resultado.

C Sí claro, todo lo somatizas en el cuerpo, últimamente sientomás frustración. De
pronto hay una idealización sobre los programadores, como si fueran esce-
nas de películas con mil pantallas con fondo negro y letras verdes y no es así,
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las cosas no pasan tan rápido, a veces es divertido pero muchas otras no, hay
muchos momentos de frustración, mi jefe me decía que los programadores
sufrimos de muchas síndromes entre ellos el del impostor, el sentir que hay
cosas que no puedes hacer porque no todos sabemos todo y hay cosas que no
puedes hacer, por ejemplo ellos llevan 15 años programando y yo uno y si es
intimidante el acercarte a preguntar, incluso no sabes ni como preguntar. He
aprendido que antes de escribir un código tienes que sentarte a pensar, cómo
partes un problema en problemasmás pequeños a qué le das prioridad y qué
dejas para después.

Tambiénhay satisfaccionesmuy grandes cuando ya está en producción lo que
hiciste y sale bien, aunque nome da tanta satisfacción como cuando progra-
mo cosas para mí. Creo que la satisfacción no la siento tan grande pero la
frustración semultiplica. En unos de los talleres hice una aplicación para que
las participantes pudieran registrar sus experiencias, fue como una base de
datos. Una muy buena experiencia fue diseñar con ellas su manifiesto, con
los colores y las letras que ellas quisieron, lo hicimos en vivo y me puse muy
nerviosa. En el caso de los talleres con niñas y niños subí los testimonios y los
ejercicios que hicieron, ni siquiera sentí el tiempo.

I Creo que muchas soluciones tienen que ver con la edad, dejan soluciones que ya
están hechas para poder hacer cosas por si mismo.

C Pienso que si puedes hacerlo, hazlo, sé que hay muchos servicios que ya te dan
la chamba hecha, pero he aprendido que si quieres personalizar tu trabajo,
hacer rutas privadas, hazlo tú, así fortaleces lo aprendido, de nada sirve hacer
curso tras curso sino lo aplicas enalgúnproyecto, los proyectosme sirvenpara
repasar y recordar cómo se hace, los proyectos son un collage de técnicas.

I ¿Cómo aprendiste a dar estas soluciones técnicas?

C En ese sentido Laboratoriame ayudómucho porque hacía proyectos y esome en-
frentaba a retos técnicos. Yo quería entrar a Laboratoria desde 2016, hice el
proceso de admisión y no me quedé, en ese momento solo enseñaban CCS y
HTML, nome quedé, después en el 2017 vuelvo a aplicar, pasé a preadmisión
pero no me quedé porque me mudé de ciudad para estudiar una maestría.
En 2018, llegué triste por un fracaso académico y volví a intentar en Labora-
toria, hice un examen de unas cinco horas, soy una persona floja lo que tiene
sus ventajas porque sabes identificar de una forma extraña qué te sirve y qué
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no te sirve. Me llamaron y me dijeron que pasé a preadmisión, luego dos se-
manas después me entero de que me quedé y no sabía que hacer porque ya
tenía talleres programados. En la preadmisión hicimos un proyecto que me-
joramos al entrar. Al final de arrepentí porque tuve que dejar los talleres al
menos un par de años y me satisfacen mucho, así que de pronto cambiar to-
do eso por algo desconocido donde no sabes si vas a dar la talla o no, es cómo
preguntarte si estás haciendo lo correcto.

I ¿Laboratoria cuesta?

C Mucho, cuesta más de lo que vale, porque los mentores están de adorno y no te
guían, sus respuestas son “haymuchasmaneras de hacerlo” y no hay una for-
mación teórica, entonces no entendemos muchos conceptos. No tienen una
visión de software libre y sí es necesario, porque involucra formas de ser, ac-
tuar y de crear comunidad, el software libre tiene un posicionamiento político;
en estas comunidades debería de ser importante saber compartir, porque al
final los proyectos son de todos, hablar de software libre es mucho más que
hablar de licencias. En Laboratoria iniciamos, son dos meses para aprender
programación, aunque les faltamucho a nivel pedagógico, yo que enseño soy
más observadora y les falta mucho porque no saben comunicarte las cosas,
no saben explicar. Han tenido mucho éxito ya abrieron sede en Colombia, yo
tengo una deuda a dos años de 75 mil pesos, son 6 meses por esa cantidad.
Te lo vendenmuy bonito y ofrecenmuchas cosas, ofrecen inglés y nunca tuvi-
mos. Cuando yo llegué había cosas que yo sabía, habíamos hecho una página
web en HTML para una revista de Antropologia.

I ¿Has tenido mentores varones? ¿Quién te ha enseñado?

C He sido autodidacta, en Laboratoria aprendí mucho gracias a mis compañeras y
no tanto por los mentores, prefería preguntarles a ellas que a los mentores.
Un ingeniero que conocí en un FLISOL me daba algunos tips a los que no le
hacía mucho caso. Noté diferencias entre como se veía mi código y como lo
escribían lo demás, es escribir para tu “yo” del futuro.

I He visto que muchos hombres que apelan a la limpieza del código.

C Ese fue un mentor que yo no busqué, de pronto hace comentarios que no van
sobre mi futuro.
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I Haymucha información sobre las pocas mujeres que se dedican a esto, tu caso es
especial porque además estudiaste otra carrera, ¿qué opinas de esto? ¿Te has
topado con otras mujeres?

C Pues son unmontón de hombres, pero por ejemplo en Laboratoria habíamuchas
mujeres que tenían otra formación o que incluso no tenían formación acadé-
mica. Fuera de este espacio sí sonmuchos hombres.

I ¿Cómo te sientes con eso?

C Al principio me intimidaba mucho pero luego me puse a pensar qué era lo que
en verdadme intimidaba y no es que fueran hombres sinomás bien sus años
de experiencia. Los hombres del trabajome tratan bien, aunque hay uno raro
que me hace comentarios del tipo “solo llevas esto”, “sólo maquetaste”, o no
me incluía en las explicaciones.

I También en estas situaciones, sobresalen las relaciones de poder. ¿Tienes alguna
anécdota desagradable que hayas vivido en un ambiente de hombres?

C No, salvo cuando te abrazan y no quiero queme abraces. Alguien dijo en una oca-
sión “las mujeres también pueden usar software libre” y me señaló.

I Claro, a mime invitaban a charlas como prueba de que “hasta las mujeres podían
usar software libre” ¿Qué significa para ti, ser mujer en el medio de la tecnolo-
gía?

C No lo sé, porque no se si es sermujer usuaria o unamujer que hace la tecnología.
Tiene que ver de su primer experiencia, eso determina tu relación a futuro
con la tecnología. A veces veo que lasmujeres no se creen capaces de aprender
algo solas, no tienen confianza de preguntar y equivocarse. Yo no me siento
distinta por ser mujer sino por la experiencia y la formación, es distinta.

A mi me pasa que no puedo programar si ellos me ven, si están detrás de mi
silla por ejemplo, esto se debe al miedo a equivocarme delante de mi jefe por
ejemplo. Tampoco me gusta que me pregunten qué estoy haciendo. Si fuera
una mujer, sentiría lo mismo porque lo que me impone es la experiencia no
el género.

I ¿Has hecho alguna colaboración a un código colectivo?

C No ninguna pero si trabajo de manera colectiva, trabajamos con repositorios de
proyectos y ahí se van subiendo los cambios.
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I ¿Quién toma las decisiones?

C A veces mi jefe, otras veces me pide que yo haga cambios, eso está cool el que me
delegue actividades quedebería hacer alguien conmás experiencia. Tengomi
avatar desde hace unos 7 años y no lo he tenido que cambiar nunca aunqueme
piden a veces que tenga unomás profesional.

I ¿Te has sentido discriminada por ser mujer?

C No, solo al principio había muchos comentarios sobre que yo era mujer y usa-
ba software libre, o que era de ciencias sociales y usaba software libre. No me
he sentido discriminada pero si señalada. Una vez en un FLISOL alguien me
preguntó que hacía y cuando lo dije me dijeron “no te perdiste”.

I ¿Te consideras programadora?

C Sí.

I ¿Tienes alguna anécdota sobre algún conflicto?

C Sí, los conflictos de código quedespués se vuelvenpersonales. Por ejemplo, cuan-
do estábamos haciendo la red social y se rompió. Con la otra compañera, a
veces fallan cosas y me echa la culpa a mi.

I ¿Puedes contarme un poco sobre tu historia de vida?

C No tengo hermanos, vivo en Ecatepec en casa demis abuelos conmis dos tías.Mi
madre vive en Querétaro conmis abuelos maternos. Conocí a mi padre, pero
hace 4 años no sé nada de él, ellos siguen casados. Antes vivían acá pero hace
5 años se fueron a Querétaro. Sí me dejaban estar en la compu, creo que eso
influyó en que sea autodidacta.

I ¿Crees qué algo de tu vida familiar influyó en lo que haces ahora?

C No, directamente no. Nunca han estado conformes con lo que hago, si doy talle-
res me dicen que porque no doy clases en una escuela. No están conformes
con que haya dejado la chamba por un curso de seismeses. Escucharlos decir
que no iba a encontrar trabajo si me dio tristeza. En Laboratoria nos hicieron
escribir una carta para nuestro yo del futuro y yo me escribí: esto que estas
haciendo no es por tu familia.

I ¿Te consideras feminista?
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C Sí, solo que en la oficinadeboomitirlo unpocoporque en su imaginario feminista
solo existen las mujeres que destruyeron el Metrobús Insurgentes.

I Creo que implica otras cosas ser mujer en la tecnología a ser mujer feminista en
la tecnología.

C Me costó mucho decir que sí era feminista, sentía que me faltaba mucho.

[Fin de la entrevista]
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A.4. Persona entrevistada D

Fecha
21 de enero 2021

Nacionalidad
Italiana

Edad
50

Género

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?

Profesión

Posición en tu organización (si aplica)

¿Cuántos años en la organización?

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?

Transcripción

Presentes en la entrevista por vídeollamada:

Persona entrevistada D (D)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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I Tengo la grabadora prendida, hoy es 21 de enero, son las 10:15 de la mañana en la
CiudaddeMéxico, y vamos con la entrevista a [EntrevistadaD] que está ahora
en Barcelona, ¿son las 5 de la tarde?

D Sí, 5:15.

I Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista, lo primero
que te preguntaría es si estás de acuerdo en que te entreviste y tome parte de
esta entrevista para mi investigación, que ya te platiqué hace unminuto.

D Sí, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo.

I Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con la entrevista. Querida
[Entrevistada D], ¿quisieras tú presentarte, y decirme quién eres, qué es lo
que haces? Así, como tú quieras.

D Pues, entonces, yo en realidad me llamo [Nombre de Entrevistada D], pero ha-
ce tiempo que todo mundo me conoce como [Entrevistada D], es un nickna-
me así muy antiguo, y, hmmm... ahora, eh, hace tres años que he empezado
un proyecto, que se convirtió en una empresa, que se llama [Entrevistada D],
con dos “a”s, y que lo que hacemos es, hemos creado, desarrollado una.. . un
entorno que permite a las personas que no tienen conocimientos técnicos,
tener herramientas libres y de software libre, de código abierto, en un servi-
dor propio: es decir, poder vivir sin Google, sin Dropbox, etcétera, utilizando
software libre en un espacio propio y sin tener que lidiar con todas las dificul-
tades que esto implicaría a nivel de instalación de sistema, etcétera, porque
hemos creado una interfaz gráfica que hace todas estas tareas que son muy
tediosas y un poco avanzadas, y entonces, nada, uno puede tener un servidor
de correos sin tenérselo que instalar porque se instala automáticamente con
el software que hemos creado y no sólo servidor de correos sino que muchas
otras herramientas colaborativas online.

I Ay, qué maravilla. Hum...

D [risas] Realmente sí.

I La verdad, sí. Ajá.. . ¿Y.. .?

D Y nada, yo ahora estoy muy metida en este proyecto, sin embargo yo vengo del
mundo del activismo, he participado y sigo participando en otros colectivos,
donde no era tanto la pura tecnología, el ámbito de acción, sino que también
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cosasmás de, pues, lucha, de para derechos digitales, y lobbying, y bueno, ac-
tivismo que podía incluir otro tipo de activismo, y bueno, yo ahí tengo ahora
un perfilmás bajo, porque lo que hacemos ahora con [empresa de Entrevista-
da D] me ocupa todo el tiempo, pero sigo vinculada, y de hecho ha sido este
pasado el queme ha dado la idea de crear luego [empresa de Entrevistada D],
también.

I Claro. Oye, y ¿cómo es que.. . tú tienes algunos estudios vinculados a la progra-
mación y eso, o cómo es que llegaste.. .?

D Sí, yo hice, ahora no sé cómo funcioneMéxico en el sistema educativo, pero sería,
antesde launiversidad, incluso antes, no llegué ahacer la universidad, yohice
programación, yo creo que era quizás el primer, de los primeros.. . un Liceo,
no sé cómo decirlo, ¿sabes? Un curso, fueron 5 años,

I ¿Como preparatoria, será?

D Sí.. .

I ¿Cómo bachillerato?

D Que puedes hacer el científico, el clásico, el tal, y había programación, ¿sabes?
Para luego ir a la universidad si quisieras.. . Entonces, hice esto, programá-
bamos básicamente en Cobol y luego, pero, no acabé, quiero decir, no trabajé
en esto, me dediqué a otras cosas, quise ser artista y músico, y me dediqué a
esto, hasta que luego descubrí software libre y dije ¡Voilà! Aquí se puede leer
todo el sistema operativo, la primera vez que vi un sistema Linux, y ahí pen-
sé, “¡Ah, esto mola!”, porque antes esta idea de ir a trabajar a una empresa
haciendo programas, y que luego se los queda la empresa, y que todo era así
de licencia, todos locos, [risa de Irene], no era así mi aspiración, trabajar en
un entorno en este ámbito, que era hacer programas de facturación para em-
presas, que era lo que nos enseñaban ahí, ¿sabes?

I Claro.

D De gestión y cosas de éstas, y veía a mi mamá que también es programadora, y
veía lo que hacían y pensé, “Uy, yo no quiero trabajar en esto toda la vida”, y
me dediqué a otras cosas hasta queme encontré, entré en contacto con el soft-
ware libre, y ahí pensé: “Esto sí quemola”, y entonces volví a recuperar, bueno,
volví a recuperar, a ver, tuve que volver a estudiar de cero porque todo había
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cambiado, ¿sabes? en unos años, como puedes imaginar, del [no inteligible]
que había cuando volví yo, ¡otro mundo!

I Claro.

D Y entonces, hice cursos de.. . administración de sistemas Linux,me saqué la cer-
tificación que ahora ya no vale, porque sabes que caducan, ya pasó, ya no me
la vuelvo a hacer.. . [risas]

I No sabía que caducaban... Perdón, no sabía que caducaban...

D Es que, tienen todas estas certificaciones, la de CISCO, también está el curso de
CISCO, todas luego caducan.

I Mmm...

D Y tiene sentidoporque cambia todo, ¿sabes? Pero también es cierto que si estás en
una empresa aprendesmás que estando en el curso, y te tienes que actualizar
igualmente, pero bueno, la cuestión: yo yanohago estas cosas, o bueno, ahora
estoy haciendo la universidad, estoy haciendo Ingeniería Informática pero
muuuuy poco a poco porque no tengo tiempo, entonces lo hago para mí.

I Hum...

D . . .porqueme gustan los retos, y porqueme interesaba un pocomás la parte teó-
rica y abstracta de todo eso, y tambiénme interesaba ver cómo estaba la uni-
versidad ahora mismo y si está un poco obsoleta, respecto, pero.. .

I Hum...

D . . . me da igual, estudiar matemáticas, estas cosas que no haría yo sola, pues
lo hago para eso, y entonces, que sí que estudié, pero fui por cosas que me
interesaban en concreto, de sistemas, de, ¿ah? Y ahora estoy también estoy
estudiando en general, pero bueno, todo lo que sé lo aprendí eh, al son de la
marcha, realmente.. . es la mejor escuela es cagarla, y, ¿sabes? de aprender a
solucionar problemas en el momento, y estas cosas.. .

I Osea, ¿tú dirías que a pesar de que has tenido.. . estudios o cursos, y así, también
ha sido mucho autodidacta?

D Mucho, muchísimo, sí. . .

I O sea.. .
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D [no inteligible] [risas] En Internet aprendes mucho... Yo cuando pienso en mi
madre, ¿cómo hacía programas, que no había Internet? Y la veía con sus li-
bros.. . Me acuerdo, tenía unos libros enormes,más de uno, ¿sabes? [no inte-
ligible] Si tenías que buscar, si tenías que buscar algo como una función, o lo
que sea, pues, tenías que buscar con el index y paginando, no, en realidad no
había ni Control F, ¿sabes?

I [risas] Sí. . .

D [risas] Eh, y entonces eso, sí que eran genios, ¿eh? Ahora, claro, el proceso de
aprendizaje de formaautodidacta esmás rápidoporque eso, puedes, encuen-
trasmucha información, inclusomuy específica para algo que tengas que re-
solver en este momento preciso, o sea, que es más fácil.

I Claro. Ahí fíjate que aprovechando que, que mencionas lo de tu mamá, me gus-
taría irme un pocomás atrás, porque es bien interesante que, en tu caso haya
sido el inicio de otra mujer, pues, que haya habido otra persona cercana a ti
que te haya eh, pues que fue tu primer contacto, ¿no? De alguna manera, me
imagino, tú.. .

D Eh, sí, pues teníamos.. . Nosotras teníamos en casa ordenador, que casi nadie
tenía en aquelmomento, bueno, diría que.. . Muy pocos, Yo conocía sólo otra
familia que tenía un ordenador en casa.. .

I Ahí más o menos, de qué.. . perdón que te interrumpa... ¿de qué año estamos
hablando? Para contextualizar.

D Esto.. . espera, que tengo que hacer cálculos.. . Porque yo soy del 69, ponle que
esto tenía 13 años, era el 84, algo así, cuando nos llegó el ordenador.. .

[Hablan al mismo tiempo y se interrumpen un poco]

I Tú tenías 13 años.. .

D Sí.. . Digo, muymás omenos, ¿eh?

I Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. . .

D . . . 12ó 14añosa lomejorahí,nomeacuerdoexactamente,pero sí era esta edad...

I OK.Entonces, cuando tú tienes ese ordenador en casa, ¿qué pasa, llega, lo compra
tu mamá o cómo llega a tu casa.. .?
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D No, sí sí, lo compra ella para trabajar, lo compra, y entonces recuerdo, cargaba
dos programas con disquetes, recuerdo, tenía, los floppy discs y, eh, lo usaba
ella para, básicamente para trabajar, yo la veía trabajando y no sabía lo que
estaba haciendo, y.. . pero bueno, me curiosié, me da [Ininteligible, minuto
9:50] “Mira, voy a hacer esto yo también”, tampoco tenía muy clara otra cosa,
otra pasión que yo quería hacer a parte de, yo tocaba el piano, y me gustaba
mucho.

I Hum...

D . . . y, pero, yme habían dicho de hacer el conservatorio, pero pensé: “¿Y qué hago
yo luego en la vida con el conservatorio y haciendo esto? Yo lo quiero hacer
para divertirme”, ¿sabes? “Porque me gusta”. . . No quería tocar yo clásica, yo
quería tocar otras cosas, y entonces pensé: “Mira, sigo tocando pero hago otra
cosa que.. . ” mira, pensé esto porque no tenía otra cosa a mano, o sea, me
llamaba la atención, ¿sabes?

I Hum... Sí. . . Ay, ¿hola?

D Sí, sí. . .

I Ay, perdón, ajá, claro, lo tenías a mano y te llamaba la atención, sigue, sigue.. .

D No, nada, esto, entonces, o sea, el, el. . . te digo, éramos de los primeros, no había
ni, eran ehm... Como...

I Ha de haber sido una Commodore, ¿no? ¿Como de la época?

D Eh, la. . . Sí creo que era el 64, ¿sabes que no me acuerdo? Debería preguntarlo a
mi madre.. .

I Ah, eso estaría increíble [risas]. . . ¿Ella se acordará?

D Pues no sé si se acordará.. . Bueno, total, que era uno de estos dos, ¿sabes?

I ¿Cuál o cuál? ¿Me dijiste que podían ser.. .?

D O el VIC-20 o el 64, era uno de esos 2.

I El Commodore 64.. .

D O el VIC-20.

I VIC-20, OK... Muy bien.. . Oye.. .
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D . . .Y.. . .

I ¿Ella estudió? Estudió computación entonces.. .

D Ella hizo un curso.. .

I Hum...

D Ah... Y.. . No me preguntes por qué hizo este curso porque empezó antes, yo
era más pequeña, no, no me acuerdo, pero.. . era tan buena, que, ja, que el
profesor luego la llamó a trabajar en su empresa.. .

I Mhmmm [exclamación de admiración] OK... esto es bien interesante, ¿no? Por-
que en la época.. . ¿Eso ha de haber sido en los 70, no [Entrevistada D]?

D No, no, no, era.. . Mmm... A principios de los 80.. .

I Mmm, hum...

D Diría.. . Esto fue, sí, a principios de los 80, ella empezó a trabajar igual en el 84,
algo así. . .

I Claro, que por eso llevó la compu, ¿no?

D Sí, exacto.

I Hum... OK. Me estabas diciendo, me decías, entonces te llamaba la atención,
tuviste esa compu, y.. .

D Sí, pero ella hacía juegos, y bueno, y la veía cómo escribía,me explicó cuatro cho-
rradas, típico, el HelloWord! Y esto, y luego ella no trabajaba en casa luego en
realidad, y entonces no la veíamucho, ella se iba a la oficina a trabajar, en casa
luego no hacía tanto nome acuerdo por qué, fue al principio, eh.. . y luego.. .
se quedó ahí el ordenador pero, rápidamente se le quedó pequeño, y luego.. .
debería preguntarle, es que nome acuerdo luego de todas estas cosas, no ha-
blamos nunca de esto conmi mamá...

I [risas]

D . . .Pero ella trabajaba en la oficina y entonces, básicamente estaba, estaba ahí. . .
Luego cuando estaba más mayor sí que tuvo otro ordenador y, hacía más co-
sas desde casa, tipo arreglar así en plan de emergencia, arreglar programas
y tal. . . Me acuerdo que la miraba y hablaba sola ella con el ordenador, y mi
hermana y yo nos reíamos, y yo ahora hago igual, tú sabes.. .
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[Risas de ambas]

D Y cuando estoy digo, “¡Hostia! ¡Mira qué fuerte cómo somos, ¿eh?!” [risas]

I Claro, siempre de tal palo, ¿no? Una repitiendo algunas cosas.. .

D Sí, totalmente.. .

I Este, oye, entonces dices que eran tu hermana y tú, en este ambiente había.. . te-
nías algún hermano, ¿había algún hombre en este entorno?

D Bueno, mi padre, pero dejémoslo correr este tema... [risas]

I OK, pero.. .

D . . .No merece mucho la pena ser mencionado.. . o sea, como si no existiera, va-
mos.. .

I Perfecto.. . pero digamos que tu hermana y tú veían a tu mamá, ¿no?

D Sí, sí. . .

I OK, entonces, luego dices que.. . ese fue.. . ¿Tú dirías que ese fue tu primer con-
tacto con la tecnología? Este.. .

D Tecnología depende qué entendemos, porquemi vecino era un apasionado de la
electrónica, era un poco más grande que yo.. . Y entonces nos poníamos ahí
a desmontar cosas, remontarlas, todo el rato, ¿sabes? De, yo jugaba mucho
con esto, con él a estas cosas, entonces para mí también podría ser esto tec-
nologías, ¿sabes qué te quiero decir? Ver los circuitos, esto, entonces siempre
nos regalaban las radios que se rompían, las cosas rotas para desmontarlas y
jugar con ello.

I ¡Claro! Entonces tú tuviste acceso a estas cosas de arreglar, de ver cómo están he-
chas, ¿no?

D Sí, sí. . .

I Y aquí estabas más chiquita.. .

D Sí, esto.. . Él tiene, él tiene, eh, 4 años más que yo, que de niños se nota bastan-
te.. .

I Hum...
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D . . .Entonces tú pon que yo, que él ya, osea, si yo tenía igual 8 años o algo así. . .

I Hum...

D Él ya con 12 estaba ahí cacharreando, desde antes, incluso, no sé qué.. .

I Sí, claro, pero es un poco la infancia que es como tan importante, ¿no?

D Sí.. . Sí. . .

I OK...

D . . .Los imanes de los altavoces, y así, todo era ¿sabes? Estas cosas, luego desmon-
tábamos, él teníamás pasión que yo, yo también tengo.. . siempre he sido un
problema de vista que me cuesta enfocar de cerca, entonces luego las cosas
así yo no puedo mucho porque se me cansa la vista, circuitos, soldaduras, yo
aguantaba un rato y luego no aguantaba más, ¿sabes?

I Claro.. .

D Entonces.. . [risas]

I [risas] Pero entonces, eso ha sido siempre, siempre has tenido un problema de la
vista.. .

D Y sí, de hecho ahora, hace un pocos años,me operé y hemejorado, pero osea, veo
mejor ahora que de pequeña.

I OK... . ¡Ah! ¡¿En serio?!

D Sí.

I O sea, ves mejor ahora que antes de la operación.. .

D Sí,mehice así porque ahora se puede operar lo que yo tengo.. . Tenía también es-
trabismo, que esome lo corrigieron de pequeña con parche, etcétera, pero yo
me cansaba, incluso sin soldar, ¿eh?Me refiero en la vista, enfocar me sacaba
cansancio, me venía un poco de estrabismo, entonces hacía un esfuerzo para
no ser bizca, y entonces eso me generaba mucha, mucho cansancio, ¿sabes?

Mucho estrés ahí de, de, de estar enfocando, un esfuerzo.. . O sea, por eso
me operé, porque ya me estaba condicionando la vida social incluso, ¿sabes?
Y estoy contenta de haberlo hecho, porque era hipermétrope y astigmática a
la vez, y tenía bastantes ya dioptrías. . . De hecho me operé al límite que la
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miopía, la miopía creo que hasta los 8 grados de miopía te puedes operar, en
cambio lo que yo tenía era hasta los 4 y yo tenía 3.75, una cosa así.

I Wow...

D Sí, sí [risas]

I O sea sí estaba bastante avanzado.. . Sí porque no recuerdo, estoy tratando de
hacer memoria si te vi con lentes en el festival. . .

D No, ahí yame había operado cuando nos vimos,me operé hace 7 años, 6, cuando
me operé.. .

I Ah, ya tiene un tiempo... ¡Ah, qué bueno! Pero sobre todo si estás mejor y estás
muchomás contenta.. .

D Sí, sí, mira, yo realmente lo recomiendo a todos y todas que quieran hacerlo, y
dudan, que no duden...

I Que no duden, que lo hagan ahora ya.. .

[Risas de ambas]

D Sí, sí. . .

I Oye, y todo esto que me cuentas, es en el contexto de.. . ¿porque tú no eres de
España, o sí?

D No,no.. . Esto pasó todo en Italia, en la ciudaddeBologna, bueno, en las afueras,
en una.. . muy cerca de Bologna, no es Bologna ciudad, eh, esto entre los 66
y 69, entonces tú fíjate que yo acabé los estudios con 18, entonces estamos
hablando que todo esto ocurre entre que yo tenía, pues nada, desde que nací,
bueno, desde que tengo razón un poco, los 8 años, y luego hasta que acabé de
estudiar que tenía 18.. . Es en el 97, ay, digo, 87, me, acabé yo los estudios.. .

I Claro, todo esto pasa en los 80, y dices que es en una ciudad cerca de Bologna, no
en Bologna.. .

D Es como si fuera.. . Es provincia deBologna, ¿sabes? pero es un ayuntamiento, es
como si fueramuy pegado a la ciudad de Bologna pero es otromunicipio que
se llama San Lazzaro di Savena [confirmar el nombre 19:15]. . . esto no creo
que tenga ningún interés.. . [risas] ¿Sabes?
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I Esto un poco te lo pregunto porque como estoy entrevistando amujeres de varios
países, trato de ubicar en qué país están, claro, pero dentro de ese país si es
una ciudad, si es una, un entorno.. . este.. . no tan del, del, no tan del centro,
no tan de ciudad...

D Sí, entonces.. . El sitio donde yo vivía era como una periferia, además nomuy...
o sea bastante así conmala reputación.. .

I Ah...

D . . .en aquel momento.. . Luego los estudios superiores los hice ya en Bologna, o
sea, yo iba cada día en el bus, tardaba una hora en llegar al cole, eh.. . Desde
mi casa iba pero a Bologna, no había ahí donde yo estaba institutos así supe-
riores.. .

I Ajá.. . Ah, está bueno.. . Fíjate que eso es interesante porque me pasa igual en la
Ciudad de México, entrevisté a una chica que.. . no ha.. . aprendió también
demanera autodidacta, no está en, ella no está estudiando la ingeniería, ella
estudió antropología, y también es como... Bueno, acá en la ciudad es muy
fácil tener que trasladarte a todos lados, ¿no?O sea, tienes que tomarmuchos
buses, pero sí, también es interesante eso, los lugares en donde se ven.. . En-
tonces tú ibas, estabas de alguna manera en un espacio periférico, ibas a es-
tudiar a Bologna, pero eso ya fue más grande, ¿no? Ya cuando tenías 18.

D Sí, hasta primaria y secundaria, o sea, hasta los 12, teníamos el colegio cerca de
casa, y yo iba andando...

I Hum...

D Pero luego ya no, luego me tuve que desplazar.

I Perfecto. Bueno, entonces, me decías, quisiera regresar a una cosa que mencio-
nabas, que yo comparto mucho, que es el tema del software libre y tal, porque
tú lo encontraste o te topaste con el, y. . . Y, ¿eso fue, eso hizo de alguna ma-
nera que volvieras a un tema tecnológico, o qué pasó con tu encuentro con el
software libre?

D Sí porque yo enaquel entonces estaba, o sea, utilizaba los ordenadoresparahacer
música, para secuenciar, etcétera, porque hacía bandas sonoras de, para do-
cumentales, y cosas de esas, entonces tenía que, necesitaba un secuenciador,
un editor de audio, etcétera, y utilizaba ¡Windows! para hacerlo.. .
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I Hum...

D Y lo [ininteligible minuto 21:54] al Windows, ¿sabes?

[Risas de ambas]

D Pero claro, los programas eran, necesitabas o Mac oWindows...

I Claro.. .

D Y en aquel momento, porque ahí te hablo en aquel momento de hace 18 años o
así. . .

I Hum...

D Entonces.. . Nada, pues nada, pero los usaba y etcétera, y un día, o sea, yo ya
sabía que existía Linux y tal, pero yo estabamuy ocupada conmimúsica y no
hacía en aquel momento nada de informática, y un día, en un Install Party, en
una okupa así con colegas, pensé: “Mira, va, voy amirármelo un poco, porque
pues nunca me lo he mirado en serio este asunto”, y entonces un colega me
explicó un poco dentro, cómo estaba organizado Linux, etcétera, y yo flipé.. .

I [risas]

D “¿Es verdad, eso? Qué guay, cómo mola”, y entonces ahí me puse como una loca
que yo quería hacer música con Linux.. .

I Mmm, hum...

D . . .Pero yo tenía ya una tarjeta de audio que era una N-Audio que en aquel mo-
mento con Linux era muy difícil que funcionara, y este chico que estaba un
poco ahí llevando Linux en la Install Party, era el quemás sabía de Linux entre
los que yo conocía así cerca, y tampoco lo consiguió, y yo como soy “tozuda”
me puse ahí y lo logré, y claro, entonces en ese proceso de conseguir que me
funcionara la.. . no me acuerdo qué tuve que hacer para hacerlo, ¿eh? Digo,
hace 18 años, o sea, ahora en concreto los pasos pues los recuerdo que fue-
ron días y días con este tema, y ahí, claro, pensé, claro, me volví a, ¿sabes? a
enamorar, bueno, a animar, ¿sabes? porque en todo este proceso fui viendo
más cosas, más detalles sobre el sistema, cómo funcionaba, que si, yo qué se,
y entonces ahí me enganché.. .
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Y entonces volví poco a poco a hacer esto, además, estaba un poco cansada de
esto de lamúsica porque nosotras estábamos haciendo.. . Bueno,me fui can-
sando, estábamos haciendo un poco campaña aquí de que, de ver si losmúsi-
cos aprendían un pocomás a, a.. . a entender que todo eso de los derechos de
autor, royalties de ese mundo estaban pringando ellos, porque las entidades
de la gestión se quedabanmuchos dineros que no le correspondían, etcétera,
y bueno, y, ymis amigosmúsicos ya nome soportaban que porque yo siempre
hablaba de lo mismo, que si el Copyleft, que si las, las licencias abiertas y todo
eso, y en cambio, la gente del softwareme entendía, ¿sabes? [Risas de ambas]
No, ¡en serio! Eso, en la comunidad, yo me encontraba con más feedback, con
más, o sea, en conversacionesmás interesantes en el ámbito del software, que
no en el del artista.

I Claro, encontraste “co-allá” [comprobar la palabra, no se entiende 25:07]

D ¡Ah!

I Súper.. . Y aquí quisiera preguntarte unas cosas, aquí con lo queme estás dicien-
do, ¿sabes que soyusuaria de software libre?Desdehace.. . Yo creoqueunpoco
menos de tiempo, yo me... mudé omemigré a.. . Empecé a usar Ubuntu en
el 2009 con mi tesis de maestría, y a mí me pasaba un poco como tú, digo,
yo creo que yo no tengo tanta expertise, pero me pasaba un poco eso, que de
pronto cuando te encontrabas con ciertos obstáculos, o no sé si obstáculos,
pero cuando no puedes hacer una cosa, justamente ese reto [risas] de que-
rer resolverlo, te llevaba a otros, a otros conocimientos, a otras cosas, como a
otros descubrimientos.. .

