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C A P Í T U LO  1 3

Lo que toca sin tocar: violencia sexual contra  
académicas en universidades mexicanas 

Flor de María Gamboa Solís

resumen

Para que una violencia califique de sexual no es menester que se invo-
lucre directamente el cuerpo. El abuso de poder inherente a la supre-
macía masculina que se expresa sexualmente, violenta la subjetividad de 

las mujeres con efectos simbólicos que tocan el cuerpo sin tocarlo. Las formas 
específicas como se expresan dichos efectos en las académicas de universida-
des mexicanas es motivo del presente ensayo. Parte de testimonios de acadé-
micas, los cuales fueron recolectados mediante entrevistas y un grupo focal 
en el marco del proyecto “Desarticulando la violencia juvenil y de género en 
las Instituciones de Educación Superior de México”, actualmente en curso. 
Usando lentes feministas, el ensayo expondrá los entrecruces sexualidad-po-
der que movilizan expresiones violentas de carácter sexual dirigidas hacia las 
académicas, particularmente por parte de académicos con quienes interac-
túan de manera cotidiana. 

introducción

El interés académico feminista en las violencias por razones de género en los 
espacios universitarios ha recorrido ya un largo camino. Desde la segunda 
década del presente siglo, más de una decena de estudios diagnósticos, radio-
gráficos, narrativos con enfoques cualitativos y cuantitativos han ido rasgando 
minuciosa y quirúrgicamente el velo protector de superioridad moral con el 
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que se encubrían las violencias en las universidades; honor y prestigio aca-
démico y científico se han desplomado frente a los ojos del mundo entero 
abriendo heridas profundas en la confianza que la sociedad solía entregar a 
los espacios educativos y a sus orfebres, pues hijas, nueras, hermanas, ma-
dres, amigas, novias, no están seguras en ellos. Como afirma, Sen (2002), 
premio nobel de economía en 1998, sobre las mujeres recae de una manera 
desproporcionada el peso más arduo y de las adversidades en cada naciona-
lidad, en cada comunidad y en cada clase social. Lo que no querríamos 
haber sabido o lo que nos resistíamos a saber es que la comunidad universi-
taria se añadiría a esa serie. 

Tan cruento ha sido el problema de las violencias contra las mujeres en 
los recintos universitarios, que el gobierno mexicano se vio forzado a emitir 
y aprobar la Ley General de Educación Superior en México (2021), cuyo 
Artículo 43 reza: 

El Estado reconoce la importancia y coadyuvará a garantizar que las 
instituciones de educación superior se constituyan como espacios li-

bres de todo tipo y modalidad de violencia, en específico la de género, 
y de discriminación hacia las mujeres, para garantizar el acceso pleno 

al derecho a la educación superior. (p. 43) 

Por otra parte, estudios como La cultura institucional de género en la Universi-
dad de Guadalajara (Palomar, 2011), Presencia de hombres y mujeres en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una radiografía (Gonzáles y Gamboa, 
2012), Intrusas en la universidad (Buquet, Cooper, Mingo y Moreno, 2013), 
Violencia de género en la universidad (List, 2015), Violencia en las universidades públicas. 
El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana (Carrilo, 2015), Género, relaciones 
de pareja y violencia en contextos universitarios. Análisis de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (Gómez y Pedraza, 2016), hasta el reciente: Expresiones de 
violencia en el entorno universitario. Casos, protocolos y estrategias para su erradicación 
(Castañeda, Aguayo y Peña, 2022), han convertido la naturalización y nor-
malización del problema de las violencias en alarmas sociales. 

Si bien en muchas de estas investigaciones se abordan violencias de todo 
tipo, el tipo que más letras ha inspirado, quizá por el nivel de impunidad en el 
que se despliega o por la huella traumática que deja, ha sido el acoso sexual 
de profesores hacia estudiantes mujeres. También cabe señalar que esta sobre-
concentración energética de lo sentipensado en ese tipo de violencia, obedece 
sin duda, a la influencia de los movimientos feministas actuales, cuyo elemento 
aglutinador ha sido precisamente el repudio a las violencias machistas. El acti-
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vismo feminista de estudiantes al interior de las universidades y que desde el 
2020 cobró un vigor inusitado, tendió puentes mediante “los Tendederos del 
acoso” para abonar al tejido de lazo social feminista a nivel planetario y ha 
sido decisivo para continuar estimulando la construcción de teoría feminista 
al respecto. 

