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Desde ese mundo 
escribimos hoy

#MeToo: catalizador de 
cambio. El testimonio 
anterior representa 
parte del 70.1% de las 
mexicanas mayores de 
15 años que han experi-
mentado al menos un inciden-
te de violencia de género.1 En 
2017 se publicó el reportaje 
Harvey Weinstein paga durante 
décadas a denunciantes de acoso 
sexual,2 que mostró el control que 
el productor de cine había ejercido sobre 
los medios de comunicación durante años 
para difamar a las mujeres que amenaza-
ban con denunciarlo. El reportaje tuvo un 
efecto mediático colosal, popularizando 
una frase utilizada tiempo atrás por la 
activista Tarana Burke: #MeToo.

#MeToo se convirtió en un movimien-
to social que evidenció un sistema en el 
que el abuso y el acoso sexual son mone-
da de cambio para trabajos dignos, pro-
mociones o la seguridad de un ingreso 
fijo. Hoy, el hashtag ha sido utilizado por 
más de 500 mil personas y repercutió a 
escala global, haciendo eco en conversa-
ciones virtuales, paros y marchas femi-
nistas. Todo esto ha revelado en nuestro 
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país una necesidad imposter-
gable por atender los casos 
de acoso y hostigamiento se-
xual en las esferas públicas y 

privadas.
¿Qué entendemos por acoso y hosti- 

gamiento? Ambas son expresiones de 
violencia verbal o físicas relacionadas 

con la sexualidad. La diferencia yace en 
la naturaleza del vínculo entre quien 

ejerce la violencia y quien la recibe: si 
se trata de una relación de subordi-

nación (por ejemplo, jefe–subor-
dinada o maestra–alumno) 
es hostigamiento; si es una 
conducta entre personas con 

el mismo grado de jerarquía (compañero–
compañero) es acoso. Independientemen-
te del grado de subordinación, en ambos 
escenarios ocurre un ejercicio abusivo de 
poder, poniendo en un estado de riesgo a 
la víctima.3 No obstante, se hace la dife-
renciación porque la jerarquía influye de 
manera particular en el marco de acción 
de la víctima frente a la persona agresora 
y su entorno.

El acoso y el hostigamiento sexual tienen 
repercusiones negativas en la participación 
y el desempeño de las víctimas en su espa-
cio laboral, reducen su sentido de seguridad 
y transgreden la autoestima, el autoconcep-
to, la autonomía y la integridad sexual.4

Tenía 19 años cuando entré a trabajar a una escuela de natación. Yo me encargaba de 
darles clases a las niñas y los niños más pequeños, unos con apenas meses de nacidos. El 
coordinador de las clases, y mi jefe, era un hombre de 40 años. Desde el primer día noté que 
me veía, observaba mis piernas y hacía comentarios señalándome con otros maestros. Con 
la excusa de mejorar mi técnica me tocaba las piernas, los brazos, el abdomen. Después, los 
comentarios que antes hacía en privado se volvieron públicos. Toda la alberca escuchaba 
sus “piropos” y se reían. Me sentía acorralada, ¿a quién le podía decir si él era el jefe? 
Además, podría perder ese trabajo que tanto me gustaba. Nunca me atreví a decirle “no”, 
“detente”, o “no me da risa”. Renuncié después de unos meses. Pero no me podía sacar la 
culpa del cuerpo, la incomodidad, la humillación. Las ganas de sanar de esa experiencia me 
introdujeron al mundo del feminismo.

Testimonio de Alejandra Hernández.
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más seguros. Tal es el caso de la nom 035, 
que tiene como objetivo identificar y pre-
venir factores de riesgo psicosocial, y de la  
nom 025 para la igualdad laboral y no discri-
minación. Otra herramienta es elaborar pro-
tocolos de prevención, atención y sanción de 
acoso y hostigamiento sexual que nos per-
mitan explicitar el procedimiento que debe 
seguirse frente a escenarios de este carácter.

Más allá del “no es no”. El #MeToo no solo 
denota una crisis de violencia, sino que 
también arroja una evidente disonancia so-
bre el consentimiento. Para avanzar hacia  
un cambio profundo en la cultura orga-
nizacional es indispensable repensar lo 
que entendemos por consentimiento y el 
papel que tiene en nuestras relaciones in-
terpersonales.

El consentimiento es una declaración 
de voluntad. Con el tiempo se han suma-
do nuevas capas a esta definición como el 
discurso de “no es no”, que si bien ha sido 
clave para expandir el término, sigue sien-
do insuficiente porque no siempre existen 
las circunstancias para brindar una nega-
tiva expresa. Por eso, nuestra apuesta es 
introducir cinco elementos inherentes al 
consentimiento:7 1) es libre, sin presiones, 
manipulaciones ni factores que alteren el 
juicio; 2) es reversible, se tiene derecho de 
cambiar de opinión en cualquier momen-
to; 3) es informado, solo es posible consen-
tir algo si poseemos toda la información; 
4) es específico, no viene en paquete, decir 
que sí a algo no es sinónimo de aceptarlo 
todo, y 5) es entusiasta porque se desea y 
causa emoción participar, no es algo que 
los demás esperan. La ausencia de un “no” 
no es un “sí”. Solo la presencia de un “sí” es 
un “sí”. Y ese “sí” es libre, informado, especí-
fico, entusiasta y puede ser reversible.

Aplicar en nuestro día a día este con-
cepto integral de consentimiento no solo 
nos permitirá prevenir el acoso y el hos-
tigamiento, saber identificarlo y, con base 
en ello, denunciarlo, sino también relacio-
narnos con las demás personas como ellas 
verdaderamente desean ser tratadas. 
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En México cada 12 horas renuncian 
personas empleadas debido a conductas 
como maltratos psicológicos, amenazas y 
agresiones físicas.5 Si se añade el compo-
nente sexual, se reconoce que el género es 
un factor determinante, ya que la mayoría 
de las personas sujetas a violencia sexual 
en nuestro país son mujeres.

Al menos 7.9 millones de mujeres han 
experimentado violencia en el trabajo,6 lo 

que equivale a llenar 95 veces el esta- 
dio Azteca. De ese total, el 73% ha sido 

por conductas de índole sexual; 
por ejemplo, a casi 1.9 millones 

les han propuesto realizar una 
práctica sexual a cambio  

de beneficios y alrededor de  
900 mil tuvieron represa-
lias por su negativa.

Contar con informa-
ción estadística que 

permita detallar la ope-
ratividad del acoso y el 

hostigamiento sexual 
en el plano laboral, 

tomando en considera-
ción cómo atraviesa a 

identidades en situación 
de vulnerabilidad, resulta 

indispensable. Sin esta 
precondición se complejiza 
la creación de mecanismos 

institucionales e interpersona-
les para prevenir y atender esas 

violencias.
El acoso y el hosti-

gamiento repre-
sentan, más allá 

de prácticas 
laborales 
abusivas, 

un proble-
ma cultural. 

Por ello resulta 
difícil hacer una 

categorización absoluta 
de las conductas, ya que su 

apreciación puede ser 
subjetiva: mientras que 
para algunas personas 
recibir comentarios de 

connotación sexual 
puede ser muy difícil, 
para otras lidiar con 

ello es relativamente 
sencillo. Existe, por 

tanto, una gran deuda 
por tener mecanismos 

que sean sensibles a 
las distintas interpreta-

ciones frente a estas 
experiencias.

En este sentido, se 
han realizado cambios a 

nivel normativo para con-
tar con mecanismos que 

procuren espacios laborales 
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