D Sí.. .

I Entonces tú dirías que este.. . el hecho de usar Linux, o esto que te pasó de usar
la tarjeta este, de audio con Linux, te llevó a otras.. . a otros saberes, o fue
emocionante.. . ¿Qué pasó en ese proceso de, de, de hacerla funcionar, pues,
de que no fuera tan fácil. . .?

D Pues que aprendes y, claro, y, y te da gratificación ver que lo has conseguido, po-
derlo compartir en foros con otra gente, que has consultado millones, y no, y
no.. . Y a esta cosa que tú has investigado, nadie todavía ha llegado, ¿sabes?
El gusto de compartirla, que quede ahí para los siguientes que se encuentren
con lo mismo, eh, ¿no? Esta cosa de, todo en general, no es sólo, aparte del
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logro propiamente dicho, también esto de vivir una comunidad donde com-
partir el conocimiento es como normal, es la base, al contrario de donde yo
estaba viniendo, que compartir la música, que mucha gente que es músico,
que su paranoia era: “¡Hostia! Si lo publico, me copian”, “pues haz otra cosa”,
¿sabes?

Justamente, a ver, un poco este concepto, fue todo en conjunto que para mí
era algo que me interesaba más, aparte de obviamente esto, que aprendes,
¿no? Luchando, investigando, etcétera, acabas pues, tocando otras cosas que
no son las que tú estrictamente estás mirando, y encima es un sistema, jus-
tamente, ¿no? Implica muchas cosas, entonces si por esto que te digo, que la
forma en quemás aprendí es autodidacta, o sea, luchando, rompiéndome los
cuernos contra un problema concreto.

I Hum... Sí. . . Ay, qué chido es eso, porque además se siente emocionante, ¿no?
[risas] Bueno, a mí la sensación esta de poder hacerlo, a mí me emociona, de
pronto, poderlo haber resuelto.

D Sí, sí. . .

I Entonces.. . Me dijiste también, eh, al inicio, que tú, tú has hecho eh, ahorita es-
tás con tu proyecto, pero que has hecho en gran parte de tu vida activismo,
¿no? ¿Este activismo está vinculado con la tecnología? ¿O me podrías hablar
un poquito de esta etapa tuya activista?Mencionaste por ahí eh, ¿okupas, ha-
ce unos minutos? Entonces me gustaría si pudieras.. .

D Sí, eh.. . No, o sea, no particularmente en, en la fase, osea.. . No, quiero decir,
no, yo.. . Cuando estaba en Italia que teníamos la casa, o sea, varios centros
okupados y esto, más bien ahí. . . Eh.. . [larga pausa] No, mucha tecnología
no tocábamos, en realidad muy poca, imagínate que, o sea, hacíamos fotos
analógicas y las revelábamos, o sea, teníamos la cámara obscura para hacer
las fotos, por decirte, ¿no? Espera es el nivel de tecnología que teníamos entre
todos.. .

I Hum...

D . . .Hacíamos, organizábamos, era un centro social, organizábamos conciertos,
claro, no teníamos Internet, no teníamos ni teléfono en la okupa.. .

I Claro, pero estabas en el movimiento okupa en realidad, ¿no?
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D Sí, sí, sí, bueno, movimiento okupa, sí, sí, venga, sí. . .

I Hum...

D . . .Digamos esto.. . Entonces.. . pero para mí el activismo es un estado del ser,
quiero decir, siempre, o sea, yo ahora tengo una empresa, pero no dejo de de-
dicarmuchas horas o incluso, la orientación que le doy ami empresa, esmuy,
para mí es muy militante, porque no es una empresa que está ahí para hacer
dinero y luego irme yo a las Bahamas o donde sea, ¿no? Nace realmente de
una necesidad de, pues de estar convencida que en esta vida puedes aportar
algo para mejorar cosas que no te están gustando, ¿sí?

I Claro.. .

D . . .Esto es un pocomi concepto de activismo, entonces, eh, al principio era pues
las okupas, organizar conciertos, las manifestaciones, tenía 19 años cuando,
de hecho antes, ya con 16, yo todavía iba al colegio, pero no había nadie en
ese entorno okupa que le interesara particularmente la, o sea, enmí entorno,
¿eh? No digo que en todo el entorno okupa, pero ahí enmi circuito, nadie que
le interesara la tecnología, entonces, bueno, no se dio, ¿sabes?

I Hum...

D . . .Y entonces, eh, entonces estábamosmás con temamúsica, y ese tipode cosa, y
como también me interesaba de más con esto, ¿sabes? Eh... Y luego.. . Pues
nada, o sea, el activismo creo que ha estado presente siempre, o osea, que
luego, cuando vuelvo yo a ocuparmemás de tecnología, pues siempre con un,
desde una perspectiva activista también, yo diríamás al revés, ¿me entiendes
lo que quiero decir? Es más al revés, el activismo no te lleva a la tecnología, y
la tecnología tampoco te tiene que llevar al activismo, el activismo es algo que
adoptas y vas implementando en tu vida diaria si es que tienes ganas, si no,
no.. .

I Sí, claro.. . O sea, más bien ahí el activismo...

[Pausa por reverberación de la voz de la entrevistadora, conversación técnica de se-
gundos no transcrita]

I Este, sí, sí, sí, te entiendo, o sea, el activismo es, lo acabas de decir muy lindo,
“es un estado del ser”, y tú habías hecho, porque, eso tengo un recuerdo pe-
ro no estoy segura, dime tú si me estoy confundiendo, porque algo me había
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comentado Spideralex, que también habías hecho algo en Barcelona, en Es-
paña, también de algúnmovimiento activista, o no.. .

D Yo soy cofundadora junto con otra chica de un colectivo que se llama Xnet.. .

I Ah, ajá.. .

D Y, al principio, cuando lo constituimos, que esto fue en 2008.. .

I Hum...

D Ah, se llamaba, eXgae, con “x”, aquí la entidad de gestión se llama SGAE, que
es “Sociedad General de Autores y Editores”, o sea, que es la que maneja los
dineros de los derechos de autor, digamos.

I Hum...

D . . .entonces nosotros hicimos, empezamos eXgae, justamente hicimos todo un
trabajo de recopilación de información, nos estudiamos todos los estatutos
de esta entidad, hemos estudiado toda la Ley de Propiedad Intelectual aquí
en España, publicamosmucha documentación sobre el tema, y, también dá-
bamosconsultas agentequenospreguntabacosas sobre.. . porquehabíamu-
cha desinformación, ¿sabes? La gente pensaba que era obligatorio hacerse so-
cio de la SGAE si eras artista, músico, lo que fuera.. .

I Claro.. .

D Y la SGAE, estaba, era un momento que las Licencias Creative Commons esta-
ba expandiéndose, estaba.. . la gente comenzaba a conocerlas más no en el
ámbito puramente freaky, entonces.. . Ah, o sea.. . la SGAE estaba cobrando
incluso por aquel repertorio que no era suyo, si había Licencia Creative Com-
mons, gente que no estaba dada de alta en su entidad, entonces hicimos toda
una campaña enorme contra este abuso.. .

I Claro.. .

D Hasta que la SGAE nos envió un burofax diciendo que teníamos que cambiar de
nombre porque, bueno, porque salíamos en Google antes que ellos [risas de
ambas], si buscabas SGAE salíamos nosotras.. .

I [Entre risas] ¡Qué maravilla!
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D Y nada, así. . . [risas] Entonces, nada, consultamos con abogados, y claro, era: o
meternos años enunpleito, porque además el pleito era pormarca comercial,
¿sabes? Ni siquiera era de contenidos, o sea, y esta gente tiene abogados que
te cagas, y hemos dicho: “Mira, nos da igual, cambiamos de nombre”, y ade-
más estábamos organizando eventos de cultura libre, estábamos súper liadas
cuando nos llega, justo nos llegó el, el burofax, en septiembre, nos daban un
mes, y en octubre teníamos este mega evento, ¿sabes?

I Wow...

D Y entonces hemos dicho: “Mira, ¡venga! Cambiemos de nombre y tal, y da igual, y
seguimos luchando, que esto no nos lo pueden quitar”, y así hicimos, hemos
cambiado el nombre, ahora se llama Xnet, y ahora, ya esto no lo hacemos, o
sea, ya hemos ampliado el ámbito de acción, y entonces ya, bueno, yo ahora,
como te digo, tengo perfil bajo en la, en la actividad diaria de Xnet, eh.. . Si-
go siendo soporte de básicamente de tecnología, pero en el diario todas las
luchas que se están librando, que en concreto ahora por ejemplo hay temas
de, protección de alertadores, de whistleblowers, que se haga una ley que pro-
teja porque mucha gente después de esto acaba muy mal, muy mal o sea en
el sentido de que no puede ya buscar trabajo, incluso amenazas y esto, pero
yo en esto no estoy participando ahora mismo porque eso, no me da la vida.
Yo ahora me estoy dedicando básicamente al desarrollo y estas cosas.. . Pero
sí, que durante años estuve a tope con esto de, de SGAE, incluso después.. .
Desde que he empezado [nombre de entrevistada D] en 2016, entonces claro,
me he, no me da pa’ más, no tengo más tiempo para más, ahí no ya no par-
ticipo diariamente en lo que se hace, en cosas puntuales estoy ahí, hablamos
cada día, con todo el colectivo.

I Hum... Eres parte pero digamos que activamente ahora estás como más en tu
empresa, pues.

D Exacto, y luego hay cosas esporádicas y puntuales que sonmás relacionadas con
tecnología donde de repente ahí cojo un poco relevo, ¿no? Pero en, en, diga-
mos, la velocidad de crucero diaria no, no le estoy dedicando horas.

I Sí claro.. . Oye, y esto que haces en [empresa de Entrevistada D], estos servicios
que ofreces y que apenas tienen 3 años, o que tiene estos 3 años, estos co-
nocimientos que pones aquí, o que, digamos, que pones estos servicios que
van... Me parece también que van, tienen una postura ahí. . . pues también
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política, ¿no? Pues es andar por ahí en contra de Google y estos servicios que
te espían y tal. . . ¿Todas estas cosas tú las aprendiste igual como dices tú au-
todidactamente o lo haces con otras personas o de [empresa de Entrevistada
D] particularmente?

D ¿Dentro de [empresa de Entrevistada D]?

I O sea, esto que sabes, que creó [EntrevistadaD], el conocimiento que te llevó a, a,
a montar [empresa de Entrevistada D], digamos,

D Ajá.. .

I . . .esto también es un conocimiento que aprendiste de manera autodidacta con
esto de la vida? ¿Y lo haces con otros?

D Bueno, sí, eh, sobre todo entre autodidacta y lo que estudié, porque los cursos
que te comentaba, o sea, y el resultado de ver desde el activismo que la gente
estaba montando campañas supuestamente críticas, con información pues
sensible en, en Google Groups.. .

I Síoye, esque sí estáhorrible, esonospasaacá también,perdónque te interrumpa,
pero es que a mí eso me hierve también [risas]. . .

D . . .Ya, ¿sabes? Entonces es esto, sabes yo antes lo hacía a mano: me contactaban
grupos activistas: “Oye, que necesitamos un servidor de correo”, o “necesi-
tamos tal cosa”, y yo a mano montaba cada una, pero un día dije: “Esto no es
sostenible, porque esta genteno tienedinero”, trabajaspapocodineroonada,
y.. . y además luego elmantenimiento, ¿sabes? Porque no es suficiente insta-
larlo, es mantener, no es, no es sostenible, entonces me paré a pensar cómo
se soluciona esto, y dije: "Pues aquí hay que automatizar y estandarizar todo
esto para que se.. . divida entre todas las personas que lo usan el coste de este
desarrollo y no recaiga sobre cada organización cada vez y no tengamos que
repetir eh, cosas tediosas, porque es aburrido, ¿sabes? Montar un servidor
de correo, cuando lo has hecho 3 veces, la cuarta [ininteligible minuto 39:09],
quiero decir, no es súper sexy como todo cuando lo has hecho varias veces,
incluso programar, y se convierte en.. . yome aburro enseguida cuando lo he
hecho ya 3 veces, ¿sabes?

I Hum...
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D . . .yano tiene sorpresa, o sea.. . Entonces, ahí seme ocurrió esto, entonces estu-
ve primero investigando un ratito sola antes de, de meter a nadie en ningún
“mardón” [sic 39:32], unos meses, y dije un poco, ups, así, nada, me informé,
encontré software, hice así comounpequeño estudio peromuy por encima sin
entrar en gran detalle, pero de lo que se necesitaba y cómome imaginaba que
tendría que ser esta herramienta, entonces, llamé a un colega que había co-
nocido en un curso de administración de sistemas que luego habíamos hecho
cosas juntos, pero no nos entendimos para nada porque él quería Amazon y
Amazon y Amazon, y no, ¡mira que era fácil, ¿eh? [Risas de ambas] pero está
difícil. . . Pero no hubomanera, luego el tío seguía, me escribía: “Mira que he
hecho este estudio” y entonces le dije: “Mira, cariño, lo dejamos”, entonces lla-
mé a otra persona con la que yo ya había trabajadomuchas veces, y, con la que
nos entendimos de putamadre, y, y que seguimos, ahora los dos en el mismo
barco, y que estoy encantada, y entonces en mi plan inicial, desde que se lo
propuse a esta persona, el 50% se hamantenido, diría, y el otro 50% lo hemos
cambiado, luego.. .

I Hum...

D O sea, de lo que yo tenía planificado en esta pre-fase, se hamantenido, ¿cómo así
esto? Se han mantenidos cosas que yo pensaba que se tendrían que utilizar a
nivel de software, etcétera, y luego entraron nuevas que yo no había conside-
rado, y que investigando, pues al final hemos optado por ellas, es decir, que yo
empecé con una idea, luego consulté, o sea, consulté, impliqué a más gente,
en concreto una persona que es parte del core de [empresa de EntrevistadaD],
y, juntas, hemos llegado luego a otra conclusión.

I Hum... Sí, han.. . en conjunto lo han hecho de manera distinta, pero.. .

[Problemas con reverberación de la entrevistadora]

D Bueno sí, lo hemosmodificado, adaptado, viendo luego cuando te empiezas apo-
ner de verdad, investigando a fondo, vamos, luego ves que esto se hacemejor
así, lo otromejor asá, yo qué sé.. . Porque yo nome había puesto todavía, era
un estudio un poco teórico en realidad, ¿no? O sea, teórico, que me lo imagi-
naba, o sea, con herramientas reales que yo pensaba que iba a utilizar, pero
no me había puesto realmente todavía en el desarrollo, es que.. . ¿sabes? O
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sea, no, en realidad no, nome había puesto casi nada, o sea, empezaba a pro-
gramar un poco de interfaces para ver, pero que nada estaba funcionando, no
era ni un prototipo.. .

I Sí, sí, esoentiendo,OK... Y justodeese, las siguientesqueyacasi estamos,bueno,
no, ya casi terminamos, pero la siguiente parte es justo del, del, creo que se
encamina con esta pregunta.. . Como el trabajo que haces en equipo. ¿Tú has
trabajado en esta trayectoria tuya, este, o en los espacios que has trabajado
particularmente en estos temas tecnológicos o con servidores y tal, has tra-
bajado con otras mujeres o ha habidomujeres alrededor tuyo, como tú omás
dirías que son otros, que sonmás hombres en el medio?

[Pausa por desconexión de la entrevistada, se omite la conversación que sólo checa
si la conexión volvió]

I Este, ¿escuchaste la pregunta? ¿Te la repito de nuevo?

D No, mitad y luego ya nome acuerdo [risas de ambas]

I Este.. . Te preguntaba por si habías.. . Si tenías alrededor o si habías trabajado
con otras mujeres, o si sentías que este medio es más de vatos, bueno acá en
México le decimos vatos.. . ¿Ha habido hombres o mujeres en este medio, o
no?

D Sí, mira, cuando yo volví a la, o sea, mi sueño cuando volví a la informática, hu-
biese sido en realidad, em, encargarme de redes.. .

I Hum... ¿Ajá?

D . . .Pero, pero es que era muy difícil, o sea, yo he tenido, tuve una niña, entonces
yo era recién mamá, y todos los trabajos de, de administrador de redes, et-
cétera, eran en empresas presenciales, porque tenías que ir ahí, además em-
presas del MAM, porque las organizaciones pequeñas pues no, no manejan
configuración de redes en su edificio y tal, entonces me vi, fue muy, fue muy
triste darme cuenta que, ya había estudiado esto, hice un curso, bueno el cur-
so de CISCO,me encantaba, pero vi que no, que no.. . Entonces, digo: “¿Aquí
qué hacemos”? Además esto, tenía una niña pequeña, estaba sola, y tampoco
podía ir de hecho a trabajar de hecho en ninguna oficina, y entonces.. . una
colega que estaba haciendo páginas webs de [ininteligible 45:23] o diseño, y,
eh, diseño gráfico, ¿sabes?
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I Sí.. .

D . . .me llama diciendo: “Oye, que.. . ” no, hablando así, no, no me acuerdo cómo
fue, pero total. . . Que empecé yo a trabajar con ella, en ayudarla pero de lado
código, y ya.. . Y esto en PHP, jamás había yo mirado PHP hasta entonces.. .

I Hum...

D ¿Sabes? Pero bueno... O sea, te lo miras y ya está.. . Y así empecé a meterme
con pura programación y un poquito de sistema no mucho porque, porque
en realidad al final usábamos servidores comerciales compartidos, no había
mucho que tocar sistema, al principio, luego según qué cliente, cuando salía
un clientemás tocho, entonces sí que ya había que enterarsemás, ¿sabes? to-
tal, que yo al principio hice así un par de años programación, programando
en PHP, hacía plug-ins deWordpress y estas cosas.. .

I Hum...

D . . .y, como te digo, o sea, al cabo de 2 años, pues se pasa, qué aburrido esto, por-
que al final era todo igual,

I Claro.. .

D . . .¿sabes?. . . Y ahí como había empeza esta, ésta es, mira, ahí, tenía, a veces,
una empresa te encargaba.. . Tuvimos un trabajo muy grande, que tenía su
propio servidor que era un servidor virtual que tenía sus administradores de
sistemas, y que yo tenía que hablar con ellos, porque yo no tenía acceso como
ruta a su sistema, ¿sabes? Yo le decía, si me faltaba un módulo de, de algún
módulo de Apache o lo que fuera, le tenía que pedir a estos.. .

I Hum...

D Y, claro,me encontraba con esto de que te dicen: “Ah pero esto no se puede hacer”
[tono burlón] [risas de ambas] a ver que la típica.. . Y, ¿sabes? yo: “Cómo que
no”, yo trabajaba en la web de mi entorno virtual, tenía unamáquina virtual,
configurabami Apache, luego lo probaba yme decían: “No que esto no sé qué,
no sé cuánto”, tratándote comoque.. . ¿sabes? “Es laúltimapringada”.. . Y esa
fue también una razón por la que dije: “Hostia, yo.. . quiero aprender, o sea,
también, programar y no saber nada del entorno sobre que corran las aplica-
ciones, no, no puede ser”, ¿no? Por eso también me interesé en sistemas, y,
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luego, consideré qué sistema eramás divertido, porque haymás imprevistos,
¿sabes? [risas de ambas] ¿Sabes?

I Sí.. .

D . . .Hay más sorpresas, ¿no? Y entonces te aburres más lentamente.. .

I Hum...

D Y entonces me concentré más en ello y fui dejando esto de programar, aunque
luegoalfinal siempre, algo tienesquéprogramar,pero,digamosque.. . Que.. .
Sí, que fue unpoco así, de querer también tenermás independencia, no tener
que pedirle almaromo en turno que te haga algo, ¿sabes? y saber hacértelo tú,
o si no te lo puedes hacer tú porque lo tienes que pedir porque el entorno es tal
que no puedes acceder, o sea, ¿sabes? Pues saber contestar a tono de decir “A
ver, que no lo sepas hacer no quiere decir que no se puede hacer”, pues eso.. .

I Claro.. . Y, cuando tú dices.. .

D [interrumpe] .. .Pero entonces, no quiere decir que entonces era con una chica
que yo hacía, tú me preguntabas si eran.. . Todo empezó, ésta era una chica
que hacía diseño gráfico, ella programa en Flash y Javascript. . .

I Mhmmm... [tono afirmativo]

D ¿Sabes? Y, bueno, sabía de Flash y Javascript pero no se aclaraba con otras cosas,
y no quería aprender, por eso me pidió a mí, entonces.. . Pero sí, que yo em-
pecé un poco así a hacer cuando me recuperé un poco el tema de programar
fue con ella. . . Y luego, mira, ahora por ejemplo, que tengo que dar de alta a
una persona durante un tiempo para un proyecto, eh, me había comprome-
tido hace tiempo a dar de alta a un chico, tuvimos una conversación, y le dije:
“Mira, que si no te apetece, no hace falta, ¿eh? Que haymucha gente que.. . y
al final lo haré con una chica, estoymuy contenta de esto, que yo trabajomuy
bien con ambos géneros”, pero en este caso hay cosas que ya no tenemos que
hablar, que están claras desde el principio y ya está, o sea, que tendencial-
mente [sic] no lo hago por.. . militancia o algo, tendencialmente [sic] sí me
gusta trabajar con chicas, ahora, tienes razón, ciertas cosas me cuesta a mí
encontrar, chicas que sepan eh, yo qué sé, controlen de tal cosa en concreto, y
la verdad es que sí están yamuy pilladas, tengo una colega que es muy buena
en sistemas, pero ella trabaja para “el mal” y quiere seguir así. . .
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I [risas] Claro, no tiene intenciones de salirse “del mal”. . .

D No, porque quiere la seguridad.. . Yo tampoco, o sea, si yo pudiera darle contrato
fijo, vendría corriendo, “yo no puedo hacer eso demomento, cuando pueda ya
volveremos a hablar”. . .

I Claro.. .

D La entiendo, ¿sabes? O sea.. .

I Sí, sí, sí. . . Y cuando dices “sistemas” te refieres a administrador de servidores,
¿cierto?

D Sí, sí.

I Oye, y, y, ¿tienes alguna anécdota, alguna anécdota con el servidor o manejo de
servidores? Porque hay buenísimas anécdotas siempre, ¿no? Yo siempre he
creído que ahí pasanmuchas cosas, como dices tú.

D Cómo decir. . . O sea, algo que sea divertido ymuy cachondo, esto, ¿eh? [risas de
ambas]

I Bueno, no pensaba en esa, pero puede ser también, no, bueno, y si quieres, ¿eh?
Esque las anécdotas reflejan experiencias encarnadas, que también es intere-
sante.. .

D Ya, ya.. . Ahora algo que merezca la pena ser reportado y así divertido, no, no.. .
Nome viene nada a la cabeza, o sea, yo me parto la caja todo el día en el IRC,
pero son chistes tan.. . Eh, tan de la casa, que no tienen gracias contarlos,
¿sabes qué te quiero decir? [risas]

I Sí, sí, sí. . .

D O sea.. .

I Sí, sí entiendo.. .

D . . .que lo.. . Ya, algo sí muy falgante que tenga gracia ahora mismo, no, no sé
pescar enmi memoria la verdad.. .
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I No es que yo dije divertido, capaz que no es una anécdota divertida.. . A lo mejor
si te pregunto si tienes una anécdota con... hmmm como muchas de estas
personas, bueno, dices que has trabajado con mujeres, pero.. . Si has tenido
un trabajo con.. . ¿Has compartido código en.. . en algunos espacios, en al-
gún git, o has hecho algún commit, o has contribuido con algún código, con
algún push de algo?

D Sí.. .

I Y ahí cómo... eh, hmmm, ¿cómo han sido estas contribuciones, o cómo te has
sentido junto con ellas?, ¿te han dicho algo, este, se sabe que eresmujer, no se
sabe, tienes alguna anécdota alrededor de eso que compartiste?

D No creo que se sepa mucho que soy mujer porque.. . tengo dos cuentas en.. .
Bueno, tengo la cuentade [empresadeEntrevistadaD]que esuna cuentaper-
sonal que ahora ya no uso en realidad, la usaba hace años, y lo pongo todo en
el de [sobrenombre de Entrevistada D], que no tiene E o M [alude dos nom-
bres comúnmente femeninos], ¿sabes? Es un nombre así, sin sexo, de hecho
[sobrenombre de Entrevistada D] me ha ayudado mucho en esto porque es
verdad que ahora ya no lo hago porque esmayor y ya, eh, he cogido seguridad
y estas cosas, pero cuando yo era joven, más jovencita, más inexperta, era el
hecho de que no se supiera que eres mujer, en este ámbito, va muy bien.. .
Luego tenés una negación de esto, ¿no? Yo ahora creo que debemos de, o sea,
decir que somosmujeres desde el principio, pero también entiendo que si es-
tás empezando, también esto a veces esmás complicado, ¿sabes? Entonces, a
mí me ha ido muy bien ser [sobrenombre de Entrevistada D] online, y luego
cuando, o sea, siempre cuando luego he conocido con la que he mantenido
una relación con, en remoto, y nos hemos visto y han visto que era unamujer,
todos por defecto pensaban que era un hombre,me lo han dicho, incluso per-
sonas homosexuales, por defecto, cuandome han visto se han sorprendido.

I Todos se sorprenden.

D Todos.

I ¿Por qué crees que piensan que eres hombre o que en tu avatar eres hombre?

D Bueno, por un lado porque.. . bueno, es la cultura que tenemos, ¿no? Es la socie-
dad, realmente.. .

I Hum...
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D . . .por defecto asociamos ciertas profesiones con un género, o sea, también si te
dicen, “te envío la persona de la limpieza”, te esperas unamujer.. .

I Hum...

D . . .y si te ves un hombre, te sorprendes, ¿no?

I Hum...

D . . .entonces, ¿no? Ya socialmente nos inculcan esto,

I Hum...

D . . .o sea, nos inculcan, no podemos negar que es cierto, que lamayoría de perso-
nas de limpieza sonmujeres, y lamayoría de personas de sistema, en concre-
to, son hombres.. . Yo cada vez que he estado en estos entornos, en sistemas
es muy grande, en programación ves ya es bastante equilibrado, pero en sis-
tema es un 2% demujeres, ¿eh? ¡No! 2%me estoy pasando...

I Sí.. .

D . . .no, un 10% es lo que quería decir. . .

I Hum...

D 2 de 20.

I Ah, claro.. . Ahorita quizás hay más, pero yo creo que antes había muchomenos,
entonces por ahí encuentras algunas administradoras de sistemas, pues yo
no conozco muchas.. . Justamente son las que estoy buscando para esta in-
vestigación.. .

D Ya.. . Te digo, conozco a esta chica que esmuy buena aquí en Barcelona, conozco
a esta chica que es muy buena, y ya está.. .

I Claro.. .

D Ybueno, luegopensandoque lohacenanivel profesional, que lohacenporpasión
dentro del ámbito del activismo, etcétera, ¿no?

Pero no lo hacen a nivel profesional y tampoco les interesa porque hacen otras
cosas.. . Pero que se dedican a esto profesionalmente conozco a una aquí en
Barcelona.. . Luego sé de otras chicas en proyectos, etcétera, que están y, y
etcétera, ¿sí?
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Pero aquí en la ciudad, sólo ella. . . ¿Es fuerte, eh?

I Hum... Sí. . .

D . . .y mira que conozco gente, ¿eh?

I Sí, es que de verdad es muy fuerte, por eso también no creas que me es fácil ni
encontrarlas ni tampoco exactamente las preguntas, o sea, porque al final, o
sea, yo quisiera.. . es como a ver, ¿por qué es tan específico, por qué está esta
mujer que si de por sí hay pocas, estamujer está acá, o qué ha significadopara
ella eso?, ¿no?

D Bueno, pero.. . Yo creo que sí que estamos, o sea, yo estoy en varios colectivos así
de, de chicas, ah.. . colectivos feministas que nos dedicamos obviamente a
infraestructura, entonces ahí estoy conociendo a más personas que les gusta
hacer esto, ¿sabes?

Entonces.. . quiero decir, qué realidad.. . O sea, no es algo que digas, ah, no,
no.. . “no haymujeres que hagan esto porque no les deja”, ¿sí? Igual es algo.. .
o sea yo no creo que estemos, o sea, no lo sé, porque yo también he de decir
que nunca he buscado trabajo de esto en empresas, o sea, siempre he querido
mantener autonomía y siempre he trabajado de freelance, ometido dos cortos
enproyectos, entoncesno sé cuánto, perodebe ser en elmundode la empresa,
pero entiendo que por ejemplo, hmmm... un señor, aceptar órdenes de una
mujer sí le sigue costando bastante, ¿sí?

Eh.. . que unamujer le tenga, le diga cómo tiene que hacer las cosas.. . Claro,
los administradores de sistemas son, igual ya roles de cierta responsabilidad
en las empresas porque, o sea, estás metiendomano a los sistemas de la em-
presa, ¿sabes? No es como entregar un programa externo, luego te lo [inin-
teligible la palabra 59:13] etcétera, y ahí pues manejando, y entonces, igual es
más esto que el aspecto técnico puro que, ¿sabes a qué me refiero?

I Hum...

D Igual es por esto que no hay tanta mujer que acaba haciendo eso, más un tema
de.. . de roles y jerarquías.

I ¡Eso!
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D Sí, me lo, me lo acabo de pensar, no sé porque no, te digo, no habito el mun-
do profesional de las administradoras en las grandes empresas, pero no me
extrañaría que fuera por ahí, porque mira que programadoras hay muchas
ya.. .

I Sí, peroadministradorasde sistemas,no tantoy también tienequever con jerar.. .
yo he llegado también a pensar en jerarquías, porque ya ves que tratando de
encajar con lo social, también dentro del mundo de la programación, tecno-
logía, administración de sistemas y tal, hay, seguramente debe haber cierto
tipo de jerarquías, ¿no? O sea, están ahí las. . . sobre todo en las empresas,
¿no? Gente que hace.. . ay, ¿cómo les llaman?

Líderes de proyecto, que son las personas como elmanager, ¿no?

D Claro, claro.. .

I . . .o sea, yohevistoquemuchas, inclusomuchasmujeres, bueno,no sé simuchas,
la palabra muchas, peromujeres que han estudiado ingenierías o programa-
ción o tal, y se insertan en estas empresas, también terminan haciendo má-
nager, o sea, terminan haciendo este trabajo de comunicación-puente entre
esferas, ¿no? Entre las, las personas.. .

D [interrumpe] .. .o sea, siempre hay, en las empresas jerarquías, de esto no te es-
capas.. .

I Exacto.. .

D . . .porque es así.

I Eso lo había visto.. . Bueno, y ya por último te quería preguntar tu relación con
el código, porque me dijiste algo bien bonito anteriormente que también se
repite con otras colegas: o sea.. . eh.. . ¿qué significa escribir código para ti,
tiene alguna significación o a lo mejor no tanto, o sí. . . o sea, escribir. . .?

D ¡Amíme encanta! Amíme encanta, o sea, creo que es algomuy divertido porque
tienes que clarificar cómo solucionar algo, ¿no? Entonces la parte luego de
escribir código es lo de menos, o sea, la parte más divertida es diseñar.

I Hum...
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D . . .¿no? la solución en abstracto, sin que, da igual el código en la que lo imple-
mentes, entonces es la capacidad de, o sea, de estar pensando, es algo que
puedes ir medio.. . puedes trabajar casi sin pensar, sólo razonando antes de
irte a dormir, y por la mañana te despiertas con la solución.. . [risas]

I Ajá.. .

D Quiero decir, es la parte divertida y nomonótona de algo que tienes que investi-
gar [no inteligible] o sea, encontrar soluciones que tienes que adaptar a retos
que tengas en este momento.. . Luego, el código en práctica y ver que la idea
que has tenido efectivamente servirá, entonces, a mí me gusta mucho por-
que, esto tiene una, es como una, una ciencia, digamos, no falla, o sea, si falla
es porque hay un error, ¿me explico?

I Hum... Sí, sí, sí. . .

D . . .entonces, hasta que no lo soluciones, el error lo has hecho tú, porque la má-
quina hace lo que tú le digas, ¿me entiendes?

Entonces entonces no existe [ininteligible la palabra 1:02:56], no existe nada,
o sea, algo no está funcionando, y entonces, lo guay es que siempre funciona
si lo haces bien.. .

I Hum...

D . . .y esa es la parte que me gusta porque no es, no es subjetivo, ¿sabes? es muy
objetivo, el resultado, digo, luego las formas las puedes hacer de mil formas,
pero el resultado es objetivo.

I Literalmente no hay forma de.. . es que es raro porque, no hay forma de fallar, o
sea, si lo haces bien, va a andar.. .

D Sí, o sea, si hay un [ ininteligible la palabra 1:03:43] que siempre hay, porque no
puede no haber, ¿sabes? Lo arreglas pero el bug lo has generado tú, si no está
funcionando bien, o yo qué sé, ¿sabes?

Entonces.. . eso, o sea, el, para mí, trabajar con código quiere decir, es co-
mo hacer una receta, quiero decir, la tarta, o te sube o no te sube, ¿sabes? Si
no te sube, pues te has equivocado, lo guay del código es que siempre lo pue-
des modificar continuamente, una tarta una vez que las sacado del horno, la
tienes que volver a hacer de cero, y repetir lo mismo, ¿sabes? En cambio en
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el código siempre hay: lo añades, añades, colaboras con otras personas, es-
ta parte de repetición que tiene la cocina y su tarta, que yo lo vivo así, luego
probaba, “a ver quién se dedica a esto”, no fue tan repetitivo, para mí la parte
ésta de que vas añadiendo, vasmodelando, vasmejorando, o sea, una película
cuando la sacas, la has hecho, la has montado, ésta es la película, pero no la
cambias más, ¿sabes? En cambio el código siempre puedemejorar, entonces,
paramí, nuevamente, la síntesis de la evolución y del, de las, demejorar, ¿sa-
bes? Y de aumentar las, los beneficios utilizando lo que ya has hecho, ¿sabes?
No reinventar la rueda.. .