Sin embargo, las estudiantes no son las únicas que sufren violencias ma-
chistas en los espacios universitarios. Las docentes son igualmente blanco de 
maltrato falocéntrico (Huacuz, 2011), con la salvedad de que el tipo más 
frecuente no es sexual de manera directa (caricias o besos forzados o violación) 
sino en forma de expresiones, es decir, simbólica. Sigue trazos de la defini-
ción que abarca la violencia sexual según la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (2007, reformada en 2015):

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 
víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integri-
dad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla, y concebirla como objeto. 
(Artículo 6, apartado V, p. 3,)

Es una violencia sexual que utiliza el lenguaje para descafeinar a las 
docentes, privarlas de la materia prima de su goce (Zizek, 2009); es decir, para 
arrebatarles su libertad para vivir su sexualidad dentro del límite de sus pro-
pios deseos. Las docentes se enfrentan a lo que para la teóloga francesa De 
Beauvoir (1941/1994) es fuente de la rivalidad entre seres humanos: la ili-
mitación individual de los propios deseos. Dice: “los deseos limitados están 
en armonía con el mundo; los que contienen el infinito, no lo están” (p. 325). 
Los docentes parecerían moverse en este segundo registro.

A partir de lo anterior, presentaré a continuación un pequeño muestrario 
de manifestaciones de violencias sexuales sufridas por académicas de las 
instituciones de educación superior de México. Violencias que las tocan sin 
tocar sus cuerpos. 

La VioLencia de La heterosexuaLidad: Las soLteras  
como excedente de La economÍa FaLocrática

Con el revolucionario trabajo de Wittig (1992), se eliminó el margen de duda 
respecto a que la heterosexualidad es una mera atracción romántica que dibuja 
una corriente de deseos que van de las mujeres a los hombres y viceversa, 
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cosa de la sexualidad, y se potenció, en cambio, su concepción como un 
régimen político dentro del sistema patriarcal, es una de sus estructuras fun-
damentales, junto a la familia y al contrato sexual (Pateman, 1995). La hete-
rosexualidad es un sistema que estructura clases sexuales siendo los hombres 
la clase sexual soberana. Esto significa que los hombres dominan a las mu-
jeres no solamente porque son jefes de familia, de departamento, directores, 
presidentes, rectores, propietarios de la mayor parte de las bondades de la 
naturaleza y dictaminadores de las necesidades que se transforman científica 
y tecnológicamente en productos de la actividad humana, sino porque con-
forman la clase sexual soberana. 

Las manifestaciones específicas de la soberanía de los varones como 
clase sexual afectada por el régimen heterosexual que domina en las univer-
sidades, se bifurcan hacia dos direcciones intersectadas: por un lado, hacia 
especulaciones sobre los tipos de objeto sexual que prefieren las académicas, 
y por otro, hacia cuestionamientos sobre el hecho de su soltería. En ambas 
direcciones se aprecia una desintegración de los muros protectores de la vida 
privada y de la distancia con que se asegura en todo espacio de intercambio 
social la “dosis indispensable de alienación para la coexistencia pacífica” 
(Zizek, 2009, p. 77). 

Veamos el siguiente testimonio:

Lo que dice la compañera es cierto, no te pueden ver sola, es decir, con una 
pareja, porque te cuestionan si te gustan las mujeres o te acosan como si nece-
sitaras a un hombre a tu lado. Cuando en realidad mi vida es muy privada, es 
decir, que si tengo una pareja y cada quien vive en su casa y disfrutamos nues-
tros espacios. Cosa que no les debe importar a los demás, sobre todo a los hom-
bres. (UATx, PM7, ver tabla al final)

Si bien es cierto, los intercambios humanos nunca son igualitarios, “en 
este caso Lévinas tenía razón al subrayar el carácter asimétrico de la inter-
subjetividad: en mi encuentro con otro sujeto no hay nunca una reciproci-
dad equilibrada” (Zizek, 2009, p. 80), el orden de género que privilegia a los 
hombres como amos, intensifica esa asimetría digamos “natural” por la con-
dición de hablantes de los seres humanos. El cuestionamiento de los hombres 
a los límites que las docentes han puesto a sus elecciones de objetos sexuales, o 
a su no elección de los mismos, tan privadas como la posición preferida al 
dormir, se mete, con el apoyo del régimen heterosexual, en el camino de 
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ellas, hiriendo la discreción que ellas mismas han erigido alrededor de su 
vida cotidiana en la universidad. Es como si su condición de académicas, 
docentes, investigadoras fuera desintegrada y sobre los restos se armara de 
nuevo su condición de mujeres heterosexuales, la única con la que son inte-
ligibles (para los hombres), ya que es la que inhibe la emergencia del trauma 
masculino que representaría darse cuenta que hay mujeres que tienen otro 
modo de vida donde los hombres no son tan sexualmente relevantes. 