I ¡Eso! Pero entonces, el código.. . ¿el código debe ser abierto?

[Problemas con el sonido de reverberación de la entrevistadora, se omite conversa-
ción respecto a lo técnico del micrófono]

D A ver, sí, obviamente.

I Es que todo esto que me estás diciendo tiene que ver con poder modificarlo, au-
mentarlo y tal, pero eso sólo se puede hacer con código abierto.

D Sí, sí, pero bueno, yo no concibo otra forma de trabajar con eso, o sea, es la base
de.. .

I Claro.. .

D . . . lo demás nome interesa.

I Hum...

D Nome acerco.. .

I Es que acá, como que el, el, en la industria, en la empresa, lo normal es lo otro,
¿no? Cerrarlo.

D Mas no te creas, ¿eh? Cada vez más la empresa grande es la que, chécate los be-
neficios que le da a una empresa un proyecto en código abierto si consigo
montarlo con una comunidad que colabore, es mucho mayor que no pagar
la misma empresa por sí sola el desarrollo, el [ininteligible la palabra 1:06:13],
en rendimiento, etcétera, o sea, las empresas, que no en el software libre pero
en el open source, poniendo y luego ya no todas, pero en el open source osea,Mi-
crosoft estámetido, dinero a proyectos open source, quiero decir, es unmodelo
económico también de empresas.. .
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I Les conviene también, trabajo más.. . más trabajo por menos precio.. .

D Eso.. .

I Hum... Bueno [Entrevistada D] querida, pues creo que con eso andamos cerran-
do.. . Oye, ¿tú te consideras hacker? [risas]

D ¿Qué quieres decir?

I Te lo han de haber preguntadomil veces.

D ¿Qué entiendes tú por hacker?

I Pues, a mí me gusta pensar lo hacker como: las personas que tratan de entender
cómo funciona algo y lo modifican, pero también alguien que está pensando
en lo lúdico, en modificar algo, en entender cómo funciona, creo.. . Es que
hay muchos significados de hackers, ¿no?

D Bueno, en este sentido, sí.

I [risas] Sí.

[Risas de ambas]

I Así lo entiendo yo, bueno, trato de buscar el. . . Paramí se vinculamucho con pos-
turas políticas dentro de lo digital, ¿no?

D Claro.. .

I Eres, eres programadora, ¿programadora sí te consideras o.. .?

D ¡¿Cómo?!

I ¿Programadora? ¿Sí crees que eres programadora?

D Eh, sí, lo soy, no es que lo crea, lo soy, programomucho, no vendo programas, no
trabajo para empresa, pero.. .

I Eres programadora.

D Sí.

I Perfecto, entonces.. .

D . . .eso es lo que más soy, y.. .
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I Dime, dime...

D Sí, lo que más soy es en realidad programadora.

[Risas de ambas]

I Perfecto.. . Oye, pues algo más que quisieras decirme, que creas que es impor-
tante que se sepa de ti, de tu proceso, de tu devenir. . .

D Yo creo que no, además me están, perdona, ¿eh? Me están diciendo que tienen
un problema con unos pads, y que les he dicho que estoy acabando, y que voy
corriendo, en el service, entonces, sufriendo.. .

I No, entonces hay que irnos, hay que irnos.. . ¿Va?

Cualquier cosa, yo te vuelvo, si me das chance, a contactar.

D Vale, eso, perfecto.

I Va.

D Nada, de momento que te vaya bien en tu trabajo.

I Ay, sí. . .

D Que tengas éxito.

I Muchas gracias, yo ya te contaré cómome va, y también tú, que acabes con tu, con
tu chamba...

D Sí, yo ahí tengo infinito.. . [risas]

I Sí, corre, corre.. . Oye, y gracias por todo, gracias por tu tiempo...

D [risas] Venga, un beso.

I Un beso, nos vemos. ¡Bye, gracias! Chao.

[Fin de la entrevista]
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A.5. Persona entrevistada E

Fecha
29 de enero de 2020

Nacionalidad
Mexicana

Edad
30

Género
Mujer

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Trabajadora

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Licenciatura

Profesión
Pendiente

Posición en tu organización (si aplica)
Tierra común

¿Cuántos años en la organización?
4 años

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?

Transcripción

Presentes en la entrevista a través de videollamada:

Persona entrevistada E (E)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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Irene I ¿Quién eres?, ¿qué haces?, ¿a qué te dedicas?, lo que sea importante para ti
comentar.

M [Se omite el nombre] Trabajo en la Cooperativa Tierra Común, es una coopera-
tiva tecnológica que se conformó con algunos compañeros y compañeras que
pasamos por el Rancho Electrónico y que lo habitamos, algunos no todos. Ese
es mi trabajo y colaboro acá en el Rancho electrónico, apoyando en algunas
cosas para que otros hagan eventos o talleres o pláticas, también he partici-
pado dando algunos talleres de mantenimiento de laptops, de introducción
al software libre, colaborando en otros talleres dando unas introducciones, ad-
ministración de sistemas, guiando el taller, participo en el taller.

I ¿Cómo es que llegas a la cooperativa tierra común o a lo que estás haciendo ahora?

E Por la convivencia en el Rancho y porque la gente que participa aquí creyeron que
mis habilidades podrían aportar y me invitaron. Al Rancho llegué dando un
taller de mantenimiento, y me gustó; toda la perspectiva que había tenido de
las tecnologías, no me era atractiva porque venía de la academia y de la es-
cuela, no aprendí porquenomegustaba, ahora tengootra perspectiva porque
llegue al Rancho y conocí la tecnología de otro modo, si lo hubiera conocido
antes hubiera aprendido más porque te cambia el chip, las formas en las que
se enseña la ingeniería no son chidas.

I ¿Estudiaste ingeniería?

E Comunicaciones y electrónica, y hay una especialidad que es Computación. Es-
tudié en el Politécnico en el norte, Zacatenco.

I ¿Cómo fue que estudiaste eso?

E Fue una imposición porque fue la carrera que estudiómimamá, en las periferias
—estudie en el Estado de México— no hay una motivación para saber qué
estudiar, “orientación vocacional”, entonces yo no sabía que quería, así que
mi madre fue la que dijo “estudias eso” y yo dije “está bien”.

I ¿No te gustó? ¿Terminaste?

E Acabé lasmaterias pero no la titulación, aunqueme consideraba buena enmate-
máticas, al final no me atrajo lo suficiente como para apasionarme como se
supone que es entrar en una carrera si a eso te vas a dedicar.
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Interrumpí, llegué a Rancho y dije la voy a acabar, pero fue peor volver porque
ya era consciente de las perspectivas comerciales en las materias que no te-
nían ninguna perspectiva de derechos de los usuarios y de software libre, sino
sólo desde una perspectiva económica, pero acabé mis materias.

I ¿Cómo crees que aprendiste lo que sabes? ¿Cómo lo describes?

E Muchas bases las tuve de la escuela, una chica que vino acá a un taller me di-
jo: “puedes aprender lenguaje de programación pero si no tienes un objetivo
en qué aplicarlo, no tiene caso”. Tenía unas bases de conocimientos pero no
una motivación de cómo enfocarlos y participar, acá me hizo darme cuenta
de que el conocimiento viene de muchos vectores y con muchas perspecti-
vas entonces yo siento que tengo una gama –que sé varias cosas– no soy tan
especializada en algo pero todo eso que he aprendido del Rancho te da otra
perspectiva.

I Ósea que aprendiste en la escuela unas cosas, otras en el Rancho, ¿dirías que eres
autodidacta?

E No sé, puede ser.No es quemehaya puesto a investigar en específico de algo, sino
que las necesidades te van llevando a buscar o enfocar leer investigar sobre al-
go y la cooperativa ha sido parte demi formación, porque no todos teníamos
una preparación técnica pero estar trabajando ahí nos permitió compartir los
conocimientos en sesiones se formación técnicamás lo que nos compartimos
en el día a día, el conocimiento compartido entre nosotros, también los pro-
yectos que voy asumiendo en el Rancho me llevan a investigar más, lo que
asumes, lo tienes que implementar y a veces no se sabe cómo.

I En tu infancia, ¿tuviste algún acercamiento con la tecnología?

E Nos regalaron una computadora, pero a nadie le llamaba la atención, o no ha-
bía nadie que te dijera cómo hacerle, porque los papás no sabían, recuerdo
que tenía un juego de ajedrez. Un tío nos regaló la computadora, tengo cinco
hermanos y soy la penúltima, somos 4 mujeres y dos hombres.

I Te lopreguntoporquecon tantoshermanos, esdecirhabía 5, alguien lausabamás,
la “apañaba” o ¿cómo era el uso?

E Nome acuerdo, hmmm,me veo en una de las habitaciones instalandoWindows,
nadie más lo hacía, y jugando ese juego de ajedrez, no me acuerdo si peleaba
la compu o alguien la usaba más que yo, tenía unos 13 años.
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I ¿Llegó la compu a tu familia, nadie te explicó que hacer, lo fuiste descubriendo,
nadie te enseño que hacer?

E Era parte de mi personalidad, quizá jugaba menos, no siempre era de estar con
todos mis hermanos.

I ¿Cómo defines tu personalidad?, ¿qué te hizo quedarte ahí en la compu, eras in-
trovertida?

E Un poco, me clavaba ahí. La abuelita me decía: “en vez de dar gracias a Dios lo
primero que hacen es revisar su celular”, pero eso fue mucho después.

I Me platicabas que en la cooperativa y en el Rancho hay mucho trabajo en equipo,
¿se trabaja demanera colectiva? Particularmenteme interesa ese trabajo que
puedes hacer cuando hay una computadora implicada, un equipo de cómpu-
to, ya sea que intercambien trabajos, colabores en algún código.

¿Tú tienes alguna anécdota, algo que recuerdes negativo o positivo sobre có-
mo se distribuyen esas tareas?.

E Lo que pasa mucho es que cuando alguien se ocupa del mantenimiento de algo
es normalmente una sola persona y por ejemplo, ahora con elmantenimiento
de uno de los sitios del Rancho, este mantenimiento está llevando manteni-
mientos más leves que no hacen como mucho cambio o un mantenimiento
más “grande”, yo hacia los mantenimientos más leves por miedo a los gran-
des, a poder romper, entonces no tengo los conocimientos, por el miedo a
aventarme con cosas más grandes y lo malo es que a veces no existe mucha
documentación, si los procesos no están documentados no existe informa-
ción sobre como distribuir las cargas y eso pasa en todas partes. Eso es lo
negativo que veo, no siempre hay quien quiera enseñar y aprender. Al final
como lo estamos asumiendo es demanera conjunta, intentandomantener el
sitio entre todas, aunque no sabemos bien cómo hacerlo pero se distribuye y
al menos vamos a intentando documentar que es lo que se va haciendo, sí es
estresante a veces, porque estás hablando del recurso de todo el espacio del
Rancho, aunque tampoco es que se vaya a caer el Rancho, pero estresa por la
responsabilidad aunque no sea un trabajo retribuido.

I ¿Mantienes esapáginay tambiénadministras el sistema? ¿Cuántaspersonasman-
tienen la página?

E Lo hacíamos un chico y yo pero ahora se trabaja en grupo.
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I ¿Y se distribuían las tareas de manera equitativa?

E Yo le hice muchas solicitudes de apoyo que sí me brindaba, en específico hubo
una actualización importante que había que hacer y la termino haciendo él y
pues no sé si eso fue un parteaguas para que él dijera que ya no quería hacer
actualizaciones, yo tampoco lo quería asumir, pero se necesitaba documentar
y distribuirlo para que no fuera sólo yo, para mí para poder distribuirlo era
con SISAL [Streams and Iteration in a Single Assignment Language], así que a las
reuniones estamos agregando mantenimiento de sitio y documentación, no
lo podría asumir yo.

I ¿Por qué crees que no podrías hacerlo?

E Pues porque no sé si voy a poder, si voy a viajar, salir etc. Y mi idea es que no se
quede el conocimiento una sola persona sino compartirlo.

I ¿Te consideras programadora?

E No.

I ¿Qué te consideras? No eres ingeniera, no eres programadora, ¿eres hacker?

E Hacker es lo único queme pondría, porque no tienes que especializarte, en hard-
ware no me especializo, en seguridad digital sí, aunque estar en el Rancho
y la cooperativa me da herramientas, pero sí, lo que muchas hacemos es ser
hackers.

I ¿Tú crees que haces código?

E Como una forma de hacer instrucciones o documentación sí, de alguna forma.

I ¿Qué es el código para ti, que significa?

E Puede ser como instrucciones o una guía para hacer algo y vuelvo a la documen-
tación, lo veo así de esa forma, pensar en el código de otra forma, si fuera
programadora quizá me daría hueva.

I El HTML no es programación es un lenguaje, ¿pero sabes algo más de programa-
ción?

E No, no hagomás, sólo cosas básicas.

I ¿Los scripts te parecen aburridos?
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E Los scriptsme gustan porque facilitan las cosas.

I ¿Por qué hacer un script y no una usar app?

E Porque no hay apps para hacer ciertas cosas.

I ¿Cómo ha sido tu ser mujer en estos espacios, con estos temas?

E Pues desde la escuela, había pocasmujeres que ahora están en empresas, pero no
llevo un seguimiento de las que fueron mis compañeras. Aquí en el Rancho
he conocido a otras compañeras que entiendo que hacen código o trabajan en
autodefensa, pero creo que me gusta más como trabajamos desde este lado
que otras compañeras que acabaron en empresas, probablemente no sea tan
satisfactoria su experiencia.

I ¿No te interesa trabajar en empresas?, ¿en algún corporativo?

E Es lomismode siempre, el acoso, que los proyectos grandes siempre vanhacia los
hombres, la venta de contratos, concesiones, cosas feas que te terminan de-
primiendo, pensé “no me gusta este ambiente”; afortunadamente pude estar
un tiempo en casa sin trabajo, inicialmente pudimos construir la cooperati-
va que se volvió nuestro sostén. En la empresa inventaba mentiras para no
ir a trabajar, no me sentía bien estando, cuando no quieres ir a trabajar aca-
bas haciendo cualquier cosa para no ir, no es algo que me guste y que pueda
soportar.

I ¿Has tenido alguna experiencia negativa por ser mujer, no solo en las empresas
también en este medio?.

E Yo trabajaba atendiendo las salas de juicios orales,me decían frases groseras, ha-
bíamucha violencia sutil, directa, si esmuy violento para lasmujeres trabajar
entre puros hombres, en esos contextos, yo no voy a decir que es estos es-
pacios sea todo de color de rosa, pero la violencia no se experimenta de esa
magnitud, no sé cómo hacen lasmujeres para estar en esos espacios. Era una
empresa que se dedicaba hacer las instalaciones de salas de juicios orales en
penales y aquí en Fray Servando, instalábamos cámaras de vigilancia, micró-
fonos, almacenamiento etc.

I ¿Entonces tú instalabas cámaras de vigilancia y hacías esos circuitos?, entonces
ahí el acoso era cabrón.

241



Anexo A. Transcripción de entrevistas realizadas

E Sí, aunque era en equipo. Aunque si algo habíamal soldado tenía que ser yo, aun-
que yo soldaba bien chido, pero decían: “claro seguramente ella que es mujer
soldó mal los cables”, y yo decía: “¿por qué yo?”

I ¿En la cooperativa te ha pasado algo así?

E No, aunque puede ser que nome di cuenta y no quiere decir que no suceda, por-
queestá inscrito tambiénennosotras, comoelhechode ser violentoynodarte
cuenta.

I ¿Has tenido que cambiar tu avatar o identidad en entornos virtuales, para que te
tomenmás en cuenta por ser mujer?

E No, tampoco es que participe mucho en estos lugares donde pueda no notarse
que soy mujer.

I ¿Te consideras feminista?

E Nome gustan las etiquetas, no me considero nada, creo que me hace falta apro-
piarme de algunas etiquetas, ahora sí me he visto en la posición de explicar y
defender las pintas en los monumentos y así, explicar a mi familia, mis ami-
gas, a veces pasa que nunca haces suficiente para ser feminista, yo me iden-
tifico siendo hacker y sí feminista pero no lo ando diciendo en las calles.

[Fin de la entrevista]
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A.6. Persona entrevistada F

Fecha
5 Febrero 2020

Nacionalidad

Edad
35 años

Género

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?

Profesión

Posición en tu organización (si aplica)

¿Cuántos años en la organización?

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?

Transcripción

Presentes en la entrevista por videollamada:

Persona entrevistada F (F)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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I Bueno, ahora sí voy a hacer la grabación formal, es. . . Hoy es miércoles 5 de fe-
brero, y estoy aquí —del dos mil veinte, porque luego escuchamos en otros
años—, y bueno voy a entrevistar ahora a Entrevistada F—y bueno, sirve que
te explico.. . Emmm... Pues esta entrevista en realidad es para fines de in-
vestigación, cuando yo la transcriba, la idea es borrar la. . .

F El audio.. .

I El audio digamos, y queda la transcripción para fines de análisis, no, nadie más
la tendrá, ¿no?

F Mjúm...

I Y eventualmente, pues yo te estaré diciendo cosas, incluso de la propia entrevista,
eh, tanto la transcripción como lo que encontré, también para que tú digas
“ésto sí, ésto no”, no son cosas personales, bueno, sí algunas, pero en realidad
todas son como de tu chamba y así. . .

F OK

I Entonces, ¿estás de acuerdo en que te grabe?

F Sí, estoy de acuerdo en que me grabes.

I Perfecto. ¡Muchas gracias! Este, bueno querida, te quería preguntar primero, es-
te. . . Pues que te presentes, así como tú quieras, quién eres.. .

F [Risas] Puesme llamo [se omite el nombre], tengo 35 años, y desde hace 20 traba-
jo haciendo código, eh.. . Todo lo relacionado con Internet, y con un enfoque
de apertura, ¿no? Con software libre, con código abierto, con datos abiertos,
con cultura abierta.. . Eh, y aparte de, de chambear tal cual en eso, pues he
dado muchas, muchas pláticas, eh, de estos temas, y he trabajado con mu-
chas organizaciones de la sociedad civil, tanto en México como en Estados
Unidos, eh.. . He estado en, estudiando como fellowships, becas, de, de Har-
vard, de MIT, de Mozilla, eh.. . Y pues ese trabajo me ha ganado muchos re-
conocimientos internacionales, ¿no? Eh, y ya.. . Y ahora estoy trabajando en
el Gobierno Federal deMéxico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
[CONACYT].

I ¿Qué haces en el CONACYT?
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F Bueno, estamos conformando una nueva organización, que se llama la Coordina-
ción de Repositorios Investigación y Prospectiva, que básicamente lo que está ha-
ciendo es, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Repositorios, ¿no? Que son
repositorios abiertos, el Repositorio Nacional, etc. Y estamos haciendo pues
muchos proyectos con datos, ¿no?

Tenemos un área fuerte de ciencia de datos, en el que ayudamos por ejemplo
en el CONACYT pues en general a tomar decisiones con los datos que tene-
mos en los sistemas de CONACYT, pero también a partes del Gobiernos Fe-
deral, por ejemplo, con la ComisiónNacional de Búsqueda, cooperamos para
traerle, eh, pues capacidades técnicas, ¿no? Que provengan desde los Centros
Públicos de Investigación, eh, y que tengan impacto directo pues en el traba-
jo de la Comisión, que es muy, muy importante.. . Y pues ese tipo de cosas
hacemos, de vinculación digamos, y apoyamos a distintas, eh, secretarías y
distintas entidades gubernamentales para aprender a aprovechar mejor sus
datos.

I Prácticamente es chupar datos abiertos como para generar algo, ¿no?

Para, información.. .

F No necesariamente son datos abiertos.. . De hecho la gran mayoría de los datos
que tenemos no son abiertos, ¿no? Pero utilizamos metodologías abiertas,
utilizamos pues sí, código abierto para procesar esos datos, y digamos que
la teoría detrás de ésto pues es más de incidir, ¿no? O sea, aunque no sean
abiertas las cosas, podemos pelear, por ejemplo, la lucha por la desigualdad,
utilizando tecnología, como tu proyecto.. .

I De los migrantes, de los.. . del. . . Sí, la que hiciste con la policía y este.. .

F Sí, de los sesgos raciales que existen en los sistemas de justicia. Eh.. .

I Data Justice.

F Data for Justice, sí. Eh.. . Y pues, eh, sí, algo así, que no necesariamente son datos
abiertos, pero pues sí, usando la terminología para incidir positivamente en
la lucha contra la desigualdad, ¿no?

I Claro, voy a regresar en un momento más adelante de la entrevista a esta parte,
pero antes quería preguntarte cómo aprendes o cómo sabes lo que sabes hoy.
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¿Cómo lo aprendiste? ¿Alguien te enseñó? ¿Lo aprendiste en algún lugar? ¿Me
puedes hablar un poquito de tu proceso de aprendizaje?

F Pues, obviamente amigos, eh, muy chica me conecté a chats, ¿no? Y ahí había
gente que era técnica.

I ¿Como cuántos años tenías?

F Trece-catorce, más o menos. Doce-trece.. .

I ¿Fue más omenos en los dos miles?

F No, en 1997. Este.. .

I ¿Te conectas a los chats?

F Ajá, y ahí había gente que pues hacía eh, no sé, cosas con computadoras en todos
lados del mundo, ¿no? Y me empecé a interesar en hacer cosas del chat, que
ponerle colores, de que no sé qué, y esome llevó a ver scripts, ¿no? Y eso fue de
mis primeros contactos con, con código, ¿no? Y hacer también páginas web,
hacía HTML puro, el fire.

I ¿Lo copiabas de algún lado o lo veías?. . . Sí, claro.. .

F ¿No? Y todavíame acuerdo cuando empecé a buscar el código HTML para que las
palabras eh, parpadearan, ¿no? Este.. . Y, lo ponía en mi página de, de Geo-
cities, eso era, y así. . . Fui, pues sí, con un poco de guía, pero pues era un
Internetmuy distinto, ¿no? Ahora yo creo que esmás fácil aprender a progra-
mar, eh, porquepues en ese entoncesniGoogle, eraAltavista, este.. . Babelfish,
que todavía existía.

I O preguntando, ¿no? De pronto en los chats.

F Sí, preguntando en los chats, pero ahí te encontrabas con gente que pues no ne-
cesariamente quería compartir conocimiento, ¿no?

Hasta que te topabas con alguien que sí, pero pues era cosa de preguntar, pre-
guntar, preguntar.. . No habían éstos, bueno, ya existían obviamente grupos
técnicos en las universidades, pero a los trece, catorce años, no, no sabes eso,
¿no? Y entonces, eh, pues ya, o sea, de ir yo, yo comencé a hacer cosas.. . Pues
sí, la primera página que hice fue para una empresa en la que trabajaba mi
hermana, y cobré $500 pesos.. .

246



A.6. Entrevista F

I ¡A huevo! [Risas] Tengo que transcribir ese “¡a huevo!”.

F [Risas] Y este.. .

I Claro, y se la hiciste. . .

F Mjúm...

I Qué chido.. .

F Y luego ya a los quincepues empecé aprogramar, ya enunverano, eh, justo salien-
do de la secundaria, empecé a programar, ¿no? Profesionalmente, chamba de
verano en una empresa, y.. . Me gustó mucho, o sea, aprendí muchísimo ese
verano.. .

I ¿Eso fue en una escuela de verano o tú lo aprendiste en tu casa?

F ¿Cómo?

I O sea, en este verano.

F Ah no, trabajo ya profesional. . .

I ¡Claro! Fue un trabajo, ya.. .

F Sí, justo.. . Eh.. . Cómo estuvo.. .

I Tenías quince años.. .

F Justo recién cumplidos, o sea, yo cumplo en octubre, y yo empecé ahí. . . Fue des-
pués del verano, y lo que hice fue que salgo de la secundaria, empiezo una
prepa que nome gusta, yme salgo, o sea, iba a perder todo el año de prepa.. .

I Mjúm...

F Queestababienporquealfinalde cuentasmehabíanadelantadounpardeaños.. .
Y empiezo a aprender cosas, ¿no? SQL, PHP...

I Claro.. .

F Más... Yo ya sabía Linux, yo ya había manejado servidores Linux.. .

I Ya habías.. . Eh, ¿a los quince.. . ya habías hecho.. .?
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F Ya había programado... Sí. . . HTML obviamente, pero lo que yo no sabía era por
ejemplo hacer scripts. Justo empezaba PHP, no era la versión 3 que todomun-
do conoció sino, este, PHP 1, 1.5, 2, MySQL...

I Pero, pero.. . ¿cómo es que haces los servidores, cómo es que manejas, empiezas
a manejar servidores.. .?

F Porque, justo yo tenía una computadora y en este entonces todas las computado-
ras tenían comomucha compatibilidad, o sea, la RAM,mientras fuera un tipo
de RAM así de “DDR M no sé qué”, con los mismos MHz, pues funcionaban
en una u en otra, ¿no? Y estaba incipiente la Plaza de Computación. Yo ahorré
$500 para comprar un disco duro de 512 Megas para poner una partición de
Linux, y fue justo a través de los chats, que gente me empezó a, a decir: “¡Ah!
Pues tienes.. . ” O sea, al querer modificar el código del chat, pues tienes que
correr el chat, ¿no? Y ese chat era el código en C, este.. . Y corría en Linux.. .
Entonces, pues una cosa llevó a la otra, y de repente ya tenía Linux instalado
enmi compu...

I Claro, ¿y lo instalaste un poco con la guía de los chats pero lo hiciste sola.. .?

F No, o sea, sí, era gente en algunos casos aquí en la ciudad, y en algunas veces sí
nos reuníamos, practicábamos, ¿no?

I Porque tú organizaste muchos Bootcamps, ¿no?

F Sí, pero muchos años después de eso.. .

I Muchos años después de eso.. . Ahora llegamos a eso.. .

F Sí, sí, sí. . .

I Oye, y aquí. . . ¿Tú de pura casualidad te acuerdas de tu avatar, de tu nombre con
el que entrabas a la sala. . .?

F Pues no había, era así como demuy...

I O sea, no te.. .

F Y así, o sea, era muy... No...

I O sea, no te acuerdas qué avatar tenías ni nada.. .

F Nohabía avatars, o sea, eran como casi un poquitomás evolucionado que los BBS.
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I Que sí hubo enMéxico.. . De hechomucha banda primero se conectó por BBS...

F Sí, BBS, tokers e IRC. En IRC usaba muchísimos, así de.. . “Fiber Optic”. . .

I [Risas]

F Cosas así, como... Más hackerosas, pero yamucho después, con PHP obviamen-
te.

I [Risas] PHP...

F O sea, habían.. . pues guerras de niux, de que tirabas a gente, infectabas a gente
con netbots y todas estas babosadas que uno hace cuando tiene trece, catorce
años.. . [Risas]

I Claro, “normalmente a los trece años”. . . [Risas] Pero que le ibas aprendiendo
ahí. . . ¿Por qué te pregunto ésto? Porque muchas veces, que también era al-
go que pasaba muy padre en la web de los 90, que había un poquito más de
chance de ser anónimo, o.. .

F Sí, yo usaba muchos nicknames, y me, y tenía muchas cuentas en distintos servi-
dores.. . Y.. . empecé a tener contacto con, gente que hacía.. . Pues seguri-
dad, ¿no? De, informática, entonces.. .

I ¿Tú crees que sabían que eras mujer?

F No, no creo.. .

I O sea no... No necesariamente, a lo mejor pensaban que.. . Lo pregunto por.. .

F O sea, ni siquiera sabían que tenía trece-catorce años.. . ¿No? O sea.. .

I Pero capaz que creían que eras unmorrillo. . .

F Seguramente.. . [Risas]

I [Risas] Qué divertidas esas épocas.. .

F ¡Sí!

I O sea, yo nunca llegué a tanto, pero sí llegué a ser.. . Pues era súper divertido,
porque podías jugar y era explorar.. .

F Estaba padre.. .

I Bueno, y continuando con eso, o sea, tú aprendiste entonces ahí. . .
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F Sí.. .

I Como en los chats, y dices un poco de las guías.. . Y, ¿en tu casa había alguien,
como, quién te llevó.. .?

F ¡No! O sea, toda mi familia le tiene miedo a la compu... O sea, mi hermana era
la que más sabía usar así Word y Excel, pero mis papás, nada.. . ¿No? O sea,
muchomiedo, de descomponerla y así. . .

I ¿Y cómo tuviste esa compu en tu casa?

F Casi, casi rogándole ami papá, a él ya le habían dicho que tenía ese tipo demente,
¿no?Miabuelo yamehabía regaladounaCommodore64quenuncapudimos.. .

I ¿Tuviste una Commodore 64?

F Que nunca la pudimos usar, o sea, yo también tenía 6-7 años, mi hermano lo in-
tentó pero nunca pudimos.. .

I Tu hermano, ajá. . .

F ¿No? Pero mi abuelo ya le había dicho a mi papá: “ella es buena para los números
y para la lógica”, ¿no? Y él sabía que, pues esta onda de las compus, de los
sistemasyde la ingeniería, ypues ibaeh.. . Pues venía, aúnnoestabaenboga.

I Y tu abuelo era ingeniero.. . ¿qué estudió?

F No, él tenía, él vivió.. . pues hacíamuchas cosas, galletas, tenía tenía una tlapale-
ría, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en Chicago, y pues vio esta
onda de las empresas, ¿no?

I Claro, que era lo que venía.. .

F Exacto.. . Entonces de ahí. . . Pero no, nada.. . Yo en realidad no tengo ni de ve-
cinos ni de familia tengo relación con el Internet, ¿no? Entonces, sí, soy como
la primera generación que se conectó a Internet de mi familia. . .

I De tu familia, claro, eso es interesante porque, de algunamanera, no hubo, o sea,
en la computadora que tú usabas en tu casa, sólo la usabas tú.. .

F Sí.. .

I Porque ni tu hermano... ¿Tu hermano es más chico?

F No, más grande.

250



A.6. Entrevista F

I Más grande.

F Sí, me llevan 15 y 13 años.

I Tus otros dos hermanos, tu hermana y tu hermano. Qué chistoso que tu hermano
no haya estado, porque suele suceder.. .

F No pues, él ya se había casado.. . Ya se había ido.. . Sí, sí. . . Por eso ya no estaba,
y tambiénmi hermana ya no estaba en la casa.. .

I Estabas sola, es que.. .

F Sí, si no, yo creo que hubiera sido otra historia, eh.. . Después, pues como obvia-
mente usaba el módem, contratamos una segunda línea telefónica.

I Claro, porque te la pasabas ahí. . .

F Y conLinuxpues eramuy fácil que si se te salía la conexión, hicieras un script para
que te volviera a conectar, entonces ya lograba que todo estuviera eh, metido
24 horas, ¿no?

I Claro, que es algo que a mí nome dejaban hacer, by the way. . . [Risas]

F ¡Les salía más barato! Porque en ese entonces todavía.. . más barato tener una,
una.. . Una línea.. . dedicada, ¿no?

I Mjúm... ¡Ah, claro! Porque a mí me regañaban, como estaban todo el día conec-
tados —yo no tenía una línea dedicada evidentemente: “¡Desconecta ese te-
léfono! ¿No?” Pero bueno, entonces, aprendes, digamos, en los chats, y luego
ya.. . ¿Tuviste alguna guía.. . amigos o amigas o guías afuera, o alguna guía
que te haya enseñado, así unmentor, o así. . .?

F No, yo empiezo a programar a los trece-catorce, y a los quince trabajo y ahí em-
piezo a, a aprender más, ¿no?

I Es que eres autodidacta entonces, ¿no?

F Sí.. .

I ¿Tu dirías?
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F ¡Ah, sí! Totalmente. [Risas] Sí, o sea, ahí yo creo.. . Fue mi primer ejercicio de
aprender-aprender.. . Este.. . Entonces, justo fue a raíz de que, te digo, no
todomundo quería explicar, y estámuy eh... muydemoda elRead the Fucking
Manual, que era lo que le contestaban cuando hacías una pregunta.. .

I El manual, pues.. .

F Sí, el RTFM... “¿Qué es RTFM?” Entoncesmemandaron a leermuchosmanuales
y empecé a aprender.. .

I ElMan... Sí, eso sí alguna vez también lo hice.. . Y en ese sentido, ¿tú te acuerdas
cuándo fue la primera vez que agarraste una compu? ¿Asímuy la primera vez?

F Pues yo creo que en el trabajo de mi mamá, o sea que había, una combinación
rara de una compu y 16 máquinas de escribir, ¿no?

I Eh, ¿en qué trabajaba tu mamá?

F En la Lotería Nacional.

I ¿Y había una compu ahí y tú entraste a esa compu?

F Noes quehaya entrado a esa compu, nomedejaban, obviamente, y ésto era cuan-
do tenía cinco-seis años, seis-siete, pero me daba mucha curiosidad, y me
acuerdo que el cursor me llamabamucho la curiosidad.

I El que se movía o algo así. . . —Pérame, voy a revisar mi.. . Bueno, eh.. . La si-
guiente parte es como... Sobre, sobre la forma, si es que trabajas en equipo,
sobre todo tú que has hecho tool, bueno, ¿has hecho commits? O has contri-
buido en código, supongo. ¿Cómo, cómo funciona eso, o cómo te ha pasado a
ti en esa contribución? ¿Lo has hecho en un espacio laboral, en equipo, te han
puesto “peros”, quién ha liderado eso, es tu nombre real? ¿O sea unpoco sobre
ese contexto me podrías contar?

F Sí, ya en, en.. . Pues ya.. . O sea, comomi colaboración esmás abierta, son de los
últimos tiempos, eh, en el que yo he creado proyectos, en el que yo he colabo-
rado con proyectos fuertes, o con organizaciones como Creative Commons, y
eso sí ya es utilizandomi nombre real, y foto, y.. . Pues sí, eh.. .

I Pero ya en los últimos.. .
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F Es que ya tenía, eh, una posición como de más de liderazgo, eh.. . Siempre ha
sido iniciativa mía que se crean repositorios, o sea, enmuchos casos yo fui la
que implementó Subversion, ¿no? o el git, en muchas organizaciones.. .

I Eso, el git... Que enmuchas ocasiones no lo quieren usar.. .

F Pues bueno, para código es esencial, antes de git estaba Subversion, y antes esta-
ba.. . Ay, ¿cómo se llamaba? CVS...

I No, yo ahí sí ni idea.. . Es que yo, control de versiones, yo.. . Nunca he, bueno, git
tengo una cuenta en git, digo en gitlab, bueno, para código, es que en código
no puedes hacerlo de otramanera.. . Es bien interesante el control de código,
podrías hacer todo un análisis de la evolución.. .

F Justo es eso, es análisis de la evolución del código que le da trazabilidad a todos
los cambios, entonces eso esmuy necesario cuando empiezas a tener equipos
más grandes, ¿no?

I ¿Y has tenido una experiencia así, con equipos más grandes?

F Sí.. .

I Pero tú lo lidereas, en general. . .

F Sí.. .

I Tu carita de “Entrevistada F está sonriendo” [Risas] con cara de “a huevo”.. . Pero
entonces nunca lo hiciste antes de tener esta, esta posición de liderazgo.. .

F [Risas] Es que, por ejemplo, yo ya a los veinte, literal, cuando yo tenía veinte ape-
nas empezaba a usar github.. .

I Y entonces ya usabas tu nombre real. . .

F Sí pues ya era profesional, o sea, era totalmente.. . Y no usábamos github, usába-
mos Subversion, o sea.. . Entonces eran repositorios locales, ¿no?

I Claro.. .

F No había esta sincronización de, a los servidores en la nube, sinomás bien tenía-
mos nuestros, o sea cada quién tenía una copia y hacíamos el mergemanual,
y era un desmadre.. .

I Era un desmadre.. .
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F Pero estaba padre.. . Eh, entonces pues ya, en esa época, pues, era por lineamien-
to, ¿no? No era de que yo tenía que.. . Amí nome ha tocado competir por esa
validación, ¿no?

I Esome parece interesante.. .

F Porque yo inicié muy rápido y en posiciones muy altas, digamos, ¿no? Eh... Y
como con pues también la raíz del trabajo, con comunidad, ¿no? Lo que de-
cías de los barcamps, las Campus Party, eh, comercios de software libre, ir a
las reuniones de software libre de los linuxeros de la vieja guardia, este, pues
también, eso ayudómucho ano tener que validarme, ¿no? Sinomás bien pues
el commit o la idea o lo que sea que yo dijera, pues ya era yo una interlocutora
válida, ¿no?

I Porque de algunamanera te ganaste el respeto con tu chamba.

F Sí.

I Y hablando de eso, ahora que ya estás mencionando la comunidad del software
libre, que también yo entré, no comoprogramadora pero sí en otros.. . Cómo,
cómo... ¿Tú sientes que hubo algo o que ha habido algo por el hecho de que
seas mujer en estos ambientes? Si es que lo sentiste, o es que apenas tienes
esta conciencia, o no, o la verdad es que nunca ha importado.. .

F O sea, yo también pienso que cambia tu perspectiva, o sea yo pienso que fui tam-
biénmachista, eh, y.. . Aceptaba cosas que hoy no aceptaría, ¿no? Chistes que
antes se hacían, eh, actitudes que antes se tenían, ¿no? Y pues sí, o sea, toda-
vía veo a varios que siguen con losmismos chistes, con lasmismas actitudes,
y es como de “señor ya, siéntese, ¿no?” O sea, es.. . Pero yo me acuerdo ha-
berme reído de esos chistes, en algúnmomento, ¿no? Haber dicho “Ay, las fe-
ministas”, este, “no vamos a ser todas iguales”, y bueno, pues sí, o sea, a final
de cuentas, yo no me di cuenta de mi privilegio de saber aprender, hasta ya
después, ¿no? Entonces yo pensaba que, pues, si yo podía, todos pueden, ¿no?

Lo cual pues básicamente borra, ¿no?El esfuerzo o las circunstancias de todos
los demás.. . —Pérame un segundo...

I ¿Ya te están buscando?

[Breve pausa] [Comienza audio con problemas por distancia entre la entrevistada y
el micrófono]
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F Este.. . Entonces pues eso cambia, obviamente.. . Y sí, también me doy cuenta
que pues, aunque sin.. . Sin verlo así en ese momento, sufrí actitudes ma-
chistas, ¿no? Sí. . . En algúnmomentomedijeron “Ay, a ti no te hace falta nada
para ser una princesa, empieza a trabajar en tu actitud” etcétera, ¿no? Y mu-
chas veces ya grande, me topé con gente también súper machista, o sea.. .

I ¿A qué se referían con “tu actitud”?

F Pues que era mandona, que era receptiva, ¿sabes? Así como... Y pues eso.. .

I No está bien visto en unamorra.. .

F No está nada bien visto en unamorra.. . Ya todavía hoyme pasa, yamenos, eh.. .
Ya no, pero la semana antepasada me tocó tener una junta en la que yo ha-
blaba, y todos los que estaban ahí demi equipo eran, digamos subordinados,
y estábamos teniendo una junta, ¿no? Con personas académicas, con 2 hom-
bres, y yo era la única mujer, y este.. . Entonces yo decía lo que había que ha-
cer, y ellos le contestaban a mi equipo.. .

I O sea se dirigían a tu equipo.. . Cuando tú eras la que.. .

F O sea, me escuchaban amí, me veían atentamente y tomaban nota, pero cuando
contestaban ellos, veían a mi equipo. Entonces pues sí, eso no ha cambiado
mucho...

I Ycuando túhablas de.. . Me llamó la atenciónquedijeras, comoque tediste cuen-
ta de tu privilegio de “saber aprender”, o sea que de algunamanera tenía que
ver contigo, tu forma de crecer o cómo lo aprendiste.. . ¿Tú crees que, hay.. .
tú crees que tú sabes aprender por algún privilegio donde naciste. . .? ¿Tú eres
de la ciudad?

F Sí.

I Y todo ésto que me cuentas de tu infancia es aquí en la ciudad.

F Eh, pues no necesariamente, o sea, mi papá era profesor de la UNAM ymimamá
secretaria del Gobierno Federal, o sea, no era así como una... Eh.. . Una ca-
sa.. . privilegiada, y o sea, donde vivíamos era unaunidadhabitacional, no.. .
No de las peores, pero cerca de las peores, en algún momento esa zona pues
sí fue un foco rojo de robos de autos.. .

I ¿Ah sí? ¿En dónde, en la Doct. . .?
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F . . .En Coapa.

I ¡Ah! ¿Eres chica Coapa? [Risas] Qué chido, eres chica del Sur.

Yo soy de la Agrícola Oriental.

F Y había bandas robacoches que los iban a destartalar ahí, en las unidades de al
lado, ¿no? Digo, también esos son los mitos de la infancia, ¿no? O sea, quizás
no sea cierto eso, o sea, alguien te lo.. .

I Ah pero pasó también conmigo en la Oriental. . .

F ¿No? Me acuerdo que había un montón de.. . Se robaban llantas, empezaban a
salir los coches en jaulas, las jaulas para coches.

I Claro, claro.. .

F . . .Y pues no era una circunstancia bonita, ¿no? Eh... Pero a mí me metieron a
una primaria privada.

I ¿Privada?

F Sí, y yo creo que eso.. . Eso, o sea, lo que estudié de escuelas, fueron privadas,
yo creo que eso sí, o sea, me choca admitirlo, pero creo que eso sí cambió mi
destino, ¿no?

I Porque dices que la prepa no te gustó.. . ¿Pero luego continuaste?

F O sea, ya después sigo haciendo los trámites del CENEVAL, o sea, la prepa y la
licenciatura y tal, pero pues nunca me ha.. . Nunca ha sido necesario, ¿no?
O sea, inclusive en Estados Unidos pues me dieron una visa que no le dan a
cualquiera, un tipo de Visa que básicamente te permite freelancear, ¿no? Y
te permite contratarte con distintos empleadores, y que realmente se llama
Extraordinary Achievements. . .

I ¿Y te la dieron por lo que ganaste o.. .?

F Pues, sí, o sea, me la dieron por mi carrera profesional, por los reconocimientos,
me la dieron antes del reconocimiento del MIT...

I Del MIT...
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F Este.. . Antes del BBC, entonces.. . Pues sí, eso de.. . De la educación formal,
puesnomehahecho tanta falta. . . Ahora sí, con tantosacadémicosque tienen
3 doctorados y tal, pues.. .

I ¡Mamones.. . ! [Risas] Eso te lo dice la que está haciendo el doctorado, ¿no? Que
mucho es eso, en la academia al menos la.. . El [ininteligible el término en
33:05] también lo súper, con todo y que estamos en una academia, la crítica es
esa, sentir esa idea, y es muymachín también, patriarcal. . .

F Esmuy elitista. . .

I Esmuy elitista. . .

F ¿No? La neta es que, ¿qué probabilidad hay que una persona de los desfiles más
bajos llegue a estudiar el doctorado? Y enmuchos casosni siquiera llega a vivir
los años que se requieren para estudiar un doctorado.. . Entonces, pues sí, te
vienen ese tipo de requerimientos para ejercer un... Cargos públicos, lo que
sea, pues es muy elitista, ¿no? Y tambiénmuy neoliberal. . .

I Ymuy capitalista, ¿no?

F Porque también hay unmercado en la educación.. .

I Completamente, y todo es una simulación también, ¿no? Al menos te empiezas
a dar cuenta que estos doctores.. . ¡Claro! O sea, te pueden recitar a Focault
porque o sea, se lo leen, y es lo único que saben hacer [risas altas]

F . . .O porque tuvieron el tiempo de hacerlo, ¿no?

I . . .Tuvieron el tiempo de hacerlo.. .

F Al final de cuentas, tener todo resuelto, pues crea esos espacios, esos tiempos, y
pues sí, pues.. . Puedes cultivarte, y puedes.. . Leer todo lo que quieres, qué
padre.. .

I Y porque hay alguien haciéndote el desayuno, pues.. .

F . . .O cuidándote a tus hijos, ¿no?

I Sí.. . Bueno, ya casi estamos, y de la fase queme gustaría preguntarte, es tu rela-
ción con el código.. . “Tun, tun, tun” [canturrea] O sea, ¿tú eres programado-
ra.. .?

F Sí.. .
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I Y has administrado servidores, y has hecho scripts, bueno, más allá de scripts, has
hecho contribuciones.. . ¿Significa algo hacer código para ti? O sea, tiene al-
guna significancia, te gusta, no te gusta, es aburrido, cuándo es.. .

F Me encanta, cuando estoy inspirada lo hago rapidísimo, y es como súper, súper
emocionante resolver un problema, ¿no? O sea.. . Eh.. . Eso sí, eh, ahora lo
hagomenos, aunque sigo programando por ejemplo ya cosas con datos y tal,
y trato de mantenerme actualizada, tengo que mantenerme actualizada en
las nuevas tecnologías con datos.. . eh, todo ésto deMachine Learning, Inte-
ligencia Artificial, bla, o sea, todo eso lo tengo que entender, y solamente.. .
Bueno, no solamente, es más fácil entenderlo haciéndolo.. . Eh, y así tam-
bién, pues por esome tengo quemantener actualizada, para también poderle
pedir a mi equipo que haga ciertas cosas de cierta manera, ¿no? Que amíme
gusta.. . O sea, nome considero comoMacroManager, o sea, no te digo cómo
hacer las cosas, pero síme gusta pensar en los sistemas desde una visiónmás
macro, pues, de arquitectura y de estrategia, ¿no? Eh... Y para hacer eso pues
tienes que saber bienhacer sistemas,modelar datos, eh.. . Comogenerar una
estrategia de desarrollo, en fin... Pues todo ese tipo de cosas he tenido que
aprender de forma autodidacta practicando, ¿no? Nadie me ha enseñado así
de “ay, tienes que manejar un equipo de esta forma”, nadie me ha dicho qué
herramientas usar, sino todo ha sido “tengo este problema”, ¿no? “Cómo se
soluciona, o cómo lo han solucionado antes”, ¿no? Y de ahí ha salidomi nuevo
amor por spark, python y scala.. .

I Te vi por ahí en unas de python...

F Entonces pues sí, ha sido a raíz de retos que me encuentro en el trabajo.. .

I O sea, digamos que para ti hacer código es divertido y, representa retos, y está
chido.. .

F Hacer sistemas, o sea, hago código, y me gusta hacer código, pero yo lo que hago
mucho es sistemas, ¿no? O sea, y todas las piezas de un sistema, por ejemplo
las apps que he hecho, appsmóviles, pues no solamente es el código que corre
en el móvil, ¿no?

Del celular, pues el código del backend, la base de datos, los ETLs [Extract,
Transform and Load] de la extracción de datos, ¿no?

I ¿Eres full-stack, eso eres.. .?
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F Pos.. . O sea, tengo mucha experiencia en muchos lados, ¿no? En servidores, en
seguridad, en aplicaciones, en interoperabilidad, en front-end, web, en bla,
o sea.. .

I ¿Eso no crees que haya sido también porque usas Linux, o no tiene nada qué ver?

F Es que no sé si. . .

I . . .O porque aprendiste ahí, ¿sabes?

F Puede ser, ¿eh? Porque a final de cuentas, eh, yo no estaría hablando ahorita con-
tigo si no fuera por software libre, entonces yo creo que sí, no sé si por Linux
tal cual, o por la cultura abierta, ¿no?

I Que eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿el código debe ser abierto, o no, o sí, o
cómo...?

F Sí, sobre todo los códigos que son de infraestructura.. .

I ¿Cómo los códigos de.. .?

F Por ejemplo, los códigos operativos, o sea, Linux, pues sí, es parte de la infraes-
tructura del Internet, una base de datos tiene que ser libre, eh.. . Quémás.. .
Pues sí, o sea, en general casi todos los sistemas, excepto los sistemas muy
específicos, eh, de una empresa por ejemplo, ¿no? Entonces lo que nos inte-
resaría es que fuera abierto, y el nuevo conocimiento que se genera, ¿no? Si
ellos, si tu empresa genera una biblioteca de código que junta 3 frameworks en
1, eso es nuevo conocimiento y eso sí debería estar abierto, pero sí ya, así de
“tus altas, bajas y cambios de la nómina de tu empresa”, pues no sé si tanto,
o sea, pues ya es como el uso de la herramienta.. . O sea las herramientas sí
deben ser abiertas, pero ya el uso de la herramienta, ya no es tan necesario.. .

I Como digamos “no puede no ser abierto”, ¿no?

F Sí.

I . . .Pero el cómo se hace sí, bueno, perdón, lo.. .

F . . .La herramienta, o sea, el lenguaje de programación, los frameworks que van
encima, ¿no? Esos sí tienen que ser abiertos.. .

I ¿Y por qué?
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F Pues porque así podemos distribuir el conocimientomejor, de una formamucho
más eficiente, ¿no? Ymi ejemplo es yomisma en el 97, que tenía que, eh,man-
dar mensajes directos a personas que no necesariamente estaban dispuestas
a explicarme cosas, ¿no? Había algunos que sí, pero la gran mayoría eran de
“no, no sé”, o se tardan 4 días, o sea, no era nada eficiente, ¿no? Si yo hubiera
tenido esa base de datos, eh, o esa base de código abierto disponible paramí a
esa edad en esa época, pues hubiera aprendidomás rápidomás cosas, pero.. .
Pues entonces creo que la apertura permite eso: que todos aprendamos, que
todos practiquemos, ¿no? Eh, sin tener que.. . Pues lidiar con esta onda de
“ah, pues esta es mi propiedad intelectual”, ¿no?

“Esta era propiedad de la empresa y la estás pirateando”, ¿no? O sea, todo eso
lo permite el software libre, y eso es lo bello del software libre, ¿no? Y además
de que bueno, pues muchos casos de programas que están siendo utilizados
masivamente, ¿no? O sea, Apache, Nginx, Varnish, todo ese tipo de, pues que
ya son software de infraestructura del Internet, pues lamejor forma deman-
tenerlos lomás seguros posibles es, que su código sea abierto, que esté siendo
auditado todo el tiempo, tons por eso.. .

I [Risas] Básicamente, que es lo que ya sabemos, peroque tendría quequedar en es-
crito.. . Pues bueno, creo que.. . Eso es ya a grandes rasgos, el, el punto, eh.. .
Esta es una extra que tiene que ver con, bueno, son otras más, pero esta cosa
de los imaginarios del hacker, y yo te quería preguntar si ¿tú te considerabas
hacker.. .?

Entrevistada Fmovió un poco la cabeza [risas] pero ¿no, sí, o te da hueva.. .?

F No, sí, yo aprendímuypronto, quequien se autodenominahackerdefinitivamen-
te no es hacker.. .

I Coincido [risas] Lo que pasa es que hay unos morros que lo ponen en su CV, me
ha pasado y entonces es como, eso está bien, pero sí. . . Oye, ¿tu proyecto de
Data for Justice, ese lo hiciste, cómo se te ocurrió, o por qué lo hiciste. . .?

F Puesme fui aMassachusetts, con la becaMozilla, trabajaba conuna organización
de derechos civiles en Estados Unidos muy famosa, hicieron el matrimonio
igualitario, pero tehablodel primer igualitario, que era entrepersonasdedis-
tintas razas, entonces, este tipo de cosas, ¿no? Y justo este año cumplen 100
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años haciendo este tipo de, pues de activismo... Entonces, le empecé a traba-
jar con ellos, y, eh, pues no había tanto como una guía, nadie sabía qué hacer
conmigo, yo no sabía qué hacer ahí. . .

I [Risas]

F Nadamás me llevaron y ya, o sea.. .

I Llegaste ahí por Mozilla. . .

F Sí.. .Eh.. . Y entonces, pues ya empecé a ver qué hacían, vi que tenían un repor-
te que se llamaba Black, Brown and Targeted, que hacían esta cosa que se llama
en inglés Stop and Frisk que es que te paran los policías y te esculcan, que eso
sucede aquí también, y que eso básicamente tenía un sesgo racial, o sea que
los policías solamente actuaban en barrios predominantemente latinos o ne-
gros, y que solamente eh, detenían o predominantemente detenían a latinos
y negros, entonces, pues.. .

I ¿Cómo probamos eso?

F Decidí automatizar ese reporte, replicarlo, sacamos nuevas visualizaciones, sa-
camos nuevos mapas, más interactivos, y de ahí como que empecé a llamar
la atención de los abogados de la organización, trabajaba con el que un año
después fue el mejor abogado de Massachusetts, eh.. . Superabogados, ¿no?
Y me dijeron “oye, pues”. . . Ahí me di cuenta que había esta necesidad, en-
tonces yo para darle un enfoque que fuera atractivo, pues para universidad y
para fundaciones, etcétera, pues le puse el nombreData for Justice, queríamos
hacer datos para la justicia, y. . .

I Es un nombre muy bonito.. .

F Sí.. . Y, pues empezamos a hacer análisis de datos, trabajé en dos casos, en los
que los datos fueron fundamentales, ¿no? Y no solamente los datos en sí, sino
también con ayuda de los datos pues hice un testimonio en la SupremaCorte,
que al final ayudó a sacar a veintiún mil personas de la cárcel, y pues sí, o
sea, ahí yo me di cuenta del impacto de los datos, y no te estoy hablando de
tecnologías superavanzadas, ¿no? O sea, tal cual usé Python. . .

I . . .Que además es tecnología con código abierto, pero entonces no, no hacías in-
tercepción de comunicación de los polis, ¿o sí? Es que un compa había dicho
eso pero con un radio.. . No, era más bien de las detenciones.. .
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F . . .O sea, ellos sacan datos, y hacen informes.. .

I Claro, ¿y esos datos estaban ahí? O sea, estaban...

F No, o sea, la organización se tardó como 5 años o menos en esos datos.. .

I Pero ella era la organización.. .

F Claro, o sea, demandar, se gastaron como un millón de dólares en sus propios
abogados, obteniendo esos datos.. . [Risas]

I [Risas] Claro.. .

F Y ya que los tuvieron, ¿qué hacemos con ellos?

I Claro, ¡qué chingón! Y eso fue lo que te ganó lo internacional. . . [risas] Porque no
lo hiciste por la fama, sólo sucedió.. . Oye, pues qué chido, Entrevistada F,
muchísimas gracias.. .

F No pues a ti.

I ¿Te gustaría agregar algo más que crees que deberíamos saber de ti?

F No, todo bien.

I Todo bien, bueno, voy a apagar la grabadora, ahora.. . —Espera.. .

[Fin de la entrevista]
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A.7. Persona entrevistada G

Fecha
5 de febrero de 2020

Nacionalidad
Guatemala

Edad
31 años

Género
Prefiero no identificarme

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Clase media

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Mestiza

Profesión
Licenciatura en Antropología

Posición en tu organización (si aplica)
Prefiero no decirlo

¿Cuántos años en la organización?
6 meses en la organización

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?
Doctora, investigadora y profesora

Transcripción

Presentes en entrevista presencial:

Persona entrevistada G (G)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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G Soy [nombredepersona entrevistadaG], soy deGuatemala, estudié antropología
y tengo un pregrado en antropología y sociología.Mi primer recuerdo con las
tecnologías es haber hecho una extensión eléctrica conmimamá, ellame en-
seño a no tenermiedo a tocar herramientas, a crear, experimentar.Hacíamos
extensiones para la luz, ese esmi primer recuerdo cuando pienso en tecnolo-
gía materializada.

EnGuatemala tenemos 3 años básicos comodesde los 13 a los 16 y a los 16 años
entras a un bachillerato que enMéxico le dicen la prepa. En el bachillerato ha-
cesdos añosde loque tuquieras, pueden serCiencias yLetras, Programación,
Computación, Medicina, en lo que tu quieras, esperando que luego sigas con
esa carrera. Yo hicemi bachillerato en computación y programación y recuer-
do que ahí me enseñaron a programar y a usar Linux, mi profesor era en esa
época un nerd, el nos enseñó a usar las primeras versiones de Linux y nos en-
señó Pascal que era un programamuy viejo para programar, yo eramuymala
paraprogramar, casi pierdoel bachilleratoporqueperdí la clasedeprograma-
ción, ahora que lo veo en perspectiva mi profesor era muy buena onda, pero
mis compañeros hombres no, de las mujeres que estábamos ninguna eligió
una carrera en sistemas, hicieron otras carreras, pienso que un poco fue por-
que nuestros compañeros no se portaban bien con nosotras. Yo en algúnmo-
mento tuve ganas de estudiar computación, pero luego pensé que sería difícil
y aburrido. Después el colegio nos cambió a usar Windows así que ya no use
Linux. Cuando entre a la universidad empecé a estudiar mercadotecnia, al
mismo tiempodaba clases de ingles en un kinder a niños, en esa época conocí
a mi cuñado, el hermano de mi pareja que era superlinuxero y con el empe-
zamos a trabajar con software libre, en ese momento decidí trabajar mas en
temas de cultura libre, con amigos hacíamos fanzines, arte urbano, parami el
arte urbano está totalmente relacionado con la cultura libre. Eso fue como en
el 2006-07, hacíamos estos materiales con Debian, Inksape, luego hacíamos
cosas amano, con recortes. Hacíamos cosas que nos gustaban, replicábamos
artículos “los pirateábamos”, en esos momentos eran muy pocas mujeres, a
veces sólo estaba yo, esto era en el Altiplano de Guatemala.

Después deserté de la carrera de mercadotecnia, siempre había tenido más
afinidad por temas sociales, así que decidí que iba a estudiar antropología,
ahí yo estaba usando software libre porque recuerdo que entré a la universi-
dad ynadie sabía que software usaba, nomeacuerdoque versiónusaba, tenía
una compumini y realmente Windows no corría bien, así que le quitamos el
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sistema y le pusimosUbuntu. Estudié antropología sin tocar los temasde tec-
nología pero sí de cultura libre, para mi la descentralización el abrir el cono-
cimiento a otras personas siempre me pareció algo importante así que seguí
trabajando haciendo fanzines, pequeños libros. Cuando terminé de estudiar
antropología y sociología, una amiga argentina (Inés) estaba en el Centro de
Políticas Públicas para el Socialismo en Guatemala [CEPPAS] y yo llegué ahí
porque había un taller de Inksape, yo lo había usado pero quería profundizar,
Inés estabadando ese taller y se dio cuenta que yo estabausandoUbuntu yme
dijo que si quería ingresar a una colectiva que estaba iniciando que se llamaba
Feministas Guatemala, recién estaban teniendo unas pláticas e iban a hacer
un festival, así queme invitaron a que les ayudara, eso fue como en 2016. Fue
interesante porque con Inés hicimos un clic, ahí pude hacer clic con todo lo
queme gustaba, el tema de feminismos y lo otro el tema de tecnologías y cul-
tura libre. Así que llegué con Inés y dije “eso me gusta”. Seguimos planeando
el Festival, había otras organizaciones que estaban apoyando la colectiva, una
era el Observatorio contra el acoso callejero [OCAC], había otras compañeras
que al igual que yo participaron a titulo personal, el Festival fue muy boni-
to porque hicimos talleres sobre temas de seguridad digital (nos preparamos
para eso), había a quiénes les interesaba el tema de violencia digital, software
libre, cultura libre, seguridad digital, violencia de género, había mucha di-
versidad de temas. Muchas compañeras ya no pudieron seguir, así que solo
seguimos Inés, Linda, Andrea y yo; seguimos haciendo editatonas, talleres de
violencia de género, de seguridad. Nos juntábamos a planear, organizarnos
etc. Nos empezamos a acercar a otras organizaciones de mujeres feministas
en Guatemala, algunas están abiertas a hablar de temas de tecnologías otras
no.

Es un proceso que aún me hace sentir frustrada, mis compañeras y yo nun-
ca sentimos apoyo de las compañeras feministas, les presentamos el tema y
todo pero lo hacíamos todo nosotras, al final decían “no queremos cambiar
lo que hacemos”, les proponíamos usar otras cosas y decían que no, que si
se hacía algo con software libre teníamos nosotras que tomar la minuta. En
algún momento pensé que había un abuso de poder y que eso iba en contra
de los principios feministas si es que existen, en las amplias ganas de los fe-
minismos que hay creo que algo importante es que no vas a esclavizar a otros
cuerpos, ejercer poder sobre otros cuerpos no es feminista.Nos decían “como
ustedes saben usarlo son ustedes las que tienen que venir aquí a hacerlo”.
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I Además está la idea de que tú eres la técnica. Estas describiendo muchas de las
conversaciones que tengo con colegas, decimos a lo mejor no es que no quie-
ran hacerlo, pero cuando se enfrentan al tema se bloquean y es como si nos
dijeran “hazlo tú”, “hazlo túporqueyono loquierohacer”, “yonovoyacambiar
mis prácticas”. Entonces no las podemos obligar, pero te piden ayuda, es un
poco esquizofrénico porque por un lado quieren que las apoyes porque tienen
problemas con el tema de seguridad por ejemplo, pero cuando les dices que
hay que cambiar prácticas que no son fáciles como instalar una app, entonces
ya les parece complicado y no lo quieren hacer. Es cómo si nos dijeran “dime
qué app descargo para que no me hackeen mi teléfono” y no es simplemente
eso, así de fácil, hay que preguntarse, para qué, si eres susceptible, porque no
es cualquier cosa.

G Nosotras empezamos a querer darle acompañamiento a una red de mujeres de
Guatemala, unas feministas, había unas ciento y pico de organizaciones por-
que es anivel nacional, lesdecíamosquenunca ibanaestar realmente seguras
sino que es una combinación de prácticas segurasmás herramientas, cuando
les decíamos eso terminaban llamando a los técnicos hombres que les insta-
laban cosas en sus compus y luego nos llamaban porque las compañeras no se
sabían las contraseñas porque ellos no se las habían dado. Yomepregunto có-
mo estos técnicos que están familiarizados con temas de derechos humanos
(por que si llegan a esos espacios es por algo) no les comparten la contrase-
ña, ahí es cuandome doy cuenta que hay diferencias en cómo acompañan los
hombres y cómo es que podríamos acompañar nosotras, cuando acompaña
una mujer con una perspectiva feminista de software libre, de cultura libre
hay una gran diferencia a que solo te acompañe un técnico. Si tuvimos una
bonita experiencia de acompañamiento con unas compañeras con quienes
hicimos un acompañamiento de casi un año, de lo que nos dimos cuenta es
de que eran compañeras de nuestra edad que nos conocían, estábamos súper
emocionadas de que nos hubieran llamado, porque realmente nos llamaban
por sermujeres y por trabajar con tecnología, no todas somos realmentemu-
jeres cis pero la mayoría somos mujeres. Nosotras habíamos trabajado con
mujeres y grupos pero dando talleres, de tres días y listo, algunosmás largos,
pero nadamás. Cuando nosotras nos empezamos a quejar de que las compa-
ñeras feministas no nos estaban llamando y que además seguían llamando a
los hombres que nos violentaban por sermujeres y estar trabajando en temas
de tecnología y que también nos trababan como objeto, entonces pensamos
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¿qué está pasando en elmovimiento feminista que están trayendo a los técni-
cos que nos tratabanmal o nos trataban de “ligar”?

I ¿Y en qué estás trabajando ahora?

G No puedo decir el nombre de la organización (es una organización internacio-
nal) pero todo el trabajo se hace en una plataforma en línea, no hay oficinas
físicas, mi trabajo ahora es armar todo un ecosistema en línea y organizacio-
nal en donde las tecnologías tengan ciertos principios, uno es que sean fe-
ministas (que eso está en construcción) otro es que sea un espacio seguro,
entonces todas nuestras plataformas tienen que ser seguras, accesible para
toda la diversidad de personas que existen en la organización, tiene que ser
user friendly, son principios que a mi me tocó construir con toda la colectivi-
dad de la organización, también procuramos que sea software libre y sino se
puede al menos que sea en código abierto y también que dentro de sus pará-
metros se considere la justicia ambiental porque es otro eje de la organiza-
ción, así que si por ejemplo a alguien en la organización se le ocurre que va
a comprar una aplicación, esa aplicación tiene que pasar por esos principios.
También tomamos en cuentan dónde se están guardando los servidores pa-
ra saber cómo están a nivel de legislación, especialmente porquemanejamos
muchas bases de datos con información sensible porque trabajamos con co-
lectivas específicamente feministas o demujeres que trabajan con el tema de
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, vamos a trabajar más fuerte con el
tema de seguridad porque si tenemos muchos incidentes, muchas veces las
chicas nos avisan: “nos hackearon el correo” y a veces es el correo con el que
se comunican con nosotras. Aunque no es parte de mi trabajo yo me vinculo
en crear una cultura organizacional en relación a la tecnología, con base a los
principios que te decía. También gestiono plataformas digitales.

I ¿Tú has administrado sistemas? ¿Algún servidor?

G He estado trabajando un poco con sysadmin, pero ahora no me da tiempo, lo ha-
ce otra compañera, estábamos con un servidor comercial pero ahora viene
una transición porque estamos trabajando con una colectiva feminista. Todo
lo que tiene que ver con tecnología no solo pasa por mi, en el equipo hay un
grupo que se llama Seguridad Holística, entonces primero me llega a mi yo
lo llevo al equipo y ahí lo analizamos, nos complementamos entre todas, yo
hagomucho pero mis compañeras me apoyan.
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He hecho sysadmin parami, paramontar servidores, para probar y tener pro-
cesos de aprendizaje colectivo e individual, soy parte con Inés de un servidor
que tenemos y que se gestiona colectivamente, no todas tenemos tiempo, así
que cada una hace distintas tareas. Ese es un servidor en el que solo hay or-
ganizaciones y colectivas y las mismas personas lo gestionan con su tiempo.

I ¿Te consideras programadora?

G No, no me considero creo que me falta mucho por saber, he hecho algunos có-
digos sí, pero así que programe diario no. Antes hacía muchos juegos pero
ahora ya no, esos los hacía en Pascal, he hecho scripts pero el tiempo ya nome
da para terminarlos y los dejo ahí, lo que si hago es programar amanoHTML
y CCS, lo hago para cosas que amime gustan, en Ciberfeministas Guatemala
damos talleres de seguridad digital, las páginas web que hacemos para esos
cursos yo las desarrollo, si tengo el tiempo las escribo y sino tengo el tiem-
po las hago con algún framework que es más fácil, pero si tengo el tiempo las
escribo porque me gusta mucho además de que le da otra estética.

I ¿Cómo aprendiste a hacer eso?

G Siempre digo que por “shute”, en Guatemala decimos así cuando uno está muy
metido en algo, cuando es uno curioso, soy muy curiosa, aprendo sola, me
meto a hacer cursos en línea, veo páginas, tutoriales, o pregunto a amigas y
compañeras, es totalmente autodidacta mi formación.

Incluso en temas de seguridad digital creo que sólo he recibido un curso y
fuera de eso es porque yo memeto a leer, tocar etc.

I ¿Has tenido algúnmentor, mentora en estos temas?

G Claro, mis amigas siempreme ayudan, siempre les pregunto, por ejemplo a Inés
que sabe de todo, a Santi, otro amigo que es buena onda. En el chat de ci-
berseguras también tenemos conversaciones sobre cosas que no sabemos, a
veces damos acompañamiento sobre seguridad digital o violencia de género
en línea, entonces a veces sino sabemos algo ahí lo preguntamos y nos ayu-
dan, Erika es un referente, sabe de muchas cosas, a SpiderAlex también le
pregunto, a AnaPunk también le pregunto. Siento que todo este ecosistema
de personas que trabajamos en estos temas y que estamos en Latinoamerica
somos muy solidarias si alguien no sabe y pregunta siempre contestan. A mi
si algo me ha costado encontrar en el tema de tecnología es alguien a quien
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realmente puedas sentir como tu par, por ejemplo yo le he preguntado a com-
pañeros hombres y nome explican, mas a veces me han quitado la compu de
las manos y lo empiezan a hacer ellos, o me dicen esto es más fácil para ti;
entonces conmis compañeras de Ciberseguras me siento enmucha confian-
za como si hablara con mis pares, alguien de quien aprendo a quien enseño,
donde hay un proceso de enseñanza aprendizaje en doble vía.

I ¿Tienes alguna anécdota de tu experiencia comomujer en estos espacios muchas
veces masculinizados?

G Una que recuerdo mucho es que cuando iba al colegio me decían que no tenía
que hacer ejercicios tan difíciles, que hiciera una calculadora, un juego de pe-
lotitas, pensaban queme iba a casar y ni siquiera iba a trabajar. Siento que si
hay acoso por parte de los compañeros, me doy cuenta que utilizan su cono-
cimiento como una forma de ligar.

I Me he dado cuenta que mucha gente no sabe explicar.

G Me enoja mucho, efectivamente los hombres no saben explicar y me enoja que
compañeras insistan en que tengamos espaciosmixtos para que ellos puedan
aprender, ahora resulta que yo tengo que enseñarles a ellos cómo ser aliados,
pienso que deben quitarse un poco la pereza y leer. Me voy conmucho cuida-
do porque es un mundo de hombres y además de hombres blancos del norte
global sino blancos de países colonizados, no son hombres indígenas los que
están ahí porque ellos tienen otra forma de relacionarse con sus compañeras,
incluso en temas pequeños esas relaciones de poder se están reproduciendo.

I Yo con el doctorado me di cuenta que muchas de las cosas que me habían pasado
no sólo eran por ser mujer sino por ser mujer morena de una colonia de la
periferia.

Has trabajado en equipos mixtos o solo de mujeres, ¿cómo te ha ido con eso,
cómo es la relación? Me interesa especialmente saber si tu has hecho algún
tipo de contribución en el plano del conocimiento.

G Yo he tenido la fortuna de trabajar con personas que saben trabajar en equipo,
también trabajomucho con personas que ya tienen un contexto y experiencia
en dar talleres desde la educación popular, participativa, entonces estas me-
todologías se trasladanal equipode trabajo, ya sonparte de tu formadehacer.
A veces he sentido que no puedo decir que en una entrevista nome gusta que
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pongan [nombre de persona entrevistada G] sino el nombre de la colectiva,
cuando me he cuestionado porque ha sido así yo creo que es por el síndrome
del impostor, por otro lado, porque hay hombres que prefiero que nome vin-
culen con nada porqueme he sentido violentada por ellos. Tengo la ventaja de
queme es fácil hacer empatía con las personas, si yo tengo un taller hago clic,
se me da, así que muchas veces puedo traducir lo técnico en otras palabras y
ese es mi aporte más que un aporte de ciencia dura y pura, cada quien da un
aporte diferente.

I ¿Qué significa para ti hacer código?

G Parami es un logro, casi que lloro de la felicidad, significa poner enmarcha el co-
nocimiento que obtengo de forma autónoma (aunque acompañada) y lo otro
el saber que puedo hacerlo, que no necesito a nadie más que me este ense-
ñando y me refiero esas actitudes de profesor socrático.

Hacer código es hacer relaciones, descentralizar, compartir. Para mi hacer
esos procesos significan autonomía, reconocerme autónoma en comunidad,
megusta crear, experimentar, destruir.Hacer códigono eshacer algo cuadra-
dado. Cuando doy talleres he trabajado con compañeras que tocan temas de
defensa de territorio y que obviamente su acceso en términos de educación,
de educación en términos de tecnología esmenor, entonces pienso “si lo rom-
pen, pues lo rompen”, se arregla, formateamos la compu y ya, la tecnología no
es sagrada hay que ver qué sale de ella. Sagradas las montañas.

A mi me parece que el código tiene que ser abierto para todas, es acceso al
conocimiento para saber qué está pasando ahí, no solo implica abrir las cajas
negras sino abrir las relaciones de poder, implica que tu conozcas quien está
detrás de eso, qué soy yo en ese código, para mi eso es el código abierto, es
fracturar las relaciones de poder porque entonces te permite entrar, modifi-
car, estudiar, que es lo que dicen los principios del software libre, sobre todo
es descentralizar el poder y el conocimiento, para mi eso ya es un principio
feminista de cajón.

I Avecesmedecepciona yme cansa, antes de ser feminista soy activista de software
libre y llego a los espacios feministas con la bandera del software libre y me
cuesta trabajo el explicar que hay que hacerlo, que es parte de la resistencia,
incluso que te cueste trabajo.
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G Claro, es resistir a este sistemaque te estámetiendo aplicaciones y que te enmar-
ca en un sistema económico, capitalista, neoliberal, colonial y que se basa en
relaciones de esclavitud, se violentan cuerpos, para mi el tema de las tecno-
logías es muy complejo porque viene de un saqueo de los territorios que es
tremendo y se convierte en un saqueo de datos, de información, que se vuel-
ve en un consumo de cosas que no se necesitan, nuestros datos son parte de
unamercantilización y hay poco análisis desde el feminismo y desde los estu-
dios del poder, falta analizar cómo es que se dan estas relaciones en términos
de la cadena de suministros de producción.

[Fin de la entrevista]
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A.8. Persona entrevistada H

Fecha

Nacionalidad

Edad

Género

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?

Profesión

Posición en tu organización (si aplica)

¿Cuántos años en la organización?

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?

Transcripción escrita

Correspondencia a través de correo electrónico entre:

Persona entrevistada H (H)

Irene Soria (I)

[entrevista escrita]
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H Hola,

Perdona por el retraso.

No sé si he interpretado bien tus preguntas, se me ocurrían diferentes res-
puestas dependiendo de si pienso en lo más concreto o lo más general o de
cómo es en la actualidad y cómo era o en que proyecto concreto trabaje. Pero
he intentado cubrir un poco varios casos.

Estaré encantada de recibir tus comentarios, hazme saber si contesto a las
preguntas :)

Te respondo debajo “en línea”:

Lo más reciente que he estado haciendo en Tor es el desarrollo de un código
para medir la capacidad, en términos de velocidad (bandwidth), de los nodos
en la red de Tor.

Funciona de la siguiente manera:

Obtiene información sobre los nodos. Por cada nodo, crea un “circuito” con 2
nodos y pide descargar un fichero de una servidora web y calcula la velocidad
sabiendo cuánto datos del fichero ha recibido y cuánto ha tardado.

Después escala esta velocidad con la velocidad que los mismos nodos dicen
tener y la velocidad que los nodos tienen configurada como máxima. Cada
hora envía a lamisma red de Tor los datos sobre la velocidad de los nodos, que
es usada por nodos especiales, llamados Directory Authorities, para establecer
un “peso” a los nodos, que influencia la frecuencia o el orden en que los nodos
son escogidos cada vez que pasan datos a través de la red de Tor.

Yaexistíauncódigoquehacía eso,pero sehabíahabladodecambiarlo, porque
tenía bugs y era difícil de mantener. Fue el modo en que llegué a esto, porque
había preguntado qué código necesitaba trabajo en Tor. Tuve la suerte de que
una organización de aquí financia proyectos FLOSS, apliqué y me concedie-
ron financiación y comenté a gente en Tormi intención sobre trabajar en ello.

Anteriormente ya había trabajado en un proyecto con Tor y otro relacionado
con Tor.

I ¿Cómoaprendiste ahacer lo quehaces enTor, cómo “llegó” ese conocimientohacía
a ti o cómo lo adquiriste?
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H En general, desde hace años, aprendo trabajando en lo que quiero aprender, leo
la documentación que tiene un proyecto, lo bajo y ejecuto , leo en Internet
sobre los temas relacionados o que no entiendo,miro el código del proyecto e
intento modificarlo o usarlo desde otro código.

Si el proyecto tiene listas de correo o chats (IRC), losmiro también o pregunto
ahí.

Tambiénmiro los tickets/issues/bugs que el proyecto tiene abierto. A veces elijo
uno para trabajar en él.

Si creo que el código que he modificado o escrito nuevo está en un estado en
el que podría ser aceptado por el proyecto, abro una petición para que sea
revisado (Pull Request/Merge Request). Normalmente una mantenedora
del proyecto revisará el código y hará comentarios o sugerencias sobre qué
cambiar, en cuyo caso envío nuevas modificaciones.

Aprendomucho de los comentarios que otras hacen sobremi código. Cuando
lamantenedora opina que el código está bien, lo acepta e incorpora al proyec-
to.

La mayoría de los proyectos Free/Libre/Open Source Software (FLOSS), tienen
procesos de trabajo similares.

Cuando es posible, tengo sesiones de trabajo con alguien, es la forma en la
que mejor se aprende.

Parte del conocimiento sobre un proyecto o área también es de conversacio-
nes con otra gente y atender conferencias o eventos sobre el área.

El conocimiento que tengo sobre como administrar servidores (que también
ha sidoparte demi trabajo enTor), viene inicialmente de instalar y configurar
mi propio servidor hace años. De esemodo no teníamiedo de estropear algo.

También viene de administrar servidores de colectivos y de trabar con amigas
en hacklabs.

Es cierto que antes de empezar mi vida profesional, adquirí conocimientos
vía estudios universitarios, que eran bastante teóricos y casi he olvidado por-
que no trabajaba en proyectos reales donde aplicarlos, pero me dieron una
ideas general.
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Laprimera vezqueprogramé, un veranoque estaba aburrida, agarré un libro,
empecé a leerlo y a escribir el código en el ordenador y ejecutarlo, y así empecé
a entender cómo funcionaba.

I ¿Desarrollas código dentro de una comunidad? si es así, cómo funciona, cómo
haces tus contribuciones.. .

H En el caso de Tor, sí desarrollo código con la comunidad. La comunicación suce-
de en los chats, las listas de correo, los tickets y las reuniones semanales. Son
todas públicas, cualquiera puede leerlas o participar en ellas.

Cualquier cosa en la que se vaya a trabajar, tiene que tener un ticket. El ticket
lo puede crear cualquiera.

Alguna otra desarrolladora en Tor selecciona y prioritiza [sic] tickets para los
que trabajar en los próximos meses, con la ayuda de la gestora de proyectos.

Cada semana, escribo loquehehecho la semanaanterior y loqueplaneohacer
la semana que viene (qué tickets) antes de la reunión semanal de desarrollo en
el chat.

En la reuniónpuedocomentar opreguntar sobremi trabajo yotras comentan,
responden o comentan sobre ello.

Cada vez que me pongo a trabajar escojo un ticket y trato de resolverlo escri-
biendo código.

El ticket queda resuelto cuando el código ha sido aceptado.

Si tengo preguntas o comentarios los envío al chat o a una de las listas de co-
rreo, dependiendo de qué trate.

También hay reuniones presenciales cada 6meses aproximadamente, con las
empleadas de Tor y gente de la comunidad (que contribuye a Tor de alguna
manera) que ha sido invitada. Es la forma en la quemejor se conoce qué equi-
pos hay y en qué trabaja cada una.

I ¿Haces trabajo en equipo? si es así, ¿cómo funciona?, ¿quién toma las decisiones?,
¿quién o cómo se toman las decisiones técnicas?
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H Sí, en Tor el trabajo se hace en equipo, aunque no en el mismo sitio físico.

Por lo general las decisiones se toman en consenso.

En la planificaciónde enqué se va a trabajar en los próximosmeses se tiene en
cuenta los plazos establecidos por las entidades que financian. Esta planifi-
cación normalmente sucede en las reuniones presenciales. Por cada equipo y
proyecto, cada una selecciona los tickets en los que va a trabajar. Otras revisan,
comentan y se corrige. La gestora de proyectos ayuda a estimar los tiempos.

En mi caso, tuve inicialmente una tutora, que tomaba la mayor parte de las
decisiones.

En cada equipo, en caso de no llegar a consenso, decide el líder del equipo.

Cada semana, también se decide en consenso en que trabaja cada una, prio-
ritizando [sic] lo que pueda estar bloqueando a otra compañera.

Por cada revisión de código, quien decide es quien lo revisa. Se pude pedir la
opinión de otra mantenedora o cambiar de revisora.

I ¿Como es tu relación con el código que escribes, hay algo especial en hacer código,
cómo percibes esta práctica?

H Creo que lo que me resulta especial en escribir código, es que se puede aplicar
a áreas muy diversas. Por ejemplo, se puede escribir código para relacionar
conflictos políticos en el mundo.

El código en sí también se puede escribir en mucho lenguajes distintos, que
hacer tener que pensar de distintas formas.

Me gusta tener que pensar en con qué datos parto y qué datos necesito obte-
ner. O en cuál es el problema, y cuál puede ser la solución. En dividir el pro-
blema en otros más pequeños para poco a poco ir obteniendo la solución.

El código también puede tener varios niveles de abstracción y estar orientado
a distintas partes de un sistema. Por ejemplo,mientras que un códigomaneja
conexiones a bases de datos, otro puede encargarse demostrar demodo lindo
los datos obtenidos de la base de datos.

No sé cómo sería yo sin escribir código, después demás de 20 años haciéndo-
lo.

276



A.8. Entrevista H

Si no escribo código en varios días, es difícil encontrar cosas que entretengan
y empiezo a pensar en algo que programar.

A veces viendo el código que he escrito en otros momentos, me doy cuenta
de cual era mi grado de atención o incluso estado de ánimo. O cómo no sabía
de ciertas prácticas que sé ahora o en cambio tenía mucho más dominio de
temas que ahora he olvidado.

I ¿El código debe ser abierto o.. .?, ¿da igual?, ¿por qué?

H ¡Abierto, por supuesto! :)

I ¿Hay mas mujeres “como tú” o con las que te identifiques?

H La verdad, no consigo pensar en ninguna :(

Había unas pocas mujeres en la universidad, con las que me identificaba. Sé
que hay mujeres en empresas tradicionales. Pero desde que empecé mi vida
profesional programando sólo en FLOSS, no en empresas tradicionales, nohe
tenido compañeras que fueran mujeres en el equipo. Las mujeres que había
en las empresas estaban en otros equipos, no en el equipo de desarrollo de
software.

En los hacklabs, las pocas compañeras que eranmujeres, no se dedicaban a la
tecnología profesionalmente, o sólo en un áreamuy concreta. Así que casi no
conocía a mujeres.

Es sólo que recientemente, y porque lo estoy buscando, que estoy conociendo
a mujeres que trabajan en cosas similares, en un hackerspace aquí y en Tor. La
mayor parte de ellas, son ahora bastante más jóvenes que yo.

Con unas pocas, casi me identifico pero veo una gran diferencia: son mucho
más seguras de sí mismas.

Creo que debe haber bastantes más mujeres “como yo”, pero si son como yo
he sido hasta ahora, son obviamente difíciles de encontrar, porque yo me he
estado escondiendo ;)

I ¿Crees que eres igual o diferente a ellas o a tus compañeros? o bien.. .
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H Comodecía,mesientodiferentea las compañeras.Con los compañeros,mesien-
to muchomás diferente.

Hace años quería ignorar que había diferencias, pero eso no ayudó a identi-
ficarlas y pensar la mejor manera de hacerles frente.

Lo más ridículo es que he intentado vestirme mucho tiempo de una forma
“neutral”, para que no seme diferenciara, pero no entiendo cómo he querido
ignorar que me trataban comomujer, sin ni siquiera preguntar mi género.

Siento que en esta sociedad venimos de una idea profunda de género binario
y en los roles que cada uno tiene que despeñar. Por ejemplo el estereotipo del
hombre inteligente y la mujer guapa.

Los hombres nerd además, han tenido poco contacto con mujeres, es como si
fueran otra especie distinta, que no saben cómo tratar.

En general, siento que soy tratada como si supiera menos.

En algunos grupos y reuniones, cuando intento entrar en una conversación
técnica, se me ignora o se me corta.

Cuandome contestan o bienme explican cosasmuy básicas que no estoy pre-
guntando (a lo partenalista) o bien me responden con otra cosa de un modo
que parece me quisieran impresionar, especialmente si no saben del tema.

He tenido varios casos de que alguien se molestara conmigo porque yo pres-
taba más atención a otro.

Siempre he envidiado la camaradería que a veces me parece que tienen mis
compañeros y siemprequise serpartede ellas, peromuypocas vecesmesentí.

Incluso en ambientes donde hay compañeros que se llaman feministas, tie-
nen ciertas actitudes y no se dan cuenta de ellas.

Creo que tenemos que encontrar un forma divertida y sencilla de comunicar
cuáles son esas actitudes y hacerles frente.

Hace poco finalmente estuve en un evento sobre tecnología feminista con non
cis-males y espero tengamosmás tiempo para trabajar en esto.

I ¿Cómo es tu relación con tus colegas o compañeros de trabajo?
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H Depende de las compañeras :) Al principio suele ir bien, yo como nueva escucho,
observo pero no pregunto mucho. Con el tiempo, cuando empiezo a sugerir
hacer las cosas de otromodo, se ponen a la defensiva/ofensiva. Con el tiempo
también hay comentarios sexistas, o las actitudes que comentaba anterior-
mente, y me siento menos a gusto. En varios ambientes laborales, acabé por
marcharme.

Otras veces la relación hay ido bien, aunquemás distante.q

Tengoque reconocer que al principiome sentía orgullosa de ser la únicano cis-
male en los departamentos/grupos en los que estaba, pero comportaba más
con el rol esperado femenino, lo que tambiénme acababa dando problemas y
nome sentía orgullosa.

I Como verás, mi interés se centra en tus prácticas, en tu saber-hacer jejeje, ¿qué
haces y cómo lo haces.. . cómo llegaste a hacer los que haces y qué sentido
tiene ello. . .? ¡¡¡Tu devenir!!! ¿¿¿cómo es trabajar en un ambiente tan mascu-
linizado y si hay estrategías—literal—para “sobrevivir” omás bien, si todo es
cool y normal???

H No ha sido tan cool para mí :/

I Quizá no me lo vas a decir así tal cual, pero no se si te hace algún tipo de sentido
esto o hay algo de lo que te gustaría que reflexionáramos y que te sirva a ti
también de “debraye” jejeje. . .

H jeje, esto ya me sirve a mí, aunqueme cuesta unmontón escribir sobre mí, pero
así me voy acostumbrando...

Sólo espero que a ti te guste leerlo :)

I Querida, perdoname por favor si te escribo mucho o soy muy chorera, pero me
cuesta expresarme en palabra escrita comome gustaría hacerlo en una char-
la. . . Mi intención,—si te vibra y te sientes a gusto— es que también sea útil
para ti y se vuelva un bonito intercambio de reflexiones respecto a estos sabe-
res-haceres tan específicos ¡¡¡hechos por unamorra tan chida como tú!!! jeje-
jejeje. . . .

H Gracias! No, no eres chorrera, me parece que las preguntas tienenmucho senti-
do.

I Bueno, pues eso.. . sé que entramos en periodo vacacional. . . así que gracias.
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H ¡Muchas gracias por iniciar esto y muuuuuchos abrazos!

[Fin de la entrevista escrita]
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A.9. Persona entrevistada I

Fecha
11 de julio 2020

Nacionalidad
Mexicana

Edad
35 años

Género
Femenino

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Clase alta

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Mestiza, Latina

Profesión

Posición en tu organización (si aplica)

¿Cuántos años en la organización?

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?
Doctora, investigadora y profesora

Transcripción

Presentes en la entrevista:

Persona entrevistada I (S)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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S Actualmente soy codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, se llama LAB-Innovación Cívica de la
UNAMyestamosdesarrollando investigaciónsobre la tecnología cívica y tam-
bién desarrollamos nuevos sistemas sobre tecnología cívica y también tengo
un laboratorio en la universidad de [no audible] en Virginia, estoy ahora co-
laborando en dos laboratorios y estome permite acceder a diferentes audien-
cias, por un lado estoy diseñandomucha tecnología para Latinoamérica y por
otro lado estoy desarrollando tecnología cívica para zonas rurales en los Es-
tados Unidos. Estoy empujandomucha información con la UNAM y también
desarrollo clases para algunas ingenierías en la UNAM.

I Podías profundizar un poco sobre lo que haces, es decir, ¿cómo llegaste ahí y qué
es lo que haces?

S Yo estudie ingeniería en computación en la UNAM y luego hicemaestría y docto-
rado en laUniversidaddeCalifornia enSantaBárbara ydespués yaque termi-
némi doctorado empecé a desarrollar el laboratorio de innovación cívica en la
UNAM y empecé a trabajar en la Universidad de West Virginia para también
desarrollar el laboratorio.

Yoerabastantemala enmatemáticas,peromuybuenaenhumanidades, cuan-
do era niña me gustaba mucho escribir cuentos pero también actuarlos, en-
toncesgenerabamuchasobrasde teatro y las repartía conmisamigos, yomis-
ma actuaba; así queme gustabanmucho las humanidades y las matemáticas
las tenía olvidadas porque no eran importantes para mi, me gustaba lo crea-
tivo, lo humanístico. Pero me pasó que en 6° de primaria la profesora fue a
hablar con mis padres y les dijo que yo tenía una especie de retraso mental
y que no iba a poder hacer una secundaria normal porque era muy mala en
matemáticas, yo realmente tenía de los promedios más altos en el salón pero
definitivamente no era buena enmatemáticas, porque nome importaban. La
maestra dijo que yo debería de ir a una secundaria más artística porque en
una normal no iba a entender,me ayudómucho quemimamá no le hizo caso
porque ella es de las que piensa que si practicas algo te puedes volver buena,
así que regresando de la reunión con la maestra mi mamá me dijo que tenía
que ponerme a practicar másmatemáticas, así que hubo una época en la que
me puse a practicar. Entré a una secundaria normal y lo que empezó a pasar
es queme volví de lasmás buenas enmatemáticas, de lo queme di cuenta era
de que ser buena en matemáticas te daba cierto poder, porque la mayoría de
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las personas eramala enmatemáticas, así fue comome fui moviendomás en
esta área y sí escribía mis obras de teatro pero también me di cuenta de que
la sociedad no apreciaba que yo fuera buena escritora o buena actriz, me fui
másdel ladode lasmatemáticas porquemecayó el veintedeque la sociedad te
podía valorarmás si eras bueno en esa área. Ya en la preparatoria elegí el área
de físico matemática, aunque me gustaban mucho las materias de ciencias
políticas, historia tambiénme encantaba. Decidí estudiar ingeniería civil pa-
ra crear espacios públicos para transformar a los ciudadanos. Hice el examen
para ingeniería civil en la UNAM (que es la mejor en ingeniería civil en La-
tinoamérica) me preparé mucho para hacer el examen, siempre he pensado
que soy mala para las matemáticas así que me preparo mucho, me sobrepre-
paré y saque uno de los puntajes más altos, así que me quedé, las clases eran
increíbles, de hecho una de las profesoras queme tocó el primer semestre era
una de las primeras ingenieras que se graduó en México en ingeniería civil,
entonces era muy inspirador para mi conocer a las primeras mujeres que es-
taban innovando y siendo expertas en la ingeniería y también ver cómo era su
actitud , esa profesora era bastante agresiva, aprendí que a veces es impor-
tante ser agresiva, ella nos contaba por ejemplo que cuando hacían viajes los
hombres le decían “quieres que te cargue tus cosas” y ella les decía “no, yo lo
quiero cargar”, yo al principio no la entendía, pero nos decía que después los
hombres utilizaban eso para decirle “tú ni siquiera puedes cargar tus cosas”
era para empezar a hacerla menos, esas cosas me hicieron darme cuenta que
si es importante ser agresiva cuando eres ingeniera simplemente porque vas
a ir teniendo personas que te van a tratar de detenerte, yo estaba contenta en
la carrera, todo iba bien, lo que paso fue que todos los de ingeniería teníamos
que tomar una clase de computación, tuve un profesor muy bueno Vicente
Fuentes Gea, hicimos un ejercicio donde teníamos que crear lo que nosotros
quisiéramos y se iba ahacer un concurso, amuchos les gustómi idea yungru-
po de chavos quiso hacerla también yme dijeron queme iban a ganar porque
yo era mujer, yo lo hice sólo para pasar la clase porque yo era ingeniera civil y
para mi computación era sólo una materia, pero ese comentario memolestó
y pensé “les voy a ganar”, así que todos los días salia de mis clases y me po-
nía a trabajar en mi proyecto de esa clases, lo que pasó fue que me sucedió lo
mismo que en la primaria con las matemáticas, me volví muy buena progra-
mando, me la pasaba programando. Terminé el proyecto, me fue muy bien,
era un concurso entre toda la facultad, no gané, pero el concursomehizomuy
buena en programación y me hizo darme cuenta que ésta clase me encanta-
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ba yme estaba gustando más que las clases de ingeniería civil, me di cuenta
que con una compu tu podías hacer mucho, entonces decidí cambiarme de
carrera, la ventaja de ese entonces es que en ingeniería es sencillo cambiarte
porque llevas un tronco común, así que lasmaterias quehabía tomadome sir-
vieron. Me gustabanmucho las materias de ingeniería en computación, hice
un intercambio con la universidad de California cuando estaba a la mitad de
la carrera porque la UNAM tiene convenio con la Universidad de California,
así que era relativamente sencillo irte a estudiar fuera, ahí descubrí el área
de interacción humana-computadora, decidí volver para hacer el doctorado,
cuando empecé el doctorado no había descubierto esta área de tecnología cí-
vica, lo descubrí en el camino, mi profesor se dedicaba más a la realidad vir-
tual. Descubrí el área de tecnología cívica en la época en medio de Calderón
y Peña Nieto cuando estaba la guerra contra el narco, que estaba muy fuerte.
Yo quería hacer algo por mi país, empecé a ver que había muchos grupos de
Facebook donde las personas hablaban acerca del narco, especialmente lo que
pasaba en comunidades rurales, entoncesmemetí a estudiarlo, pensé que se
debería de documentar para saber lo que estaba pasando, entonces empecé a
utilizarmis habilidades de computación para estudiar cómo es que los ciuda-
danos se estaban organizando para enfrentar esta crisis contra el narco, qué
podemos aprender, así fue comome empecé ameter al área de tecnología cí-
vica.

Otra cosa queme paso enmedio del doctorado decidí organizar un hackatón,
conseguí fondos de Google, me dijeron que me daban fondos para organizar
un hackatón para mujeres, entonces yo lo veía como una oportunidad para
exponer a los estudiantes de México hacia otras formas de hacer tecnología,
meuní con diferentes organizaciones, una de ellas fue [no audible] ahí conocí
aMariel García que ahora está en el doctorado en [no audible] , ella me intro-
dujo más en el tema de tecnología cívica y me presentó a colaboradores del
gobierno, con los que ahora ya estoy haciendo proyectos, ella me transformó
pues la tecnología que yo estaba haciendo ya podía aplicarse a organizacio-
nes en México que podían sacar provecho de ella y utilizarla. Ahora que ya
me gradué quiero impulsar en México estos temas de interacción humano-
computadora y tecnología cívica, ahora es lo que estoy impulsando con el la-
boratorio de la UNAM.

I Qué interesante. ¿Oye? ¿Este hackatón lo hiciste allá (USA) o acá en la Ciudad de
México?
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S Conseguí los fondos en Estados Unidos y los llevé a México, lo organicé en la
UNAM.

I ¿Terminaste el doctorado hace tiempo o es reciente?

S Más o menos reciente, 2017 más o menos, ahorita estoy haciendo investigación,
terminémi laboratorio y tengo estudiantes a los que estoy asesorando, tengo
investigación con ellos y estamos empujando investigación sobre tecnología
cívica.

I ¿Entonces tu estas aplicando todavía la programación en esto que haces? ¿Utilizas
la computadora para hacer cosas que puedan leer datos? ¿Tiene que ver con
eso?

S Hago análisis de datos, por ejemplo así fue cómo por ejemplo hice lo de cómo es-
tán los ciudadanos luchando contra la corrupción, todos esos análisis cuanti-
tativos. Ahorita estoy estudiandomucho sobre campañas dedesinformación,
por ejemplo los bots de la red pro AMLO, hago análisis cuantitativo sobre eso,
también hago sistemas computacionales, creo sistemas con base en lo que he
investigado y que creo que puede ayudar a los ciudadanos.

I ¿Este análisis de datos lo haces en alguna red social en particular?

S Varía, antes usabamuchoFacebook, ahorita lo han limitado, hagomuchoanálisis
sobre Twitter, por ejemplo hicimos un análisis sobre el sismo, sobre cómo se
organizaron los ciudadanos, lo hicimos con Slack, Twitter, Facebook, trato de
variar, Instagrampor ejemplo, haymuchas campañas de desinformación que
están enfocadas en los indígenas y operan desde Instagram.

I ¿Estos análisis que luego se han transformado en sistemas computacionales, los
tienes con alguna licencia particular, o solo los escribes o cómo?

S he buscado hacer todo open-source, a mi me conviene que sea accesible para los
demás porque así citan más mi trabajo y también es mi objetivo que otras
personas lo utilicen, así que lo he liberado y algunos datos también los he li-
berados aunque cuidomucho el hacerlos anónimos y asegurar que no puedan
relacionarlos con el individuo.

I Quisiera preguntarte, ¿cómo adquiriste el conocimiento que sabes hoy, dirías que
fue todo en la escuela?, ¿cómo aprendiste?
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S Yodiría que fueronporun lado las clases,me sirvieronmucho, creoque te ayudan
a estructurar el conocimiento, puedes tener un guía para resolver temas com-
plejos, entonces las clases me han ayudado y es lo que hago conmis alumnos
ahora, ayudarles a digerir temas complejos. También diría que algo impor-
tante de las clases es conocer a los profesores y entender cómo es que ellos
ven el mundo, por ejemplo la profesora agresiva que no se dejaba intimidar,
era ruda y no tenía ningún problema en serlo. Así que ver cómo son los pro-
fesores me ha ayudado a entender otras perspectivas distintas a la mía.

Por otro lado, analizo qué tipo de tareas hacen las personas que admiro, ana-
lizo su trayectoria y conbase en ello empiezo a trazar hacia dondemegustaría
moverme, estoy me ayudó, por ejemplo ahorita soy estudiante de doctorado
y pienso en qué revistas científicas debería de publicar, así que sí me sirvió el
tener guías de otros investigadores, aprender de las trayectorias. También leo
muchos artículos científicos para entender cómo ven otros elmundo científi-
co enmi área en particular, qué huecos encuentran, me gusta darme el tiem-
po para reflexionar sobre esa información y ver cómo puedo innovar yo. Los
libros me han ayudado a estructurar mucho más la información, más ahora
que soy profesora, quisiera por ejemplo escribir un libro de texto y pensar en
cómo ordenar la información para que fueramás digerible para los alumnos.
Otro modo de aprender es charlando con los alumnos por ejemplo sobre las
nuevas tecnologías, muchos de mis alumnos tienen más experiencia en in-
dustria y les pregunto cómo podemos usar las nuevas tecnologías.

I ¿Cómo aprendiste a programar? ¿Hubo unmétodo?

S Fuemucho prueba y error, influyó que yo tenía motivación, lo que hacia era sen-
tarme en la computadora y me ponía pequeñas metas sobre lo que quería lo-
grar, me concentraba enmetas pequeñas.

I ¿Tú recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la tecnología, con una compu?
(aunque no sólo se limita a eso)

S Yo estudié en una primaria públicamás omenos en el 95, nos llevaron unasMacs
y nos dieron clases de computación, ahí fue mi primer contacto, yo usaba la
computadora para dos cosas, recuerdo que me gustaba ir ahí a escribir mis
cuentos. Todos los niños escribimos cuentos, los imprimimos y la maestra lo
juntó todo, eso fue muy padre.
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Tambiénnosdejaban jugar juegos, pensabanque con los juegos los niños iban
a empezar a aprender a usar la computadora, lo cual era buena idea, también
habíamuchos juegos dematemáticas. La persona que estaba al frente de este
taller de computación era unamujer. Estuve en primaria publica hasta 4° gra-
do, después entré a una privada y ya no tuve computación, después en la se-
cundaria también estuve en escuela privada, aunque esta clase era para saber
a usar programas como Excel, Photoshop, en la prepa también Excel y empe-
zar a usar la terminal, aunque ya tuve una clase de programación donde nos
enseñaron a programar en lenguaje C.

I Yo no recuerdo que en las prepas hubiera clase de programación.

S si estabas en el área de físico-matemático sí había una clase que se llamaba ciber-
nética y ahí te enseñaban a programar.

I ¿En qué prepa era?

S Yo iba en el Colegio Madrid.

I ¿En esa clase de cibernética pudiste entrarle a la programación aunque en sumo-
mento no te llamó la atención, pero fue tu primer acercamiento?

I ¿Qué ha significado para ti ser mujer en un ambiente tan masculino?

S Yo no había visto el problema hasta que llegué a Estados Unidos, allá esmásmar-
cado, en la UNAM nunca me tocó ser la única mujer en una clase ni en in-
geniería, en USA varias veces me tocó ser la única mujer, me pegó, porque
por ejemplo el profesor se daba cuenta de cuando faltaba, de cómo iba yo en
la clase, en mis calificaciones, en la UNAM la carrera de computación es la
ingeniería quemásmujeres tiene. Fue en USA queme di cuenta de la necesi-
dad de reclutar amásmujeres para que formen parte de esta área. Valoré que
era importante hacer dinámicas para integrar a lasmujeres a las tecnologías,
tomarte tiempo también para hablar con distintos actores sobre las proble-
máticas que existen. También es importante que las mujeres que ya son pro-
fesionistas aprendan a relacionarse con los demás y saber cómo presentarse,
tienes que ser agresiva en la forma en la que te presentas, hay muchas per-
sonas que tienen estereotipos, tienes que pensar que si eres una mujer en el
ámbito de la tecnología y eres mexicana, eres doblemente discriminada por
ser mujer y por ser latina, eres una doble minoría y significa que tienes que
lucharmuy fuertemente con los estereotipos que las personas tienen, amime
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pasa que ciertos colaboradores que tengo no creían en el trabajo que yo esta-
ba haciendo. Una vez un colaborador me dijo: “tú eres comomi tía, eres muy
dramática” y le dije “no soy tu tía”, en esos casos tienes que ser muy agresiva,
entendí que él me trataba como su tía porque no podía verme como una doc-
tora en ciencias computacionales, yo empecé a cambiarmucho la forma en la
que me presento y lo que empiezo a decir, era tímida para presentarme.

I ¿Qué significa para ti hacer código?

S Yo utilizo código para hacer análisis de datos, también para avanzar enmis estu-
dios, cómo es que lo que hago puede ayudar, si por ejemplo voy a ayudar a los
obreros porque lo que yo hago les ayude a desarrollar su trabajo más rápido.
Creo que importante separar el hecho de hacer código y hacer investigación,
porque puedes caer en hacer cosasmuy técnicas que no necesariamente pue-
den alimentar tu investigación, para mi es importante que el código que yo
haga influya mucho en el avance de la ciencia.

I ¿A qué te refieres con eso de que el código influya en el avance de la ciencia?

S Por ejemplo que a partir de eso resulte una publicación científica, dondemis pa-
res científicos reconozcan que estoy avanzando en el conocimiento científico
que se tienen en una cierta área. Comomimeta es ser científica, me preocu-
pa que el código que yo haga implique un avance para la ciencia, por eso mis
códigos son abiertos porque quiero que otros avancen y hagan avanzar a la
ciencia con lo que yo estoy haciendo.

I Esta es una pregunta fuera del cuestionario, ¿tú usas o has usado software libre?

S Sí utilizo software libre, he creado herramientas que he liberado como software
libre. Te seré sincera, he participado en espacios de software libre yme ha pa-
recido que las personas son agresivas, pero seme hacemuy interesante cómo
se organizan para poder crear juntas. Por ejemplo, soy parte de la comunidad
demujeres de Debian, había una controversia, empezaron a integrar a hom-
bres, un chico creo una herramienta para poder identificar quien era hombre
y quien mujer y una chava empezó a reclamar porque no estaba incluyendo
a las personas que no se identificaban en algo binario. Así que trato de que
estos espacios sean como un hobby para mi, para seguir concentrada en mi
investigación, sino me sentiría frustrada.
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I Me he encontrado con artículos donde se dice que en los proyectos de software
libre a las chicas les conviene usar avatares que no sean o denoten algo feme-
nino, las chicas han hecho el truco de poner avatares neutros o incluso que
seanmasculinos. ¿A ti no te ha pasado eso?

S No lo había reflexionado, pero sí lo creo. En este momento estoy haciendo mu-
chas cosas en línea y sí es importante para mi que estén relacionadas con mi
identidad.

I Oye. Con lo que comentabas sobre las computadoras en la primaria, entonces ¿tú
no tenías compu en tu casa?

S Si,mi papás después compraron una, éramos una familia de bajos recursos, des-
pués mi papá empezó a tener un mejor trabajo y me pasaron a una escuela
privada, así que tuvimos compu en la casa, pero sin Internet. Jugaba juegos
de CD y escribía mis cuentos.

I ¿Eras la única que usaba la compu en tu casa?

S No, tambiénmihermano lausabayhacíaprogramación, él tambiénestudió compu-
tación y una de las razones por las que yo no quería estudiar computación fue
porque yo veía que mi hermano era muy bueno, era mi hermano menor y yo
pensaba que yo nunca iba a poder llegar a su nivel.

Cuando nos dieron la computadora mi hermano empezó a tomar cursos de
programación. Mi hermano me ayudó porque cuando me empecé a intere-
sar yo le preguntaba a él, siempre le podía preguntar a él. Ahora él está más
interesado en la industria y hasta la fecha le sigo preguntando.

I Cómo una última pregunta, ¿te consideras hacker?

S Yo creo que es más un termino para las nuevas generaciones, cuando organicé el
hackatónparapurasmujeres, yonuncahabía idoauno,pero sentí que erauna
forma de llegar a las chavas y acercarlas al área de la tecnología de un modo
cool. No me identifico como hacker, lo utilizo más para llegar a mi meta. Hay
muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en el hackatón porque siempre
hay más hombres, así que yo lo relaciono con los hombres.

No soy hacker, soy investigadora y utilizo la palabra hacker para reclutar es-
tudiantes.

I Entonces, ¿tienes un hermano? Y tu mamá, ¿a qué se dedica?
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S Mimamá es profesora pero fue deportista olímpica, por eso influyó tanto en mi
con la idea de que si practicas algo te vuelves buena. Somos 3 mujeres y dos
hombres en total 5 hermanos.

[Fin de la entrevista]
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A.10. Persona entrevistada J

Fecha
1° de septiembre de 2021

Nacionalidad
Mexicana

Edad
37 años

Género
Mujer

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Clase media

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Latina

Profesión
Programadora

Posición en tu organización (si aplica)
Software developer

¿Cuántos años en la organización?
3

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?
Licenciada en informática

Transcripción

Presentes en la entrevista por videollamada:

Persona entrevistada J (J)

Irene Soria (I)

[Inicio de la entrevista]
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I Bueno,megustaría, si fueras tan amable en esta primera granpregunta, ¿no?Que
tú te presentaras, que nos contaras quién eres, qué quieres decir de ti, a qué
te dedicas, platícanos.. .

J Bueno, yo soy [nombre de la persona entrevistada J], me dedico al desarrollo de
software desde hace 4 años aproximadamente, bueno, formalmente, ¿no? por-
quemi formación sí es licenciatura en informática, sin embargo no ejercí por
alrededor de 8 años, me dediqué a la docencia este tiempo, relacionado tam-
bién con tecnología, todo eso, pero finalmente no es lomismo que estar ocho
horas de tu día desarrollando.. .

I Claro.. .

J Y pues, eso. Soy mamá de un adolescente, y actualmente trabajo como fullstack
developer en una empresa en San Francisco, que tiene oficina en México, en-
tonces llevo ahí 3 años, esmi segundo trabajo comodesarrolladora [Risas] en-
tonces pues he aprendidomuchísimo, y también he tenido experiencias bien
interesantes respecto al tema de género.

I Genial. . .

J Y bueno...

I ¿Estudiaste informática entonces.. .?

J Uhm...

I ¿Dónde estudiaste?

J Yo estudié en el Instituto Tecnológico de Puebla.. .

I ¿Eres de Puebla?

J Soy poblana.. .

I Ah, qué chido.. . ¿Y estás aquí en la ciudad?

J Soy “cuate de provincia.. . ” [Risas]

I [Risas] ¡Eres cuata de provincia.. . ! ¡Qué mal decir “cuate de provincia”. . .

J [Risas]

I Y, dices que no te dedicaste durante ocho años.. .
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J Ajá.. .

I Dime, dime...

J De hecho, y ahora que pienso, y como dijiste hace rato, ya que lo meditas y lo ver-
balizas, te vas dando cuenta de cosas.. . Yo no ejercí inmediatamente en pri-
mera, porque me embaracé, estaba con... Ya había terminado mis materias
pero me embaracé, eh, y, tuve ahí unas complicaciones con el embarazo, es-
taba a punto de perder a mi bebé y, ya sabes, ¿no? Tuve que poner en pausa
mis prácticas profesionales, que era comounaúltimamateria quefinalmente
eran créditos que tenía que cubrir, entonces eso lo dejé en pausa, y posterior a
que naciómi bebé y ya tenía unosmesecillos, eh, pues terminé, ¿no? Terminé
las materias, no me titulé inmediatamente, yo lo dejé. . . también por varias
razones: una fue por desidia, también por necesidades, ¿no? económicas.

I Claro, tuviste que trabajar, ¿no?

J Ajá, osea, así es, como que al principio yome dediqué un año completo a cuidar a
mi hijo, esa fue una decisión que yo tomé, y ya cuando comencé a buscar tra-
bajo empecé a hacer entrevistas, me acuerdo que fui a 3 entrevistas, tampoco
fui a tantas, como queme destruyeron la moral. . . [Risas]

I ¡Nome digas!

J Sí, creo que aquí viene una de las cuestiones más difíciles para las mujeres en la
tecnología, porque me preguntaban si tenía hijos. . . y para mí, osea, en las 3
entrevistas que hice, para mí esa pregunta ya significa una puerta cerrada.. .
Porque estoy hablandode que, eso fuemás omenos unos 13 años, que empecé
a buscar trabajo, entonces yo me agüitaba mucho porque sentía que en las
entrevistasme ibabien, y este.. . aparte eran—yonosé si siguen funcionando
así enMéxico— porque las entrevistas también se basabanmás en exámenes
psicométricos, o sea, no veían tus capacidades en cuanto a lo que tú sabías
hacer, ¿no?

Entonces.. . pues bueno, te hacían algunas preguntas sobre qué habías he-
cho antes, o sea, creo que [risas] realmente no me preguntaban por ejemplo
si había tenido proyectitos allí en la escuela, porque, aparte, era recién egre-
sada, entonces te enfrentas a entrevistas en las que no tienes ningún tipo de
experiencia [risas] y creo que de lo único que podía hablar era del proyecto
que había desarrollado enmis prácticas profesionales. . .
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I Uhm...

J Y bueno, te decía, ¿no? Esa pregunta a mí me dejaba en seco, ¿no? Porque de ahí
derivaban otras preguntas: “¿Y tienes quién te lo cuide?” y cosas así, ¿no? En-
tonces yo en ese momento la verdad es que no reflexionaba mucho estos.. .

I [Dice a la vez] no, sí, claro.. .

J . . . temas, y ahoraque lopienso, digo “¡no inventes!”, eso esmuyviolentoparauna
mujer, porque de primera instancia se asume que tú como mujer tienes que
hacerte cargo de tu hijo, ¿no? Entonces como te vas a estar haciendo cargo, no
puedes dar el ancho, no puedes dar el cien en un puesto, ¿no?

I Claro.. .

J Entonces eso esmuyduro, inconscientemente lo entendí de esamanera, entonces
yo creo que durante unmes dejé de hacer entrevistas.. .

I Uhm...

J Después, eh, tuve una oportunidad de.. . de incursionar en la docencia.. . Ese
tema fue, pues fue una decisión que tuve por el hecho de ser mujer.. . Me
ofrecieronunaplaza de 20horas, y yodecía “bueno, 20horas suenabien, pues
voy a poder cuidar a mi hijo la mitad del día, no me va a consumir mucho
tiempo...” ya sabes, ¿no? Y yo lo pensaba más como un trabajo temporal, o
sea sí era como “no voy a estar aquímucho tiempo”, y bueno, sí, no voy a estar
mucho tiempo yme quedé ahí como 8 ó 9 años ahí. . . [Risas]

I ¿Y dabas clases de informática o de qué dabas clases?

J Ajá, daba clases de informática, pero era así como a nivel de usuarios, la realidad
es que nunca pude como... ahm... ¿cómo te explico.. .? aprovechar el poten-
cial que tenía en ese momento. [carcajadas]

I Claro.. .

J Entonces este, pues.. . era, también fue trabajobien frustrante envarios sentidos,
entonces pues estuve ahí trabajandomás tiempo del que tenía yo previsto.. .

I Uhm...
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J Y, bueno, ya después de este tiempo, después demuchos cambios enmi vida per-
sonal, tuve el apoyoquenecesité, el apoyoquedesdehace 8 años, desde 8 años
atrás necesitaba, el de que alguien me dijera “tú puedes hacerlo” y cosas así,
¿no? Hice un pequeño proyecto que implementé ahí en mis clases, yo daba
clases los fines de semana, entonces, pues era súper complicado, los grupos
que yo tenía eran súper heterogéneos, eran personas desde 15 años, entonces
podía tener adolescentes y personas de la tercera edad...

I ¿En unmismo grupo...?

J Frente a una computadora y yo les tenía que enseñar comoque lomismo, ¿no? En-
tonces imagínate, personas que con que supieran leer eramás que suficiente,
¿no? Entonces podías tener personas de primaria y personas hasta conmaes-
tría, entonces era súper complejo, ¿no? [Risas]

I ¡No, qué fuerte! ¿Y entonces eso era, nadamás para ubicarme, eso también fue en
Puebla o eso fue ya aquí en la ciudad?

J No, eso fue aquí, yo tengo 15 años viviendo aquí en la Ciudad deMéxico, entonces,
este.. .

I ¿Diste cursos acá.. .?

J Parte de mi experiencia profesional la hice acá.. . La empecé acá.. .

I ¿Y el, el, el lugar en donde dabas clases, era un sitio, era una escuela así de, de
computación nadamás, o.. . eran cursos aislados.. .?

J Eh... . No, es una escuela, yo no sé si las ubicas, se llaman CECATI.

I Ah, sí, sí, sí, ¿diste clases en un CECATI? Yo tomé clases en un CECATI.. .

J Que son centros de capacitación, ajá, te decía, entonces yo todavía tengo esa plaza
y estoy con permiso [carcajadas] pero bueno...

I ¡Órale!

J Fue esa plaza, y este, y bueno, durante este tiempo amíme dio como la seguridad
financiera, y otras cosas, ¿no? El tiempo que yo quería dedicarle a mi hijo, y
cosas así, entonces, pues sí, era súper complicado dar clases así [Risas], en-
tonces, eh, pues no sé qué más.. . Y bueno, ya después de eso, te comentaba
que, pues, mi, mi actual pareja, quien es.. . él es ingeniero en sistemas.. .
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I Uhm...

J Y, este.. . nos conocimos, eh, ya hace un buen, hace como 13 años.. .

I Uhm...

J Y él fue de las personas, o sea, al principio, como éramos amigos, pues hablába-
mos de las cosas que nos interesaban, nos estábamos conociendo, y para mí
fue bien, fue como bien lindo encontrarme con alguien con quien platicara
mis inquietudes en cuanto a mi área, y.. . el conocerlo a él me llevó a querer,
o a ambicionar otras cosas, porque él sí este.. . él es egresado del, estudió en
la ESCOM[no audible], eh, pues traía un, este, un backgroundmás técnico que
el mío, porque yo había estudiado una licenciatura y él había estudiado una
ingeniería. . .

I Uhm...

J Entonces este, yo enningúnmomento sentí—yeso es importante decirlo—, yo en
ningún momento sentí por ejemplo que me hablara con algún prejuicio por
ejemplo respecto a mi género en cuestión de tecnología.. .

I Ajá.. .

J Por ejemplo, yo llegaba a verlo un poco en la carrera, cuando este, sí teníamuchas
compañeras, si hablamos en cuanto a número, yo diría que sí era como un 50
y 50 de hombres y mujeres.. .

I Uhm...

J Pero ya en la práctica, era unpoco raro el hechode quepor ejemplo, lasmujeres no
semetían usualmente al código, ¿no? Y la cuestión conmi carrera, se prestaba
más, porque tenía casi la mitad de materias administrativas, y la otra mitad
pues eran cuestiones técnicas, ¿no? La carrera tenía ahí una especialidad de
redes, y este, ¡ah! ya nome acuerdo qué es la otra.. .

I Uhm...

J Pero bueno, era redes y software, ¿no?

I Uhm...
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J Entonces este, pues sí, el caso es que las compañeras que yo tenía en la carrera,
como que no se acercaban tanto, ¿no? Yo llegaba a ver muchas veces, trabajá-
bamos en equipo siempre por proyecto, entonces, en cada materia teníamos
quehacerproyectos, entonces eramuyusual que laspersonasquemetíanma-
nos en el código eran hombres.. .

I Claro.. .

J Entonces este, de entrada eso, ¿no? O esa, nunca vi, por parte de los profesores,
una iniciativa, no sé, una forma de incentivar a las mujeres en ello sino que,
hasta creo ellos asumían esa situación, ¿no? entonces este.. . esa es una de
las cosas que, ahora que yo lo reflexiono, híjoles, está bien feo, ¿no? Porque
pues si tienes una buena cantidad demujeres, entonces las tienes que alentar
ameter lasmanos, en, en todo, ¿no? entonces pues no era nada, nada usual. . .
Yo por ejemplo, osea,—ahí sí lo confieso—, amí nome encanta meterme las
manos con los fierros, ¿sabes? El hardware, eso es algo que nome gusta.. .

I ¿No te gusta.. .?

J Eso es algo que no, o sea, no es lomío, [Risas], es lo que yo siento, y no es que fuera
mala en eso sino que simplemente no le agarré mucho gusto.. . Por ejemplo,
mi esposo, que le mueve aquí, que le mueve allá, que instala mil cosas, yo no,
[Risas], yo soy más de otras cosas, ¿no?

I Sí.. .

J Digo yo no [no audible] pero bueno, en la carrera era un poco así. . .

I Ajá.. .

J Entonces pues a mí me tocaba, eh, bueno, tengo que decirlo, yo desde muy chi-
quita sentí curiosidad por las máquinas.. .

I Eso.. .

J Yo era la niña que destruía sus juguetes, nomás para ver cómo funcionaban, ¿no?
y ya no los podía armar de regreso [Risas]. . .

I ¡Qué chido! [risasdeambas]Yeso, perdónquehagaesapausa, pero ¿eso tú sientes
que fue incentivado o motivado por alguien, como en tu contexto familiar, o
sólo pasaba o.. .?

297



Anexo A. Transcripción de entrevistas realizadas

J No, fíjate que era algo que yo traía ya, o sea, esa curiosidad por aprender, por ver
qué pasa si hago ésto, si hago aquello, cosas así. . . sin embargo no sentí que
de niña me incentivaran a hacer cosas como esas.. .

I Uhm...

J O sea, para empezar, yo tenía 3 hermanas, ¿no? Y ya varios años después naciómi
hermano, entonces éramos tres niñas.. .

I ¿Tres niñas.. .?

J Yo era la de enmedio, y este, pues, híjoles, yo crecí en los ochenta [Risas], era difí-
cil, era súpermarcadoesodequeeresniña y túhaces ésto, y tú juegas con tales
juguetes.. . Yo me acuerdo que me moría de jugar con legos, me encantaban
los carritos, y cosas así, pero nunca tuve juguetes así. . .

I ¡Órale, qué chido!. . .

J Entonces los, los juguetes que yo, yo.. . encontrabamás interesantes,me acuerdo
que yo tenía un teléfono que era como una cajita de música, ese lo abrí para
ver qué tenía, y, y creo que ahí vino un, un tope un poco, feo, así de que.. .
eh, en lugar de que me incentivaran a aprender cosas, era así como que “¡Ah!
¡destruiste tu juguete, niñamala!”, ¿no? Y era súper duro, porque entonces yo
ya era conocida como la.. .

I ¿“La destructuctora”. . .?

J Una persona destructora, una niña destructora, exacto.. .

I ¿Y eso quién te lo decía? ¿Te lo decía alguien en particular, o general, o.. .?

J ¡Sí! La esposa de mi padre era la que me decía esas cosas, entonces, sí fue como
un poco, si ahora lo pienso, sí digo “híjole, a lo mejor pude haber aprendido
más cosas” [Risas]

I No, porque.. . no, porque además pasa que.. .

J A lo mejor pude haberme divertido más.. .

I Pasa mucho, ahí tejiendo de lo que hablábamos, pasa mucho que a los niños, es
comomuy habitual que hagan que desarmen...

J Sí.. .
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I Y luego no les dicen nada, y de pronto a las niñas sí, ¿no? Porque como que.. .

J Exacto.. .

I Va a ser una niña destructora.

J Exactamente.. .

I El niño.. .

J Como que das por echado que el niño como por su, no sé, lo asumes rudo, y asu-
mes que va a romper sus juguetes.

I Y asumes que está normal, ¿no? Y entonces es así como... como eh, eh, me pasa
mucho sobre todo, cuando se piensa en el armado/ desarmado de cosas, ¿no?
Como en el quitar piezas, en el estar intercambiando cosas.. . Aquí por ejem-
plo lo interesante de lo que me platicas es que estás con alguien, que creciste
con 3 hermanas, hasta después llegó tu hermano, ¿tú creciste con tus papás,
con tu papá nada más, o cambiaste en algún momento, o cómo fue como tu
infancia?, que en realidad, la pregunta que va aquí, es ¿si tú recuerdas cuál
fue tu primer contacto con la tecnología, lo que tú ubiques con tecnología.. .?

J Sí, ajá, este.. . Sí, yo vivía entonces, te digo, con mis hermanas y con mis, con
mi papá, su esposa, mi familia es una familia reconstruida porque mi mamá
murió cuando yo tenía comoun año, era una bebé, entonces este, pues bueno,
vivía con ellos, ¿no?

Y te decía, de repente tenía esos comentarios cuando yo sentía curiosidad por
algo, este, sí era como que.. . pues, en ese momento, obviamente estaba tan
chiquita que yo no lo pensaba, nomás lo sentía como un rechazo y ya.. .

I Claro.. .

J El caso es que, o sea, yo sí me interesaba por cosas, y eso lo recuerdo súper bien,
o sea, a mí no me encantaban las muñecas, es más, me dabanmiedo las mu-
ñecas, pero.. . como en la familia tenían la costumbre de que por ejemplo, si
llegaban los Reyes Magos, nos traían casi lo mismo a las 3.

I Claro, pa’ que no se sintieran.. .

J Y la otra cosa, ¡ajá, sí! no me lo traían, porque era lo mismo a las 3, o sea, hasta
ropa igual, y, y, y muñecas igual, era así como que para ellos como que, todos
todos justos, y así no se pelean.. .
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I Era el clásico.. .

J Y así, cuestiones tan, tan, simples y también tan importantes a la vez, porque yo
sentía de algunamanera queme robaban un poco demi individualidad, ¿no?

I Claro.. .

J Por ejemplo, el hecho de que me vistieran igual que mis hermanas, o sea, no me
gustaba, ¡nunca me gustó! [Risas] era así como que, “¡me están quitando al-
go!” [Risas]

I “¡Mi esencia!” [Risas]

J Cuando estás chiquito no tienes la voz para decirlo, ¿no? Y sobre todo porque en
esos tiemposera súpermal vistoque lodijeras, que le respondasa lospapás.. .

I Claro.. .

J Y pues bueno, entonces este.. . pues ya, yo crecí en un pueblo, de hecho soy de un
pueblo, se llama Zacapoaxtla.

I ¿Zacapoaxtla?

J Zacapoaxtla, ajá, está ubicado en la Sierra Norte de Puebla, entoncesmi contexto
era ese, estaba en un pueblo, soy la segunda de tres hermanas, y, este.. . Y yo
me acuerdo, y eso lo tengo súper, súper grabado,mi primer acercamiento con
la tecnología fue cuando yo tenía como 6, 6 años,más omenos.. . eh,mi papá
es profesor, entonces este.. . cuando yo entré a la primaria, el, el, el. . . bueno
yo entré a la primaria donde él trabajaba, le llegó una computadora.. . nadie
sabía lo que era una computadora, en ese tiempo, te estoy hablando más o
menos como de los noventa, a principios de los noventa.. .

I Claro.. .

J Entonces este.. . eh, le llegó una computadora, y me acuerdo muy bien de que
mi papá, él daba clases en sexto grado, entonces ya le tocaban los grandes,
y entonces por lo tanto él le dejaron la computadora en su salón, ¿no? Y ese
fue todo un show porque no sabías qué era, pero sabías que era algo caro,
entonces este [Risas] pusieron protecciones en su salón, y no sé qué, ¡era un
show! ¡llegó una computadora! [Risas]

I [Risas] . . . Uhm...
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J Y yo tenía mucha curiosidad, “¿qué cosa es eso?”, ¿no? Y.. . y me acuerdo que mi
papá pues era la única persona que podía usarla, de hecho él fue a cursos es-
te, a la ciudad de Puebla para aprender a darle comandos, ¿no? Entonces, eh,
usaba discos de 5 1/4, y le metías el disco, y todo era a base de comandos, y a
míme parecía increíble, entonces “tú le escribes a lamáquina y lamáquina te
responde”, ¿no? Aparte, o sea, creo eso se asumía como algo superelevado.. .

I Claro.. .

J Una: o sea, la máquina, los programas no estaban traducidos al español. . .

I Claro.. .

J Entonces ami papá le vino de tablas porquemi papá es profesor de inglés, a nivel,
eh, medio superior, entonces mi papá daba clases en primaria, secundaria y
prepa. [Risas]

I ¡Wow!

J Ya te imaginarás [Risas], y en la secundaria y en la prepa él daba clases de inglés,
por lo tanto, o sea, sí era comomás sencillo para élmanejar lamáquina, o sea,
aunque mandaras a alguien más para hacer el curso, pues era como compli-
cado por la cuestión del inglés, esa era una limitación que todavía existe para
muchas personas, ¿no?

I Uhm...

J Entonces, este, pues sí, ese fue, ese fue mi primer acercamiento a la computado-
ra, a la. . . digamos a la tecnología, desde ahí empezó más mi curiosidad por
cómo funcionaba, qué tenía, y cosas así, ¿no? Eh... una anécdota que plati-
qué, de hecho, no sé si fue esa, que llegamos tarde, [Risas] por lo mismo de
que yo estaba súper embobada y de verdad era algo que a mí me atraía, es
más, ¡hasta el hecho de aprender a dar render, para mí era súper wow, ¿no?!
[Risas]

I Claro, claro.. .

J Entonces obtenías una respuesta, ¿no? Y ya, osea, después ya nome acerquémás
a una computadora hasta la secundaria.. .

I Pero ¿ya nousaste.. . o sea, esa computadora que tenía tu papá, ya después de eso,
tú ya no la utilizaste.. .?
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J Sí la usé, y digamos que iba en las horas como de recreo, como hasta.. . creo que
tercero de primaria, porque después me cambiaron de escuela y ya no tuve
acceso a [ininteligible, minuto 24:01]

I Mmm...

J Entonces este.. . en la escuela en donde había ido, pues obviamente ya no tenía a
mi papá, pues ya, o sea, ni siquierame acuerdo si había una computadora en
esa escuela, no me acuerdo.. .

I Uhm...

J Totalmente fuera de memoria, ¿no? Entonces este.. . sí, después, cuando entré a
la secundaria, pues ves que te hacen elegir un taller.

I Ajá.. .

J No sé cómo les llaman ahora, pero en ese entonces era el taller. . .

I Uhm...

J Y este.. . y pues bueno, ahí yo decidí que quería entrar a computación.. . entonces
este.. . pues sí, entré a computación, la verdadnimeacuerdoquéaprendí ahí,
en ese entonces creo que se usaba, todavía se usabaMS-DOS.

I MS-DOS, sí. . .

J Y ya, cuando estaba terminando la secundaria, ya había salido Windows 3.1, las
primeras versiones de Windows, los primeros sistemas operativos gráficos,
y pues ya, ¿no? O sea.. . de lo poco que me puedo acordar es de las partes
que tenía, medio te decían cómo funcionaba, pero también, o sea, estás en la
secundaria y no aprendes nada, [Risas]

I [Risas] Sí, no, claro.. .

J Creo que sí de las cosas quemásme acuerdo es que nos poníamos a jugar, este.. .
[Risas]

I O que te enseñaban por ahí Explorer, y te decían que le picaras ahí pero, o sea,
como el Internet Explorer. . .

J Sí, pero, realmente no aprendes nada, estás adolescente y con todo a flor de piel,
entonces.. . [Risas]
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I Pero tú decides estudiar ese taller, o sea, ¿tú lo eliges?

J Sí, o sea, en la secundaria yo lo escogí.

I Uhm...

J Este, eh, entonces pues ya, ¿no? Aparte eramuy raro, chistoso, no sé si sigue sien-
do así. . . como tenía alta demanda ese taller, no todos podían entrar ahí. . .

I Sí.. .

J Te escogían por promedio, entonces era así como que “¡Ah!” ¿no?, “¡Los cerebri-
tos!” ¿no? osea, nada qué ver. [Risas]

I Claro, pero entonces ¿tú eras.. .?

J Pero bueno...

I ¿Tú eras de las altas calificaciones.. .

J Sí, sí, sí, eso lo tengo que aceptar, todavía, que fui así, ¿no?

I Ajá.. .

J Sí era, ese fue, ¿no? Mi siguiente acercamiento.. . Ya en la prepa, igual entré al
áreade físico-matemáticas, entonces este, ahí el, el taller también era compu-
tación, y bueno, ahí de lo que me acuerdo que aprendí, ahí sí empecé a como
que, a tener mis primeros acercamientos con el código, tal cual, ahí aprendí
Basic y Pascal, y este.. . y me acuerdo que nos pusieron a desarrollar supues-
tamente un producto, ¿no? Y yo hice equipo conmis amigas, y lo hicimos sú-
per padre.. . yo en todo ese tiempo no tenía computadora en casa, o sea, yo
tuve computadora hasta que empecé la universidad.

I Claro.. .

J De ahí las computadoras pues eran las de mis amigas las que tenían dinero, ¿no?

I Claro.. .

J Porque no todos teníamos para una computadora.. .

I Totalmente.. .
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J Ajá, entonces este.. . pues, creo que siempre tuvemucho interés, eh, por esta, por
estas cosas, o sea, yo siempre tuvemucha fascinaciónpor las cosas quepodías
hacer con una computadora, ¿no?

Entonces este.. . pues sí, eh,me acuerdo que, hicemi servicio social, eh.. . en
un centro como de, como antes no había Internet igual para todos.

I Uhm...

J Ni todos podían contratarlo en casa, simplemente no se podía, ¿no? Me acuerdo
que había un centro en el estado de Puebla, que se llamaba algo como SICOM
[Sistema de Informática y Comunicaciones], que era como de telecomunica-
ciones, entonces este.. . —pero no sé si solamente en el estado de Puebla o
cuál es la región que abarca, pero bueno—, ahí donde empecé a hacermi ser-
vicio social y entonces este.. . pues.. .

I ¿Ya en la universidad.. .?

J Ahí les ayudaba a las personas.. .

I Ya en la universidad, ¿no? o en la prepa.. .

J ¡No! En la prepa.. . bueno, no sé.

I En la prepa, en la prepa.. .

J No sé si es servicio social tal cuál, pero sí tenías que hacer unas horas como de
servicio, ¿no?

I ¡Ah! Ok.

J Y ya en el último semestre, entonces pues sí, me acuerdo que iba, y como ya había
Internet entonces, pues ya era más divertido, ¿no? [Risas]

I Claro.. .

J Entonces tenía amigospor correoy, y este, y. . . y sí, eran losprimerosacercamien-
tos también con, con Internet, entonces también, o sea, como que ese interés
se me incrementaba cada vez, cada vez.. . sin embargo, cuando me tocó ya,
cuando llegó elmomento de elegir carrera, yo nome fui por, por computación
o algo parecido al principio, sino que.. .

I ¡Ah.. . !
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J Me acuerdo que yo le dije ami papá que yo quería estudiar física, entonces.. . eh,
pues fue así como que “¡¿Física?!” [Risas] “O sea, ¡¿física como para qué, por
qué?!” “O sea, ¡yo no voy a vivir toda la vida y no te voy a mantener!” [Risas]
¡Esa fue su respuesta! [Risas]

I Sí, claro.. . Claro, le dio miedo que.. .

J Te lo juro que para mí fue muy triste porque me salí de su cuarto con la lágrima
aquí, ¿no? Y así, pensando: “Pero es lo que me gusta”, porque a mí me en-
cantaba.. .o sea.. . y entonces fue así como de que “¿Y ahora qué hago, qué
estudio?” Porque yo estaba súper decidida, ¿no? a estudiar física.. .

I Y tu papá te dijo “sí, no me chingues”. . .

J Mi papá.. .

I OK...

J Me dijo.. . o sea, mira, era súper complicado porque, mi papá es.. . él siendo do-
cente, él viene de una familia súper pobre, él es el único que estudió, y, y él
viene de una generación en donde la cultura es el esfuerzo.. .

I Claro.. .

J Totalmente, es como que el procurar el estar mejor, el procurar tener un ingre-
so.. .

I Sí.. .

J Entonces para él el tener un ingreso, un ingreso seguro, bien, era el magisterio,
porquepos él esmaestro, ¿sí? entonces su, suprimera eh, suprimeraproposi-
ciónparamí comopara quéquería estudiar, era eso, o sea, estudiar para, para
maestra, ¿no? Y yo decía “no, es que yo no me veo haciendo eso”, lo chistoso
es que lo hice después [Risas]

I Después, claro pero desde otro lugar.. .

J [Carcajadas] Pero sí, o sea, yo en este tiempo no me veía dando clases, o sea, yo
me decía “no, ni tengo la paciencia ni me interesa, o sea, ¡ésto no!”. . . Y otra
vez de nuevo, comoque sentía queme estaban apagando, comoque ¡ay! había
algo que me apagaba, ¿no?

I Claro.. .
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J Y, y, ya, ¿no?.. . pasó eso y, y después de mucho pensarlo, dije “es que ¿cómo le
hago para convencer ami papá de que: una: no quiero estudiar la licenciatura
en educación?”, ¿no? No quiero hacerlo, no me llama, no me interesa, no me
gusta, ¡no quiero! Y la otra fue “¿cómo que, como que qué hago para que él
tenga confianza en que lo que yo elija va a estar bien?”

I Claro.. .

J Me olvidé de la física, la tuve que hacer a un lado porque aparte, en ese tiempo,
y, y, y yo me acuerdo, o sea, de nuevo, vuelvo al contexto de que estás en un
pueblo y no tienes un referente, ¿no? Este, súper.. . un referente de algo, y yo
me acuerdo por ejemplo de, tengo una amiga, y ella por ejemplo sí tenía los
recursos, o sea, tenía los recursos para, escoger, ¿no? De todas las posibili-
dades.. . me acuerdo que hasta le hicieron un examen, ¿cómo se llaman esos
exámenes? de, como vocacional.

I ¡Ah! Sí, sí, sí. . .

J Ajá.. . entonces este, a ella y a otra amiga que eran las que tenían como más re-
cursos económicos en sus familias, entonces yome quedaba así comoque, “¿y
yo?” [Carcajadas] o sea.. .

I [Risas] ¿“y yo qué voy a estudiar.. . ”?

J En las escuelas pues sí, hay asesores y todo, pero tampoco te hablan de todas las
áreas a las que te puedes dedicar, y lo que puedes hacer.. . nunca te llevan a
alguienque te diga “mira, yo trabajo de ésto y aquello”, nohayunaorientación
apropiada, y estoy segurísima de que seguimos así en el nivelmedio superior,
o sea estoymuy segura porque, eh, sé de varias personas conocidas que están,
que han pasado por esa etapa, que están todos confundidos porque no saben
qué estudiar.

I Claro.. .

J Y eso es algo supertriste, porque pues muchas veces terminamos haciendo cosas
que no nos apasionan, cosas que no nos gustan.. .

I Así es.. .
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J Entonces este, trabajas simplemente para, para sobrevivir, digámoslo, ¿no?.. . Y
bueno, entonces yo, [nombre de la persona entrevistada J] [ininteligible des-
pués de nombre de la persona entrevistada J], tuve que pensar “¿cómo le ha-
go?”. . .

I ¿Cómo le hago.. .?

J Y en ese entonces este, unos sobrinos de la esposa de mi papá, estaban eh, tra-
bajando, ellos estudiaron licenciatura en informática, eh.. . no sé, yo nunca
platiqué con ellos acerca de lo que hacían, nunca me acerqué a ellos, porque
tampoco fui muy cercana a ellos, pero esos fueron mis referentes, dije “si a
ellos les está yendo bien.. . ”

I Claro.. .

J Los dos son hermanos, una es mujer y uno es hombre, entonces, los dos estudia-
ron lo mismo, los 2 estudiaron en el Tecnológico de Puebla, también por eso
yo estudié ahí, pues dije “¡Ah, pues ahí!”, ¿no?

Porque si voy a llegar conmi papá y le voy a decir cosas, le voy a decir todas las
respuestas que él. . . [Carcajadas]

I Chale, la decisión que tomaste, ¿y dónde y cuándo...?

J “¡Mira, yo ya hice mi chamba papá!” [Risas]

I Sí, claro.. . [Risas]

J Sí, investigué y todo y dije “¡Ah! Suena bien, no es física pero suena bien”, en-
tonces este.. . me acuerdo que en ese entonces eh, y creo todavía hay alguna
tradición con la Volkswagen porque tienen ahí un convenio, en los que tú te
vas y haces tus prácticas profesionales ahí, y mucha gente después de hacer
sus prácticas profesionales, como que tenían un trabajo dentro de la planta,
entonces este, ellos no me acuerdo si estuvieron trabajando en Volskwagen o
no, pero era así como que “¡Uh, Volkswagen!”

I Claro, era como que tu referente de que alguien trabajaba ahí, y claro, “puedo es-
tudiar ahí, me va a ir bien, voy a tener una.. . ”
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J Ajá, exacto, yo lo relacionaba, “es algo que no es el magisterio, es algo que sí me
interesa y me gusta, y que me va a ir bien”, porque aparte, estaba como, es-
toy hablando de finales de los.. . no sé, sí de.. . como de 1998, 1999, entonces
este.. . pues ya se veía más pues el boom tecnológico, ¿no?

I Sí, sí. . .

J Ya se veíaque las computadoras empezabanaestarpresentes en todos lados, yano
necesariamente relacionado con la tecnología sino en la vida diaria, entonces
mi papá este, al escuchar todomi discurso, porque te digo, yo tuve que hacer
mi chamba y le dije “quiero hacer ésto” y así, y, y, y lo convencí, o sea, final-
mente lo convencí y entré a, a.. . a. . . primero,medijo “sí, con la condición de
que empieces acá”, porque en el pueblo, en el pueblo ya había un tecnológico,
este.. . los tecnológicos están este, todos pertenecen al Instituto Tecnológico
de México, algo así, o sea, es como la.. . la dirección, ¿no?

O sea, en todos los tecnológicos es lo mismo... Entonces este, en mi pueblo
ya había un tecnológico, tenía muy pocos años.

I Uhm...

J Este de que, lo habían fundado y, y había licenciatura en informática, precisa-
mente, entonces ahí empecémi carrera, ahí cursé losprimerosdos semestres,
pero también me di cuenta de que.. . como que faltaban cosas, como que.. .
estaban un poco deficientes, o sea, como iban empezando, es normal pues
que también hasta los docentes van aprendiendo, lomismo, como el referen-
te de alguien con más experiencia, no sé.. . Pues después vino otra batalla,
¿no? Convencerlo cambiarme de Tecnológico [Risas], este, pues porque ahí
no estaba aprendiendo según yo lo que, lo que quería aprender, ¿no?.. .

I Claro.. .

J Y ya, entonces este, sí, pasó eso, y, y de nuevo, fue, ahí fui ya no fue tanto una labor
de convencimiento, no fue comoque otra vez prepararami discurso sino que,
eh, yome desesperé porque él me había dicho “¡No!” totalmente, entonces yo
me desesperé y dije: “Ah, me voy a dar de baja”.

I [Sonido de exclamación]

J “Y a ver, que le haga como pueda” [Risas]

I “Pues si no quieres, no” [Risas]
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J Sí, sí. . . soy esa clase de persona. [Carcajada]

I ¡Pues ahora no! [Risas] ¡¿Ah sí? ¡Pues no!

J ¿No? y o sea, fue eso y “no [nombre de la persona entrevistada J], no te vas a ir, no
te vas a ir”, y él no quería que me fuera porque pues yo en ese tiempo estaba
enmi época del relajo, y todas esas cosas, entonces, para él el hecho de que yo
me fuera a vivir sola a una ciudad, significaba que casi casi me voy a.. . me va
a encontrar tirada en una avenida, ¿no? Ahí borracha.. . entonces este.. .

I Claro.. .

J ¿No? Entonces este, fue así como que “no, pues no quiere.. . ni modo, a ver cómo
le hago”, ¿no? Enmi cabeza, [Risas] yo decía, “o sea, ya puedo trabajar, puedo
trabajar y puedo estudiar”. . . yo lo veía muy sencillo, ¿no?

Alfinal,miplanera: simedicen “no, yno tepagonada”, ah, “entonces yobusco
trabajo y veo cómo le hago”, ¿no? Ymeacuerdoquemipapá se enojabamuchí-
simo, o sea, se encabronaba, y decía “ah, te creesmuy chingona, ¿no?” [Risas],
Y sí, así me lo decía, entonces era así como que.. . obviamente todo ésto fue
con todo elmiedo delmundo, ¿no? Yo no sabía cuál iba a ser su reacción, ¿no?
yo creo que él como papá se preocupó y dijo “bueno, no me queda otra”, ¿no?
Este.. . y sí, este. . . me cambié, hice mi traspaso, sin ningún problema y to-
do, y sí, efectivamente me estaba perdiendo de muchas cosas.. . Cuando yo
llegué ahí en tercer semestre fuemuy difícil paramí adaptarme porque había
unmontón de cosas que yo no sabía.

I Claro.. .

J Y este.. . pero.. . el, ese primer semestre que cursé ahí yme fuemal, pues ya des-
pués me empezó a ir bien, ya después de la adaptación, y sabes.. .

I ¿Y fue.. .?

J Y sí, o sea.. .

I ¿Eso fue en Puebla, eso fue en el Tecnológico, ya como en la capital digamos, ¿no?

J Así es, así es. . . entonces pues sí, ahí cursé ya la mayor parte de la carrera, y pues
ahí la terminé.. . ahí conocí a una amiga, y de hecho, ahora que la recuerdo,
ella fue quien en primera instancia fue quien me acercó al software libre, por-
que ella. . . ella había estudiado una carrera técnica en alguna institución ahí
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en su municipio, ella ya traía una carrera técnica, entonces ya tenía un acer-
camientomás este, comomás profundo, y.. . me acuerdo que, que.. . porque
en la escuela, pues todo Windows, entonces ella me... no teníamos laptops,
[Risas], esa es otra, ¿no?

I Claro, obvio.. .

J Este, por ahí computadoras de escritorio, y alguna vez fui a su casa y le dije “oye, y
¿qué es ésto?”, ¿no? o sea, ay.. . creo que era Debian, creo que usaba Debian,
o Redhat, una de esas dos, el caso es queme explicó, me dijo “mira, ésto fun-
ciona así, y así, y así”, ese fuemi primer acercamiento pero fuemuy,muy por
encima, porque la verdad es que yo después o sea no metí las manos, te di-
go, o sea, yo nometía mucho las manos enmimáquina, entonces pues eso, y
ya después mi acercamiento segundo fue ya varios años después, cuando mi
esposo, en ese entonces mi amigo, fue el que me, el que me animó a, a hacer
más cosas, y a arriesgarmemás, y a cambiarle aquí y a cambiarle allá, y el que
te digo que no era así como que me hablaba desde alguna perspectiva de que
“no puedes” o cosas así, al contrario, él me incentivaba yme decía “sí puedes”
y “te ayudo”, cosas así, ¿no? entonces este.. . después conocí a su amigaque en
ese entonces todavía no transicionaba, sumejor amiga, y este.. . y bueno, en-
tonces pues yo estaba hablando con dos personas súper inteligentes que me
ayudaban y que me motivaban, y que llegaba un momento en el que yo en-
tendía sus chistes ñoños y, y era así como que “¡ah, me siento incluida” o sea,
“por finme siento incluida”, porque en la carrera no fue así, o sea, en la carre-
ra.. . eh, eh, yo tuve la situación, de que soy una persona súper introvertida,
y tampoco era como queme relacionaba mucho conmis compañeros.

I Uhm...

J Entonces este.. . de repente yo siempremesentíapoco fuerade lugar.. . meacuer-
do que en los equipos que yo hacía, o en los que yo estaba, o sea, sí era la per-
sona que metía casi todo el tiempo las manos en el código por ejemplo, pero
yo sabía que la gente a mí me buscaba nadamás por eso. [Risas]

I ¡Ah!. . .

J ¿no sé si me explico? o sea, nunca entablé una amistad así en la que yo pudiera
aprender de alguien y ese alguien de mí, no sé si me explico.. .
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I Pero entonces tú, eh, ¿aquí estamos un poco hablando de que en la universidad
ya hacías código, y la banda se acercaba a ti porque eras buena haciendo el
código.. .?

J Exacto.. .

I Para hacer el código, ¿cierto.. .?

J Exacto, sí, sí, eso sí este, me pasaba, ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta, dije
“¡oye, soy buena en ésto”, ¿no? o sea, “me va bien en ésto”, entonces este.. .
pues sí, pero también esa era la situación, yo siempre, ahora que ya lo veo,
lo pienso, y digo, hubiera sido mucho más rico el haber tenido más contacto
con más gente, o sea pude haber aprendido más, incluso haber tomado un
camino distinto, ¿no?

Este, porque sí,me acuerdo que esa introversiónmía era un limitante impor-
tante para mí.. . entonces este, sí había momentos en los que yo de repente
me acercaba, por ejemplo, me acuerdo que yo me acerqué a un profesor que
daba SistemasOperativos, y, eh,me acuerdo que tenía unasmáquinas de Sun
Microsystems, y ahí usaban alguna versión de Solaris, entonces este, era así
como que “¡órale, wow!” y eso era importante, ¿no?

Como que todos mis referentes de las personas que sabían mucho siempre
fueron hombres.

I Así es.. .

J Siempre, siempre fueron hombres, entonces este, cuando yome acerqué ahí, y de
repente me iba al laboratorio y como que él hacía cosas, y así, pero algo muy
triste que yo también alcancé a ver ahí en la escuela, fue que no había una
intención de nadie de hacer como eventos, ¿sabes? Como, eh.. .

I ¿Como de vincular. . .?

J Hasta en el Tecnológico demi pueblo hacíanmás eventos que en el de Puebla, ¿no?
[Risas] entonces era chistoso. [Carcajadas]

I ¿Dices eventos para vincular, o sea, conferencias, eventos.. .?

f Digo, “¿pa’ quémemoví?”, Sí, sí, sí, justo, conferencias, o sea yo estoy segura que
cuando ves a alguien, hasta puede que te inspires.

I Claro.. .
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J Cuando alguien te habla de algo que no conoces y que tú no sabes que te interesa,
te inspiras, entonces eso yo no lo tuve, [Risas], la mayoría de la carrera, ¿no?
o sea, no era como que alguien tuviera el interés de como “oigan, vamos a
acercar a los muchachos a ésto”, y cosas así, o sea, yo sí tuve que acercarme a
mis profesores y preguntarles, y decirles “¿en qué te ayudo, te jalo un cable?”,
o sea, algo, ¿no? [Carcajadas]

I Sí, buscarle, ¿no?

J Ajá.. . entonces sí era así como... como frustrante, o sea, espero que eso sí haya
cambiado un poquito por lo menos, digo, y ya ha cambiado, estoy segura que
ya ha cambiado, también ya la información es más accesible. . . o sea, yo vi-
viendo como estudiante foránea en Puebla, tampoco era como que yo tuviera
todos los recursos.. . Toda la carrera yo la cursé sin Internet, en el sentido de
que no tenía Internet donde vivía, entonces tenía que irme a un cibercafé, y
hacer ahí lo más que pudiera porque mis recursos eran limitados, entonces
este.. . era.. . pues sí un poco.. . un poco complicado, ¿no? creo que sí. . . algo
hubiera cambiado en ese entonces, habría sido el buscar a algúnmentor, este,
pero ya en un sentido más formal. . .

I Sí, este.. . fíjate que eso es también algo.. . como habitual, como lo de lasmento-
rías, sobre todo en estos espacios y estos ambientes, alguien que te guíe o que
te lleve o.. . y la mayoría de los mentores son este, son hombres.. .

J ¡Sí! Sí, justo.. .

I Entonces es interesante también eso cómo... cómo también se va vinculando la
mentoría y cómoaprendesde esoode las personasque eventualmente te pue-
den enseñar.. . En ese sentido, ¿tú consideras que tuviste algún mentor des-
pués, o después de la carrera? Porque un poco mencionas a tu esposo y a tu
amiga.. .

J Uhm...

I ¿. . .ellos podrían, ellas podrían ser tus mentores, los consideras así?

J Sí, creo que ellos han sido, y todavíame sigo acercando a ellos, les sigo preguntan-
do.. . Mi esposo ya no se dedica a nada de desarrollo desde hace varios años,
muy poco tiempo de su experiencia profesional la ha dedicado al desarrollo,
y se fue al lado obscuro delmanagement. [Risas]
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I ¡Y trabaja enMicrosoft! [Risas]

J ¡Sí! Pero, por el otro lado, también tengo a la amiga de mi esposo, que también
considero mi amiga, y este.. . ¡ella es súper buena!, una excelente desarro-
lladora, y muy, muy, muy inteligente, tiene muchísimas capacidades.. . De
hecho ella fue también una de las personas que han sido importantes en, en
este impulso después que yo tuve de haberme cambiado de trabajo, porque
también paramí después de 8 años de la docencia, fue bien difícil, porque yo
tenía muchísimos miedos en el sentido de que “a ver, ya estoy vieja, ya estoy
ruca, ya tengo más de treinta años, nadie me va a contratar”, o sea volví a te-
ner esos como flashbacks de las entrevistas que hice aquí, y fue así como que,
me dio demasiadomiedo.. .

I Claro.. .

J Entonces, yo, toda la vida he querido estudiar una maestría [Risas] no lo he, no
lo he logrado [Risas], cuando lo intenté fue hace no sé cuánto tiempo, pero,
este, fue queme dijeron,me acuerdo que quise aplicar para la UNAM, y yami
segunda opción era en el Politécnico, ¿no?

I Uhm...

J Eh... fui a cursos, este, que dieron ahí gratis en la FES Aragón creo, y súper bien,
yo me sentía súper contenta de por fin estar haciendo algo para mí, algo que
me gustaba, entonces este, pero obviamente eso ya fue con el apoyo demi, de
mi esposo, porquedeotramaneranopudohaber sido así, este, y. . . y también
o sea ahí, eh, me fue mal, me fue muy mal porque para la UNAM ni siquiera
pude aplicar porque no estaba titulada.. .

I Eh, sí. . .

J Ese erami piedra en el zapato que traía cargando, entonces después, al siguiente
mes, apliqué al Politécnicoperome fue súpermal porquemi formaciónnoera
tan técnica, entonces este, amímepreguntaban sobre.. . circuitos y cosas así,
y yo llegué a ver algo así pero pos en papel, en la carrera, y, así como que las
cosas básicas, ¿no? Te digo, no era así como que nos pusieran a armar algo,
en Redes sí, pero este, por lo demás, pues no, ¿no? entoncesme fuemuymal,
y creo que ahí me pude haber caído y pude haber desistido, pero sí, sí tuve
afortunadamente el acompañamiento de ellos dos, y.. . me decían, bueno,
ahí mi siguiente paso fue titularme, cuando empecé a.. . a pensar, ¿no? ¿qué
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puedo hacer para titularme? mis opciones para titularme ya eran pocas, eh,
en la titulación por promedio la perdí por el tiempo que dejé pasar. [Risas]

I ¿Te hubieras podido titular por promedio?

J Pude haberme titulado por promedio, pero no pude, o sea, perdí esa opción por
la situación de que.. .

I ¿Te faltaban las prácticas.. .?

J Dejé pasar mucho tiempo, ajá, primero me di de baja temporal, y ese era ya, ahí
ya la perdí automáticamente, sí tenías que cursar todos tus créditos corridos.

I Sí, sí, sí. . .

J Entonces eso sí lo perdí, y bueno, ya después mi opción era la de.. . ¡ah, sí! por,
por.. . informe de residencia profesional por las prácticas.. . esa también la
perdí porque al final, la persona para la que hice el proyecto, al final decidió
no implementarlo, entonces fue así como que, “¡Ah, pos sí! Muy bonito todo
lo que hiciste y todopero no se implementó!”, entonces vas para atrás.. . Sí. . .

I ¡Qué fuerte.. . !

J Ybueno, también eso fue, fuemuydifícil, fuemuy frustrante, fueron 2 años en los
que estuve duro y dale con la escuela, y aparte me tuve que enfrentar a otras
situaciones queme pegaronmuy fuerte emocionalmente porque, eh.. . la ra-
zón por la que yo había hecho esa pausa, pues había sido pormimaternidad,
¿no?

I Claro.. .

J Y... hay algo que me resuena mucho en la cabeza, y es justo eso, ¿no? [Risas] ¡Ya
me puse sentimental! [Carcajadas] pero yo pienso que cuando eres unamujer
ya tienes una desventaja, pero cuando eres unamujer con un hijo, tu desven-
taja se multiplican veces.. .

I Claro.. .

J Porque.. . me acuerdo que había gente que, queme decía “¿Y qué estás haciendo?
¿Y para qué? ¡No, ya quédate en ese trabajo, estás loca!”, ¿no?

I Claro.. .
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J O sea, sí había mucha gente, incluso mi papáme decía “es un trabajo seguro, por
qué no buscas más horas” y yo “no, estoy enloqueciendo, ya no quiero estar
ahí”, entonces era así como que ya no prefería decirle a la gente las cosas que
yo quería hacer.

I ¡Qué fuerte.. . !

J Porque venía ese estigma, ¿no? incluso hasta el papá de mi hijo era así como que,
de alguna manera, el sentía que yo le estaba quitando algo, a mi hijo, ¿no?
Entonces.. . sí era, sí era muy duro, sí era muy duro y, me acuerdo que.. .
que tal vez llega un momento en el que yo decidí no escuchar esas voces, y
ya, así “tengo que hacerlo porque siento que me estoy muriendo por dentro”
[Carcajadas]

I No pues.. .

J Este.. .

I Fuiste en contra de todo lo que te habían dicho, ¿no?

J Sí, justo, y es que, o sea, ni siquiera mi rol de madre lo podía hacer bien porque
pues era una persona frustrada.. .

I Claro.. .

J Era una persona frustrada, o sea, a mí ya cualquier cosa me estresaba, y ya tenía
reacciones violentas, hasta, hasta con mi hijo, ¿no? Y entonces era muy, muy
complicado, porque yo decía “es que no, no tengo, yo quiero estar haciendo
otra cosa”, entonces este.. . pues cuando intenté hacer lo de la titulación, pues
fue también darme de topes con esas cosas, con esos temas, porque.. . me
acuerdo que me dijeron que no podía titularme, ¿no?

Yaalfinal terminéhaciendo tesis porquehiceun,unproyectoque era comode
una plataforma, usé Moodle, este.. . y entonces lo implementé, y hice ahí, ya
sabes, llevas todos lospasosdelmétodocientífico, ¿no?Comopara comprobar
que sí les va a ayudar a los estudiantes, mis alumnos lo amaron,mis alumnos
meamaronamí tambiénporque se sentían respaldados, se sentíanapoyados,
y cuando eso se terminó, fue así como que “¡ay! ¿y ya no va a haber más?” no
sé qué.. . me acuerdo que ahí en el plantel en donde estaba trabajando, yo
le pedí chance a, a quien en ese entonces era mi jefe inmediato, este, le dije
“mira, estoy haciendo ésto”, esta es mi intención, bla, bla, bla, y me dijo “sí,
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sí está bien”, pero como que hasta él mismo desconfiaba, de “¡ah, ésta qué
quiere hacer!”, ¿no? [Risas]

I ¿Pero eraun cursodeMoodle de computación?Osea, ¿túhiciste el cursodeMood-
le? ¿O, o qué fue lo que implement.. .

J No, o sea, agarré Moodle, aprendí a utilizarlo, y lo implementé para dar mis cur-
sos.. . ahí estuve dando este, mis clases, estuve subiendomateriales. . .

I Claro.. .

J Estaba adelantada a mi época porque todo eso ahorita está súper bien [Risas]

I ¡Sí, sí! No, no, no, porque además tenías que, es decir, tienes que montarlo, ¿no?
Por lo regular la escuela se lomontaba a los profes, y de pronto los profes eran
como tal, pero tú lo hiciste by your own, ¿no?

J Ajá, pero ves que Moodle tú lo puedes modificar, y lo puedes configurar, y es así
súper flexible. . .

I Sí.. .

J Honestamente hice muy sencillo mi proyecto pero al final me sirvió para titular-
me...

I ¡Qué chido!

J Y sí, lo estuve utilizando como por 2 años más o menos, y.. . y bueno, de eso fue
mi tesis, y bueno, ya cuando la tenía aceptada y aprobada, fue darme de topes
con los temas administrativos porque, la residencia profesional es unamate-
ria que yo no podía dar de baja, esa era la regla, una vez que la empiezas, la
terminas, y si la das de baja entonces no completas los créditos y no te titu-
las. . . Quién sabe qué pasó en la escuela, yo no sé, porque cuando yo llegué y
me inscribí otra vez parahacer la residencia, o sea, tomé lamateria sin bronca
[Risas], ahí es un temaque tienen ellos con su sistemaporque.. . [Carcajadas]

I Claro.. .

J Yo pude tomarla, ¿no? O sea, el sistemame debió haber dicho “no, tú no puedes”.

I Claro.. . por default. . . claro.. .

J Y la tomé, la terminé, y ya, hice todo lo demás, ¿no?.. .
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I Y resultó que te querían decir que no.. .

J Ajá, entonces fue así como que “¡¿qué?!”, Ya estaba todo, te lo juro, ya estaba todo,
ymi asesorade tesis estaba tan enojada con esa situación, ymedijo “no [nom-
bre de la persona entrevistada J], o sea, es que ésto no puede ser”, y fíjate, tuve
la ventaja porque ella es mujer.

I Claro.. .

J No tiene hijos, pero sí, o sea, como que de alguna manera le movía el hecho de
que pues me vio, a veces tenía que cargar con mi chamaco para poder hacer
mis trámites, porque era viajar de aquí hasta Puebla y de regreso, y a ver con
quién lo dejas, o sea, sí era todo un show para mí, así que tuve que hacer un
esfuerzo cañón, y ella me vio haciéndolo.

I Claro.. .

J Afortunadamente tuvemucho apoyo por parte de ella, y ella sí me dijo “no, es que
sabes qué, ésto tiene que irse hasta las últimas consecuencias, o sea, no sé có-
mo le vamos a hacer, dice, pero vamos a ver, ¿no?” Este, su hermana también
trabajaba ahí, “ella tiene experiencia en ésto, ella estuvo como jefa de servi-
cios escolares, y estoy segura de que ella nos va a ayudar”, casi casi tenía que
hacer, me dijo “yo te recomiendo que hagas una carta en la que tú expliques
las razones por las que tú te diste de baja”, ¿no? y yamepreguntó, ¿no? “¿tienes
comprobantes médicos?” y yo así de que “sí. . . ”

I Pues, sí. . .

J ¿No? Yo soy de las personas que guardan muchas cosas, y dije “sí, sí los tengo”, y,
y eso a mí en ese momento memovió muchísimo, el momento en el que hice
la carta memoviómuchísimo porque, porque, o sea, yo tenía 21 años cuando
me embaracé, y.. . para mí fue muy duro porque, una, o sea.. . como, como
hija no cumplí las expectativas de mi papá.

I Uhm...

J O sea, es como que “híjole, ya te embarazaste.. . ya no sirves, ya saliste con tu
gracia, ¿no?” o sea, eso sí me lo dijo él, así con esas palabras.. . imagínate el
golpe que es.. . ¿no? Y yo no lo asimilé en ese momento, lo asimilé cuando
estuve haciendo mi carta.. . O sea, si a mí me hubiera apoyado, mi historia
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hubiera sido otra.. . y nome estaría siquiera titulando ahorita, yomehubiera
titulado hace mucho...

I Claro, porque hubieran arreglado, buscado la manera, te faltaba sólo ese tramo,
te lo hubieran cuidado.. . Sí, no sé, otras cosas.. .

J Sí, tan sólo el hecho.. . mira, tuve que dar de baja porque tuve una amenaza de
aborto y el doctor me decía “para ti reposo absoluto”, y estuve 2 meses en ca-
ma sin hacer nada, ¡nada! o sea, no podía ni levantarme a bañar.. . entonces
era.. . sí fue muy duro, fue muy, muy, muy fuerte el escribir esa carta para
mí, porque ¡no inventes!, si hubiera tenido el apoyo, habría sido otra historia,
¿no? Y, sí es algo a lo que me enfrenté y fue así un momento de mucho dolor
para mí, pero.. . al final fue como que [Risas] “ya, espabílate porque tienes
que seguir con ésto, ésto no lo puedes dejar así”, porque yo ya hasta estaba
pensando empezar otra vez la carrera. [Risas]

I ¡Wow, wooow! [Risas]

J [Risas] a ese grado era mi.. . mi ¿cómo te explico? mi frustración, mi desespera-
ción.. .

I Sí, claro, o la sin salida, ¿no? o sea es comoque, “nohay forma, puesme regreso”. . .
¡Qué fuerte!. . .

J Sí, entonces fue así como que “bueno, pues ya.. . ” y afortunadamente todo salió
bien, no hubo necesidad de, eh, presentarme ante ningún comité, no sé qué
pasó, no sé al final qué, por qué decidieron darme chance, pero pues obtuve
ya todas las firmas, hice mi examen profesional y todo, y este, y bueno, ya
despuésde ahí lo que siguió fue el cambiode trabajo, que era lo que amíme...
o sea, lo del título memovió por el hecho de querer hacer unamaestría, ¿no?

I ¡Ah, claro!

J Comome fui para atrás, dije “entonces, ¿qué voy a hacer?” ahorita nopuedo, o sea,
tengo que esperarme como un año para poder aplicar, y entonces.. . mi espo-
so me dijo “¿por qué no te metes a un Bootcamp?”, y yo así de “Bootcamp, ¿qué
es eso?” y ya, me explicó, ¿no? este, mira, me dijo “es así, este, son cursos in-
tensivos de programación, y bla, bla, bla. . . ”, y esa idea la reforzó este, Iliana
nuestra amiga, me dijo “sí, o sea, métete, o sea, no hay bronca, te ayudamos,
que no sé qué, nos organizamos y vemos qué onda.. . ”
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I ¿A qué Bootcamp te metiste?

J ¿Mande?

I ¿A cuál te metiste, a cuál entraste?

J Este, [Risas] tristemente esa escuela ya no existe.

I ¡Ah.. . !

J Yo fui la última generación [Risas] entonces este, se llama Codea, estaba en la Ro-
ma Norte creo, este.

I OK...

J Yahí entré, pero tambiéneraun temadedinero, porquenoerabarato, ymeacuer-
do que me llegó el aguinaldo y dije “o sea, ni pedo, ésto se va todo a pagar el
Bootcamp”.. .

I Sí, es que tengo otra, otra entrevistada que se metió a Laboratoria.. .

J Ajá, sí ubico, sí ubico Laboratoria, de hecho mi amiga me había comentado de
Laboratoria.. .

I Uhm...

J No me acuerdo por qué decidí que Laboratoria no.. . ¡Ah.. . ! no sé, creo que fue
desconfianza mía, como que me sonaba medio tricky el hecho de que tenías
que dar algo ahí, de intercambio.. .

I Ah, sí, sí, sí. . .

J Como que a mí nome encantó la idea.. .

I Te dio ahí. . .

J Entonces como que decidí entrar a otro lugar, ¿no? y sí, entré al Bootcamp, lo ter-
miné como en 4meses, creo, unmesmás de lo esperado, y este.. . y bueno ahí
también fuemuy padre haber vuelto, tambiénmedi cuenta de todo lo queme
había perdido, o sea ya todo era totalmente distinto.. .

I Sí.. .

J Entonces también era algo que yo tenía que enfrentar, ya el desarrollo se hacía de
otra manera.. .
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I Claro.. .

J Entonces este.. . fui, aprendí [ininteligible] eh,

I ¿Aprendiste Ruby. . .?

J Ajá.

I ¿Tú programas, haces ahora tu desarrollo, bueno eres [ininteligible] o haces algo
particular. . . haces un software en particular, o.. . programas en algo en par-
ticular. . .?

J Sí, mi perfil es fullstack porque trabajo en un proyecto que es un sitio de deportes
gringo, entonces ese, ese proyecto está hecho en Rave, el Backend está en Ra-
ve, y el Frontend está en Angular y en Royale [ininteligible] o sea, está súper
obsoleto, o sea, esa página es súper vieja ya, es de Yahoo! de hecho, entonces
ya te imaginarás desde hace mil años, Yahoo! ya ni se, ya nadie se acuerda de
Yahoo! [Risas] entonces este.. .

I Sí.. .

J Pues bueno este.. . sí, entonces eh, pero también he estado haciendo desarrollo
móvil en [ininteligible] para la misma, es el mismo proyecto pero la versión
móvil, entonces este, ahorita estoy en una situación extraña en mi trabajo
porque tanto enweb comoenmóvil estoy haciendo las dos cosas, hay un equi-
po.. . normalmente había un equipo de web y demóvil, pero ahorita estoy en
las 2. [Risas]

I Sí.. .

J Ahí ando tratando de hacer cosas, pero sí, este, pues sí después del Bootcamp, yo
terminé muy contenta.. .

I Uhm...

J Este.. . hice un proyecto, mmm... que era como de una aplicación para trackear
como tusmetas.. . era un sistemaque llevábamos en casa conmi niño porque
como soy el [¿papá? corroborar 1:07:25] de un chamaco, tenía como que de
alguna manera alentarle, ¿no? como que hiciera cosas, como que empezara
con hábitos, entonces este.. . eso lo convertí en una aplicación.. .

I ¡Ah, qué chido!

320



A.10. Entrevista J

J Y ya este.. . pues, ya, con eso este, se supone que podía obtener mi, mi papelito
del Bootcamp, que la verdad este, para mí ya cualquier papel no tiene un va-
lor, salvo que sea una certificación, [Risas] entonces este, el caso es que fue
algo muy chistoso porque justo cuando estaba terminando, la empresa que,
la escuela quebró, me acuerdo que lo que te ofrecía el Bootcamp, uno de sus
beneficios era que al terminar podías, podían conectarte con alguna empresa
como para irte de aprendiz.

I Sí.. .

J Entonces este, esoyano lo tuve, o sea, fue comoque “lástimaMargaritaporque”. . .

I Porque se acabó. [Risas]

J Sí, ya, se acabó, yme acuerdo que demi generación, digámoslo así, los que entra-
ron conmigo, creo que yo fui la única persona que acabó su proyecto, [Risas]
fui la única persona que tuvo su diploma, fue muy chistoso, no sé por qué
[Carcajadas], era chistoso porque yo llegaba, yo decidí el horario que escogí,
era el horario en que mi hijo iba a la escuela, ta, ta, ta, ta, ta, y me iba. [Car-
cajadas]

I ¡Claro! porque esa era literamente no tenías tiempo de andar en pendejadas [Ri-
sas] bueno, perdón por la palabra.. .

J ¡Exactamente! Sí, no, de verdad, porque había gente que también iba a ligar, o
sea.. .

I Sí, por supuesto.. .

J O sea, sí, ¿no? Yo no, yo sí llegaba y a lo que iba, y esa era una de las cosas.. . me
acuerdo que en algún momento llegué a recibir así comentarios como que
era la consentida de uno de los, de uno de los profesores porque, como que
decían que me hacía caso, ¿no? pero pues es que yo la verdad es que estaba
concentrada en lo que estabahaciendo, yo sabía por qué estaba ahí ynoquería
desperdiciarlo.. .

I Que yo creo que ahí es, eso que dices, bueno, pienso de pronto en ésto, ¿no? cuan-
do tú decías que justo es, es muy desestimulante o que la sociedad te marca
que ya el tener un hijo ya te marca el como tener muchos problemas, o te li-
mita de muchas cosas, ¿no? creo que una de esas ventajas es que, o al menos
de la maternidad es que, probablemente sí tendrás ese escarnio social, pero
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cuando te toca hacer cosas, las tienes que hacer porque no hay otro espacio,
¿no? o sea esdecir, comoque lamaternidad tedaese aprovechamiento, lodigo
porque otra colega también hizo, estaba haciendo su doctorado, y yo le decía
“güey, ¿cómo lo lograste? yo apenas puedo, tengo una gata, no tengo hijos”,
ella tiene 2, tiene 2 críos, tiene a la chiquita de 4, no, bueno se llevan 5 y el otro
tiene 3, niño y niña, y yo le decía “no es que no manches, si yo así siento que
no voy a acabar, y tú lograste acabar en tiempo y forma” y es lo que me decía
“es que no hay tiempo, no hay tiempo de que yo me ponga, —incluso en un
doctorado— a debrayar y a hacerme pato”. [Risas]. . .

J Sí, sí. . . sí fue como que, complicado, o sea, sigue siendo, el hecho de ser unama-
má que trabaja es complicado cuando... vuelvo a lo mismo, ¿no? De la.. . de
la situación que está impuesta socialmente de que pues eres mamá y pues te
tienes que dedicar tú por completo, ¿no? O que tú tienes 100% la responsabi-
lidad de tu hijo, eh.. . digo, afortunadamente ahorita ya no es mi caso, ¿no?
Yo por muchos años asumí esa responsabilidad y le quité responsabilidad al
papá de mi hijo, porque yo pude haberle dicho “tenlo”.

I Ayuda, haz algo.. . ¡cuídalo!

J “cuídalo tú, o sea, dame chance, un año cuídalo tú”, ¿no? Pero eso está muy casti-
gado, o sea.

I Total. . .

J En primer lugar.. . Ay, dame un segundo, voy a recibir un paquete y vuelvo.. .

I Sí, sí, sí, dale, claro, sí. . .

J Sí, te decía.. . sí estámal visto, ¿no? Cuando pues tú comomamá tienes ambicio-
nes, porque eso significa que le quitas algo a tus hijos. . .

I No, no tiene.. .

J No, sí es verdad, sí les quitas cosas.

I Pero ¿no tienes derecho como a tener ambiciones siendomadre, o sea, bueno, co-
mo que hay una cosa ahí social. . .?

J Exactamente.. .

I ¡Oye!
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J Sí, sí, sí, sí. . .

I Y yo te quería preguntar, o sea, siguiendo con este, con ésto queme cuentas de ya
estar trabajando ahí, hay 2 cosas que me interesan justo de lo que estás pla-
ticando.. . uno es el, el, cuando entras a trabajar, bueno, sales del Bootcamp,
y entras justo como a estos espacios, ¿qué significaciones, o qué anécdotas,
o qué crees que ha pasado siendo tú mujer, trabajando en estos entornos, ya
digamos en esta etapa, en estos años que llevas, y si, y si de alguna u otrama-
nera, eso.. .?

¿O cómoves tú el hacer código, no? ¿Qué significapara ti hacer código, o cómo
lo ves, y qué ha significado para ti ser mujer en estos entornos?

J OK... Eh.. . Una de las cosas que yo experimenté en mi primer trabajo.. . fue, el
verme como un bicho raro [Risas], sí, fue como que.. . fue, era lo que te decía
hace rato, ¿no? yo llegué a hacer entrevista, de hecho yo hice entrevista en esa
empresa 2 veces, la primera vez fue antes del Bootcamp, obviamente fue un
“No”.. . La segunda vez fue después del Bootcamp y llegué ahí justamente por
Ileana mi amiga, ella tenía ahí como 1 año trabajando, y me dijo “aquí está
cool, que no sé qué, vente a trabajar”, y así. . . y la primera vez que llegué ahí
fueuna entrevista diferente, eh.. . se enfocaronmucho en, enmi experiencia,
en lo que había hecho, y así, ¿no?

Ahora ya llevaba la experiencia de la docencia y demi proyecto de tesis, enton-
ces fue eso, pero, pues sí me faltaba muchísimo conocimiento, y sobre todo
como la actualización, ¿no? nunca recibí una pregunta como la que me ha-
bían hecho antes, esa para mí fue una de las cosas como que, me motivaron
a continuar el camino porque yo llevaba mucho miedo, una mi edad, la otra
que soy mamá, cosas así, ¿no? No me la hicieron, te digo que fue una entre-
vista completamente centrada en las capacidades, y esome gustómucho,me
hizo sentirme cómoda, eh.. . la siguiente vez que fui, fue como varios meses
después, si no es que es un año, este.. . de nuevo,me entrevistó lamismaper-
sona que también ha sido uno de mis mentores, y lo aprecio mucho porque
siempre este.. . cuando estuve trabajando con él eramuy paciente yme ense-
ñaba cosas, le gusta enseñar, ¿no? entonces me agradó muchísimo, y bueno,
volví a hacer entrevista, y de nuevo, nome hicieron esa pregunta y esa vezme
fue bastante bien en la entrevista y hasta él tenía una sonrisota y me decía
“¡qué bueno!” porque se acordaba demí, porque yome imagino que tampoco
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muchas mujeres aplican a esa posición, yo llegué a aplicar para Backend deve-
loper. . .

I Ah...

J Entonces este.. .

I Wow...

J Entré, cuando entré a la empresa fue muy raro porque me decían, cuando me
presentaron y todo, me presentaron como la primera Backend developer en la
empresa, osea, no había habido una mujer en la empresa que se metiera en
Backend. . .

I Claro.. .

J Entonces este, habían tenido una aprendiz que había hecho Front, pero te digo,
de nuevo, volvemos al estigma de que las mujeres hacen Front, o que todas
las mujeres hacen Front, ¿no? Y este.. . pues.. . eh.. . había pocas mujeres, yo
era la única desarrolladora, todo el tiempo que trabajé ahí, fueron 11 meses,
más o menos, yo fui la única desarrolladora en todo ese tiempo... Sí tenían
convenio con Laboratoria, me tocó entrevistar a varias chicas, este, bueno,
cuando ya decidieron que yo podía llegar a entrevista a personas, sí me tocó
entrevista a varias chicas y eso, entonces sí era así esa conexión, creo que a
Laboratoria sí la ubican enmuchas empresas, ¿no?

I Mmm...

J Y lo que he visto estadísticamente es que muchas son diseñadoras, ¿no? Y llegan
justo por esta inquietud como de, amalgamar el diseño con el código.. .

I Con el código.. .

J Y está bastante bien la propuesta, yo lo que pienso es que.. . de hecho mi esposo
llegó a tener contacto con una chica que justo salió de Laboratoria y trabaja
en Tesla, entonces dices, “¡wow!”, ¿no? No es poca cosa, el hacer Front no es
como que nada, al contrario, tiene totalmente su chiste.. .

I Sí.. .
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J Pues bueno, este.. . pero sí, o sea, desgraciadamente pues no alcanzaban a pasar
la entrevista técnica, y este.. . y pues no era así como que yome sintiera sola,
tampoco.. . ¿no? ese era.. . mi primera intención fue también como que “OK,
soymujer, soy la única desarrolladora aquí, este, pues voy a actuar como vato,
¿no?” [Risas] Entonces, porque era gracioso, socialmente, aunque no quieras,
porque tienes que socializar, socialmente era raro, me acuerdo que los hom-
bres, los compañeros hombres que llegaba a tener ahí, este.. . de repente de-
cían chistes, ¿no? Y también yo me daba cuenta que se limitaban, cuando yo
estaba era como... como un limitante para decir cosas guarras, por ejemplo,
¿no?

I Claro.. .

J Y eso para mí fue un poco raro.. .

I OK...

J Porque entonces yo.. . me empecé a asumir comouna presencia un poco incómo-
da.. .

I Claro, porque eras la diferente, al final estabas ahí por algo.. .

J Ajá, eso y porque también muchas de los chistes, pues ya ves, que llegan a ser
misóginos, entonces sí se limitaban... eh, nunca recibí en ningúnmomento
ningún tipo de agresión, ehm... había una chica que trabajaba como de Ta-
lent Manager les dicen, ¿no? Y platicaba mucho con ella. . . la empresa es de,
pues dicen que hacenData Science pero en realidad no es como queData Scien-
ce, pero sí tienen algunos productos que se basan en la recopilación y en la
limpieza de datos, entonces, estaba el área de los developers y estaba el área de
Data Science, Analytics les dicen.

I Uhm...

J Entonces este.. .

I ¿Cómo? Perdóname, ¿cómo dijiste? ¿Analytics?

J Analytics, ajá. . . pues del otro lado, de Analytics, pues tampoco había mujeres, y
los que trabajabanahí era formaciónenmatemáticas, en física, cosas así, ¿no?
Pero tampocohabíamujeres, entonces este.. . después empezó, llegóuna chi-
ca, como unmes después de que yo llegué, llegó una chica a Analytics, y chido,
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o sea, yo en todo momento me sentía a gusto, no sentía esa necesidad de te-
ner un par en mi área ni nada, pero este, la parte que sí yo sentía distinta era
la parte social, ¿no?

I Uhm...

J Y sí había un comportamiento distinto solamente porque pues yo estaba ahí, ¿no?

I Uhm...

J Eh, después, bueno ahí empecé a ir a eventos, eh.. . me empezaron a jalar como
que estos chicos demi equipo del proyecto, comoqueme empezaron a invitar
a losmeetings que iban, a los eventos que iban y todo eso, yme empecé a sentir
muy a gusto con eso, porque decía “soy unomás”, ¿no? Y de repente yo ya me
aventaba mi chistoretes con ellos, y, la convivencia era buena.. .

I Uhm...

J Ysí eramuybuena, esa sí, y pues,megustaba, ¿no?Ymesentía integrada,mesen-
tía tomada en cuenta.. . o sea, creo que la empresa sí, sí tenía esa perspectiva
de que, pues todos somos iguales, y de que, no sé, merecíamos las mismas
cosas, y, el trato no debe ser distinto sólo porque eres mujer y cosas así. . . te
digo, la empresa toda en su mayoría eran hombres, ¿no? Ya después empe-
zó a entrar creo una chica más, y, bueno, ya después pues yo me salí. . . y eso
fue, pues fue una buena experiencia, pues sí, obviamente me costó muchísi-
mo trabajo, muchísimo trabajo, o sea, [Risas] una cosa es el Bootcamp y otra
cosa es llegar y ver cómo verdaderamente se desarrolla software, ¿no? Y había
una ventaja importante que yo encuentro en ese trabajo, y era la cultura, o
sea, ellos en esa empresa como que intentan imitar la cultura laboral gringa,
entonces, lasmetodologías y todo hasta cómo trabajan y eso, este, no es como
la clásica empresa mexa que, te paga con pizzas, ¿no? [Risas] O sea.. .

I Uhm...

J Por ejemplo te vandandomucho tiempo, si yo en algúnmomentonecesitaba salir,
me acuerdo creo mi hijo se cayó en la clase de gimnasia, algo así, y, y nunca
fue un pero, este.. . me sentí apoyada, me sentí apoyada comomujer.

I Uhm...
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J O sea, como desarrolladora, comomujer y comomamá, o sea, si yo en algúnmo-
mento tenía que salir, no me ponían ni cara ni nada, me decían “sí, pásale”,
entonces eranmuy flexibles, y eso amí, pues eso amíme vinomuy bien por-
que era lo que yo necesitaba, o sea, no necesitaba un trabajo en el que iba a
estar así 12 horas, y que después te están llamando, y después tienes que estar
en tu casa también y cosas así, ¿no? Sí tienenuna cultura laboral puesun tanto
distinta.. . Yo he platicado con otros amigos desarrolladores, y síme cuentan
unas historias de terror, y sí digo, “¡Nomanches! ¿Por qué sigues ahí!”

I ¡Salte! [Risas] Oye, ¿y haces algún tipo de, mmm... de bueno, en algún espacio
colaborativode código, no sé si trabajas por ejemplo el, el, el. . . este desarrollo
de código de manera colaborativa, haces algún push. . .?

¿Sí se llaman push? cuando tú contribuyes a algún código, o lo haces.. .?

J Sí, sí, sí. . .

I ¿. . .me puedes hablar un poquito?

J Sí, en mi primer trabajo como en el actual, es colaborativo, todos estamos tra-
bajando en algo, y eso a veces depende mucho del proyecto, por ejemplo, en
este proyecto en el que yo trabajo actualmente, es un proyecto grande, o sea,
estamos hablando de un sitio que tiene muchos, muchos usuarios.. .

I Claro.. . .

J Entonces este.. . las necesidades del cliente pueden llegar a ser una lista, ¿no? Y,
y, de repente nos enfocamos en algo, pero, también haymomentos en los que
se tienen que hacer tareas demantenimiento, o sea, [“box de sala” corroborar
término, minuto 1:26:01 ] como de seguridad y, eh, otro tipo de temas, ¿no?

Entonces sí es bien.. . está padre, digo, mi primer trabajo me ayudó a darme
cuenta cómo es esto de desarrollar, si fuera con otras personas, porque yo no
lo había hecho antes así, yo lo había hecho antes sola, entonces este.. . eh,
básicamente la forma en que se trabaja, eh, o que me ha tocado trabajar, es
que pues tú tienes algo, ¿no? Les decimos tickets, entonces tú tienes un ticket,
que es algo que se tiene que.. .

I ¿Ticket. . .?
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J Que hacer, ¿no? Ticket es algo que se tiene que hacer, y un ticket puede tener dis-
tintos grados de complejidad, entonces hay tickets que son más grandes que
otros,más complejos que otros, este, entonces hay ticketsque se tienenquedi-
vidir en otros tickets, ¿no? por ejemplo, entonces este, cada quién puede aga-
rrar el ticket que quiera, o sea, en este trabajo por ejemplo yo puedo decidir
si quiero trabajar en el ticket de, del feature que es el que estoy trabajando en
ese momento o, no sé, puede ser.. . alguna tarea de mantenimiento, o algún
bug que sale por ahí, entonces este.. . sí tengomucha libertad en ese sentido,
eh, entonces el trabajo se hace de esa manera, tú escoges el ticket que decides
trabajar, y, eh, tu ticket, una vez que tú ya lo tienes completado, eh, lo.. . haces
un request, que es comoun, comopedir permiso a los demás o a alguienmás
para que esos cambios puedan integrarse con todo lo que ya está hecho, ¿no?

Ehm... de ahí, bueno, el pull request significa que en esa etapa alguien
más va a revisar tu código.. . Muchas veces, como desarrollador, se nos pasan
cosas, o sea, se nos pasan cosas, que pueden llegar a afectar pues el rendi-
miento o la funcionalidad que pueden romper algo, que pueden no estar. . .
eh, no sé si me explico.. . entonces la etapa de la revisión del código es bien
importante por eso, porque quien revisa el código tiene chance también de
dar este, pues, de verificar, ¿no? Que lo que estás haciendo tiene sentido, eso,
y lo otro es que, y algo queme encanta ahorita, de de la cultura de esta empre-
sa en la que ahorita estoy trabajando, este.. . sí se intenta como que tu código
esté limpio.. .

I Claro.. .

J Eh... eso me gusta mucho porque, pues he aprendido bastante al respecto en el
sentido de que, pues de cómo organizar el código y cosas así, cómo imple-
mentas una solución.. . a veces, en esa etapa, la persona que te revisa te pue-
de hacer este, una solicitud de cambios, ¿no? Te puede decir “oye pues, ésto
quedaría mejor así, o ésto que estás haciendo puede afectar otra cosa, o.. . ”
así, ¿no?

Así todo ésto se hace de una forma bien padre, porque, vaya, aprendes un
montón... a mí me encanta que me revisen código un amigo, una persona
que tenga mucha experiencia, porque aprendo mucho, aprendo un montón,
¿no? Entonces este.. . esa es una, y.. . y sí, una vez que ya tu código, a veces te
solicitan cambios, a veces no, entonces cuando ya está aprobado, a veces pue-
de ser por una o por dos, de eso depende mucho de la organización de cada
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equipo, ¿no?.. . En la misma organización puede haber equipos que trabajen
diferente, ¿no?

Entonces este.. . pues ya, ya lo puedes este.. . digamos,mezclar con el, con el
resto, ¿no?Del proyecto.. . y, bueno, de ahí. . . en el caso del proyecto en el que
trabajo ahorita, tiene que pasar 2 etapas más, una este.. . de donde el QA de
la empresa donde estoy, pues, testear, tu cambio, eh, puede ser él o puede ser
alguienque, opuede ser algunode losdesarrolladores, en casodeque seamuy
técnico, el QA no pueda probar, entonces este.. . cuando pasa eso, se prueba
y semueve a otra etapa que es este.. . donde se prueba el siguiente, a veces el
cliente la verdad es que lo prueba todo.. .

I Uhm...

J O sea, eh, a veces también lo tenemos que hacer nosotros, y ya después, cuando
todo pasa todas esas pruebas, ya se va a producción, que es lo que el usuario
final está viendo en sus pantallas. . .

I Uhm...

J Entonces, eh, mmm no todas las empresas, yo tengo entendido que no todas las
empresas trabajan así, desgraciadamente sí enMéxico tenemos la cultura la-
boral bien, bien.. .

I Horrible. . .

J Complicada, sí, bien complicada, entonces este, pues sí he sabido de cambios en
producción, cosas así. . .

I ¿Cambios en producción?, o sea, moverle en producción, es así como... “¡¿Qué?!
What?!”

J Sí.. . es como de las peores prácticas que puedes tener, entonces, creo que enMé-
xico tenemosmuy,muy deficiente el hecho de incentivar a que los desarrolla-
dores tengan buenas prácticas, esmás, o sea, si tú les preguntas, de las entre-
vistas queme ha tocado hacer, a, a otras personas, como que tú les preguntas
“¿qué buenas prácticas aplicas tú diariamente cuando desarrollas código?” y
es así comoque, son respuestas vagas, ¿no? y sí hay cosasbien concretasque tú
comodesarrolladordebeshacer, o sea,noesquehaya comodigamosunaserie
de reglas fundamentales para que puedas considerarte un desarrollador, por,
por digamos, no sé, por protocolo y por hacer que otros desarrolladores sea
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más fácil que lean el código, es decir, no inventes, está cañón, ¿no? [Risas]Me
acuerdo que tuve un compañero con mucha experiencia, mucha experiencia
y muy, muy este, ¿cómo te explico? que, que tenía muchísimas capacidades,
pero sí tenía malas prácticas, entonces a mí me conflictuaba mucho eso [Ri-
sas]

I Porque además las buenas prácticas también tienen que ver con compartición del
código, con heredar el código, con pensar también en otras personas.. .

J ¡Claro!

I O sea no es nada más que funcione ahí, sino.. .

J Sí.. .

I Bueno, pienso eso, o sea, pensarlo en el tiempo, pensarlo con otras personas, o
sea, es pensar en los otros también.. .

J Sí, y pensar, o sea, porque cuando alguien llega, y es nuevo en un proyecto, o sea,
tú como desarrollador, pues tienes que, vamos, estás casi que aprendiendo
cómo están haciendo, porque en todos es distinto, en todos los proyectos es
distinto, porque aunque desarrolles en el mismo, en el mismo stack, o en el
mismo framework, son todos tienen formas distintas de trabajarlo, entonces
al final, tú llegas y te tienes que acoplar, y si no hay algo que esté bien estruc-
turado, va a ser muchísimo más difícil ese proceso de, de labor, y pues sí es
complicado, o sea, en teoría sí un código bien hecho, este.. . se documenta a
sí mismo idealmente, ¿no?

Idealmente.. . hay un chiste ahí en nuestra área, de que pues los comentarios
ahí en el código están demás, porque pues un buen código se documenta a sí
mismo... hay veces en que sí, hay veces en que es muy necesario un comen-
tario principalmente cuando la solución que estás implementando en súper,
súper tricky, ¿no?

Como que tienes que guiar a la persona que va a leer, ¿no? entonces este.. . y
la otra es la documentación, o sea, no sé, o sea, si enMéxico, pero, o sea, creo,
y de hecho en el proyecto que estuve trabajando en mi primer trabajo, no me
acuerdo así comoque hayamucha documentación, nunca trabajémuchísimo
en documentación, así como digas, “¡wow!”, [Risas] no.. .

I No... Casi nadie documenta así. . .
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J Sin embargo, o sea, sí en la, en el proyectodondeestoy ahorita, yopodríadecir que
tenemos, no diría que es el mejor, porque tampoco he conocido otra cosa, 3
años he estado trabajando en elmismo proyecto, y si un díamemuevo y llego
a otro, a lomejor puedo encontrarmejores cosas, ¿no? y puedo detectar que a
lo mejor ya en este proyecto estoy haciendo algo mal, por ejemplo.

I Uhm...

J Entonces pues sí, definitivamente, este.. . es, es, es interesante, ¿no? Eh, en el ca-
so mío, yo sí encuentro interesante cómo ha sido mi, mi contacto con el tra-
bajo porque no ha sido obviamente dentro de la cultura mexicana el trabajar,
¿no? Y estamos hablando de ya cómo haces tu trabajo, de cómo comunicas las
cosas, de cómo, de cómo escribes tu código, de, mmm, no sé, de un montón
de cosas que sí tienen que ver con cuestiones culturales. . .

I Claro.. . Oye, y, por ejemplo, en, en, en tu hacer el código, digo, me imagino, no
sé, o tú dime, ¿te gusta hacer código, qué.. . por qué tú, este, entiendo que
desarrollas?, ¿qué es? ¿Ruby?

J Ajá.. . Ahorita estoy desarrollando en Ruby y [no audible]. . .

I Claro, esomedijiste, enRuby y en ¿React? Eh... ¿qué pasa con el código? ¿Te gusta
hacer código? ¿Qué significa para ti hacer código?

Te da hueva hacer código.. . En general, ¿qué pasa con el código?

Y aquí lo mezclo un poco con... Ahí un poco la, la, la significación, si es que
tiene o no, de que este código sea abierto, de que el código de pronto también
se cierre, como estas implicaciones.. . pues sí, ¿no? como políticas detrás del
código, ¿no? O sea, ¿qué es para ti hacer código? Codear.. .

J Pues.. . [Risas] híjoles, pues paramí es de las cosas quemásme gusta hacer, pero
no por eso significa que nome da hueva, o sea, a veces sí me da hueva [Risas]
entonces este.. .

I Sí.. .

J Entonces este, aquí, yo creo queuna ventaja bien grandeque tengo es que, yo pue-
do escoger en qué trabajo, este, si yo quiero trabajar en un ticket que seamuy,
muy de Front, puedo trabajar en un ticket que sea de Front, o puedo trabajar
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en un ticket que sea de Backend, eh, y de hecho, cuando yo entré a la empre-
sa, llegué con una ideamuy cerrada de las cosas, con una visiónmuy cerrada,
porque yo decía “yo soy Backend developer, voy a hacer puro backend”. . .

I Puro backend. . . claro.. .

J Claro, ¿no? y llegó y memeten a un proyecto que era el móvil, y entonces este, las
APIs ya estaban hechas, y entonces yo nada más estaba haciendo Front, y yo
decía “¿qué está pasando?” [Risas] eh.. .

I Sí.. .

J Y bueno, ya después con el tiempo me di cuenta pues de que todos estaban ha-
ciendo de todo, y eso o sea, me gustó, pero amí enlazar código siempre es un
reto, eh, siempre es un reto, para mí significa un aprendizaje constante, es
muy divertido, para mí es muy divertido porque, a veces.. . de hecho, hace,
hace un par de días estaba con un problema y, una de las personas que más
respeto, bueno, a todas las respeto [Risas]muchísimoporque todos son súper
capaces, y son súper buenos en lo que hacen, pero así como de los que tienen
más ese perfil de senior, me estaba ayudando a ver qué onda, y me decía “es-
toy súper segurode que es algo súper tonto lo quenonos hemosdado cuenta”,
¿no? [Risas] Y yo “sí, yo también”, y, fue bien chistoso porque ayer justamente,
hice un cambio ahí, dije “a ver, vamos a ver”, y sí, o sea, di con el problema, y
ya le escribo y le digo “sí, definitivamente era súper, súper tonto” [Risas] y es
muy divertido por eso, es como unamontaña rusa, ¿sabes?

En donde.. . a lo mejor eh, te sientes muy satisfecho, y te sientes contento, y
te sientes bien porque estás logrando algo, y creo que eso es algo que el código
te da, o sea, que te das cuenta de que logras algo.. . y yo no sé, si por ejemplo
tú en tu día, cuando completas una, una tarea, lo que sea.. .

I Mmm...

J Por ejemplo, algo que te cuesta trabajo, ¿no? Cuando haces ejercicio desde tem-
prano, ya tu día empezó mejor porque ya lograste algo, y en código es así,
entonces, puedes hacer, puedes tener días en los que logras cosas, y también
puedes tener díasmuy,muy fuertes, este,muy frustrantes en los queno avan-
zas.

I Claro.. .
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J Pero algo que también me he tenido que presionar, me he tenido que empujar
a hacer.. . para mí el código ha significado también mucho trabajo personal
porque esa personalidad que yo tengo de que me da miedo todo, de que soy
súper tímida, o de que soy súper introvertida,me cuestamucho trabajo pedir
ayuda.. . cuando yo ya estoy muy, muy atorada, la cultura de la empresa es
“pide ayuda”, y yo veía mal el hecho de pedir ayuda.. .

I Uhm...

J Y el hecho, o sea, porque es, paramí, significaba un “no puedes” o “no eres capaz”,
al contrario, o sea, en la empresa donde estoy, es, está bien padre, porque jus-
to, es el trabajo colaborativo, ahí es donde realmente se ve cuando 2 personas
pueden compaginar y sacar algo, ¿no?

Y, y sí. . . o sea, para mí el hacer código también ha significado el hacer cier-
tos cambios en, en mi.. . en mi forma de hacer las cosas, tal cual, tanto en lo
profesional como en lo personal. . . he aprendido a pedir ayuda [Risas]. . . es
una de las cosas queme costabanmucho trabajo [Carcajadas] y enmí pues es
ahora algo de todos mis días.. .

I Claro.. .

J Y... eh.. . y sí, te digo, es muy divertido, pues porque a veces te das cuenta de
que haces cosas bien tontas, y a veces [Risas] también es súper satisfactorio
porque te das cuenta de que, de que tienes capacidad, ¿no?

I De que, que, que puedes hacerlo.. .

J Y el hecho de aprender constantemente, también es súper, súper este,motivante,
o sea, para mí el aprender es algo de las cosas que más, más me gustan de
hacer código, porque siempre hay más, siempre hay mucho que.. .

I ¡Ay, qué chido! Ay.. . [Risas] Yo así toda emocionada, digo yo sé que está grabado,
pero quiero acordarme como que de las cosas que dices, porque sí, coinciden
también con el cumplir con los retos, el estar ahí y el hacerlo, o sea.. .

J Ajá.. .

I Siempre como mucho más.. . Oye querida, bueno, hemos ya llegado a las casi 2
horas de entrevista, bueno, nos quedan como 15minutos.. . yo te quería pre-
guntar, digo, lo podemos dejar aquí dado que podemos, podemos como...
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este, obviamente podemos seguir platicando, porque yo había planeado de-
pende de cada persona, porque cada chica ha sido distinta, a veces se da una
o se pueden llegar a dar 2 entrevistas, entonces yo hice más o menos, más o
menos todas laspreguntas, pero igual podríamos si quieres, enotromomento
volvernos a reunir y hacer una segunda entrevista, más allá de si tienes tiem-
po y si sí, si no puede ser así.

J Sí.. .

I Quemás bien sea como para.. .

J Sí, totalmente.. .

I Como para seguir platicando y tal, porque está bien padre, bueno, no sé cómo te
sientas tú, pero, está bien bonita tu experiencia, o sea, porque claro, o sea,
todo teje mucho, teje mucho con tu reflexión previa, con lo que pasaste, con
lo que viviste, y en el momento en el que estás ahora, ¿no? Pero bueno, no sé
si quisieras que nos encontráramos en otro momento, o ¡qué hueva!, o ya.. .

J ¡No, sí! ¡Claro que sí! Yo estaría encantada.. . creo que todavía quedan ahí pen-
diente la parte del, del software libre, y todas esas cosas, ¿no? Entonces sí, si
quieres, nos vamos organizando y nos ponemos de acuerdo, y a ver.. .

I Sí porque me gustaría, justamente eso, me gustaría que esta otra parte pudiéra-
mos hablar de software libre, de cultura hacker, si a ti te hace sentido, ¿tú te
sientes hacker? ¿Crees que eres hacker?

J ¡No, para nada! [Carcajadas] y ese es un chiste bien recurrente, porque.. . cuando
digo “soy programadora”, “¡ah, eres hacker!”, no soy hacker, pero, he tenido
acercamiento con temas de seguridad en el trabajo, y ha sido una de las ex-
perienciasmás chidas que he tenido, entonces este [Carcajadas] porque pues
obviamente,mi formación no es de seguridad, pero.. . eh, es una de las cosas
me dio más satisfacción, y una de las cosas por las que yo dije, o sea, movió
algo, estás aquí por algo, porque yo todo el tiempo he dudado de mí, todo el
tiempodudabademí, especialmente cuandoempezaba, y era así comoque.. .
y mi, no sé, fue una forma también de reafirmarme y de decir “¡güey, sí pue-
des, o sea, sí tienes la capacidad y sí eres chida y sí estás al nivel, o sea, nadie
te regaló ésto!”. . .

I Claro.. . Ay, ¡qué chingón! Ay, perdón, estoy muy emocionada.. . [Carcajadas]
¡Claro!
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J [Carcajadas] pero no soy hacker.. .

I ¡Pero fuiste hacker!

J ¡Me encantaría! Fíjate que la seguridad es uno de los, de los temas queme encan-
taría enforcarme y aprender, porque sí, este, pues sí, es toda un área y.. .

I Y además es toda una reflexión.. .

J Está padre.. .

I Porque ya ves que.. . yo, yo por ejemplo abarco el término “hacker” no sólo desde
la seguridad, sino como todo lo que implica, ¿no? como toda la cultura hacker
alrededor, como de.. . de, tiene que ver con prácticas, con buenas prácticas,
tiene que ver también con el uso de ciertas herramientas, o sea, coincide el
uso del software libre, coincide también con el no decirse “hacker”, no auto-
nombrarse “hacker”, o sea, no sé si coincides con ésto, pero de pronto sí hay
como otras prácticas detrás de la cultura hacker, ¿no?

J Sí, sí, sí. . . es muy interesante, digo, yo no he entrado totalmente de lleno, y este,
definitivamente es una de las áreas que a mí me gustaría explorar, porque sí
considero que es bastante, que es tan importante como desarrollar código.. .
así de simple, o sea.. .

I Porque tiene que ver.. .

J O sea, todos los sistemas son, penetrables, son corrompibles, y el usuario al final
es humano y va a tener malas prácticas siempre, o sea [Risas] . . .

I Y eso es.. .

J Es una responsabilidad, de, de, de guardar la información de alguien, mantener
vivo tu sistema también.. .

I No pues [ininteligible] mucho poder, ¿no? Bueno, creo que ser administrador de
sistemas, es un poder que no se ve, y que está, bueno, que está detrás, qué co-
sas usas, porque puedes ver lo que sea, ¿no? bueno, si tú quisieras, puedes.. .

J ¡Sí, total!, o sea, yo por ejemplo, en el, en el trabajo, o sea, no es como que de
lleno haya yo llegado y a mover cosas de producción, por ejemplo, porque, sí,
algunos datos de producción cuando es necesario, por ejemplo, hay usuarios
que, bueno, en el sitio sí se pueden suscribir y cosas así, y, a veces, los usuarios
solicitan que se les cambie el correo, cosas sencillas, ¿no?
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Entonces sí tienes quemeterte a los datos que están vivos de producción, y, y
de hecho, o sea, para mí, las primeras veces que entraba a la consola de pro-
ducción, era así como... era un poco extraño, porque, o sea, sí hay filtros, to-
talmente, o sea, sí hay un sistema ahí de seguridad, entonces este, el, el tener
eso enmimáquina es como decir, “o sea, aquí puedomover las cosas demiles
ymiles ymiles deusuarios”, ¿no? Y este, la información, y sí, la información es
poder.. . entonces, creo y, es algo bien.. . no sé, o sea, bien interesante, bien,
bien interesante, cómo guardas las cosas, o.. .

I Las decisiones.. .

J Cómo haces cambios.. . eh.. . y fíjate que es algo que, no sé, yo lo he explorado
hasta el momento, digamos por encimita.. . ¿no? A mí todavía me da miedo,
por ejemplo, veo por ahí que solicitan hacer cambios, y como que, hay una
persona en específico que los hace, ¿no?

Pero cuando no está ella, alguien más lo tiene que hacer.. . entonces cuando
yomeanimoahacerlo, es comoque “uuuuuh”, ¿no? “no la vaya a cagar” [Risas]

I [Risas]

J Porque sabes que es producción, y si la cagas, ¿no? tanto te corren.. .

I ¡Qué miedo! No, hay que hablar, hay que hablar de eso, sí. . . Sí, sí, sí, sí hay que
vernos de nuevo, si no tienes problema, digo, todavía hay tiempo, digo, yo
estoy todavía este, con, tiempo de producción, ¿no? Entonces podemos even-
tualmente vernos.

J Ajá.. .

I Hablar, en algún otro momento.. .

J Sí, sí, sí. . .

[Fin de la entrevista]
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A.11. Persona entrevistada K

Fecha
2 de octubre 2021

Nacionalidad
Mexicana

Edad
26 años

Género
Mujer trans

¿En dónde te clasificas en cuanto a clase social?
Clase alta

¿Cómo te identificarías racial/étnicamente?
Latina

Profesión
Programadora

Posición en tu organización (si aplica)
Senior Engineer

¿Cuántos años en la organización?

¿Cuál es tu nivel más alto de estudios? ¿Podrías indicar por favor tu especialidad?

Transcripción

Los datos personales así como la transcripción de la entrevista realizada fue supri-
mida por petición de la entrevistada.
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