Otra docente habla en los siguientes términos: “Los compañeros se sien-
ten con derecho a especular sobre la sexualidad de las compañeras, esa es la 
cuestión eterna conmigo. Si soy soltera es que me gustan las mujeres. ¡¡¡Qué 
fastidio!!!” (UATx, PM2; ver tabla al final). Resulta muy interesante consta-
tar la fuerza del régimen heterosexual en las especulaciones en torno a la 
sexualidad de las mujeres, sobre todo si son solteras. 

Es obvio que las mujeres solteras son mujeres que se han rebelado al 
destino patriarcal marcado por las normas sexuales que privan en nuestra 
sociedad: ser madreesposa, siguiendo a la emblemática antropóloga feminis-
ta mexicana Lagarde (2014). Por ello deben ser castigadas. ¿Cómo? Con el 
estigma de la soltería, precisamente. Para los hombres, las mujeres solteras 
son excedentes, en el sentido de la feminista lesbiana negra Lorde (1984), del 
régimen heterosexual que ellos controlan. Es decir, ocupan el lugar de lo 
inferior deshumanizado para que lo bueno en el sistema universitario siga 
definido en términos de ganancia (para la clase sexual soberana) y no de 
necesidad (para toda la comunidad). Las académicas solteras representan 
una otredad femenina inviable para la comprensión masculina, encarnan una 
diferencia en toda su particular estatura, espesura y complejidad que atenta 
contra la mística de la feminidad (Friedan, 1963) y el eterno femenino (De 
Beauvoir, 1949; Castellanos, 1975) modelados por el imaginario falocrático, 
y por esa razón son acosadas. Como plantea Lorde (1984), en la economía del 
excedente donde nos está tocando vivir, opera un programa de rechazo ins-
titucionalizado de la diferencia que provoca que la enfrentemos con odio o 
temor, y luego, a tratarla en alguna de tres formas: “ignorándola, y si no es 
posible, copiándola si creemos que es dominante, o destruyéndola si pensa-
mos que es subordinada” (p. 122). Este último tratamiento es el que se acti-
va a través de las especulaciones y cuestionamientos de los académicos hacia 
la vida sexual de las académicas. 
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La vecindad laboral que enciende la violencia:  
del poder de las plazas poderosas 

Aunado al poder que ya de por sí tienen los hombres como clase sexual do-
minante en cualquier espacio social, el que les otorga la condición laboral dentro 
de la universidad complejiza la violencia sexual que ejercen contra las mu-
jeres. De esta complejidad se habla en el siguiente testimonio:

Sufrí acoso sexual durante dos años aproximadamente por parte de un profesor 
que fue mi compañero de cubículo y tal vez aprovechaba su condición de basi-
ficado y antiguo, haciendo comentarios que denigraban a la mujer, a las alum-
nas igual y demás compañeras maestras. Había una marcación personal desde 
el inicio de la jornada laboral, lo que en muchas ocasiones hacía que no quisiera 
regresar al cubículo tratando de evadir el todo momento su presencia. Todo 
terminó cuando cambió el director y me cambiaron de cubículo (UADY, PM8, 
ver tabla al final)

Las instituciones de educación superior son espacios sumamente jerar-
quizados que están organizados en función de categorías laborales; hay do-
centes de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría ligadas además 
a la vida sindical. Un docente sindicalizado y basificado es más poderoso que 
uno que no lo está y ostenta todavía más poder frente a una docente no sin-
dicalizada y no basificada. De hecho, uno de los obstáculos que frecuente-
mente encontramos para aplicar sanciones a profesores acosadores es preci-
samente su condición sindical. Las estudiantes suelen esgrimir como razones 
para no denunciar el hecho de la basificación de los docentes que huelga 
decir, es equivalente a contar con un contrato indefinido como trabajador 
universitario. Parece ser que esa condición los blindara de la responsabilidad 
de hacer frente a los daños que causan, lo cual se normaliza inhibiendo 
las denuncias, y, por otra parte, que la basificación autorizara el ejercicio de la 
violencia contra las mujeres. Pero, además, la antigüedad. Un docente basi-
ficado y antiguo es como una adalid de la soberanía sexual de los hombres 
y frente a ello, las docentes tienen que tomar medidas individuales que con-
llevan estrategias de evitación que no son factibles sin un gasto considerable 
de energía, malestar, por el esfuerzo que supone reforzar los muros protec-
tores de su integridad y de la distancia mediante la cual se puede habilitar 
el apartarse del camino del otro que violenta. Una actitud que de acuerdo a 
Zizek (2009), tejería la posibilidad de un nuevo “código de discreción” (p. 77), 
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tan necesario en los intercambios sociales dentro de la universidad entre 
mujeres y hombres. 

La vecindad que está en juego en muchos espacios físicos de la universidad 
es un problema para las académicas. Acontece una distorsión del sentido de 
lo que implica trabajar al lado de un prójimo (próximo) puesto que, en el 
entendimiento racional, un vecino académico es un igual con el que se com-
parten actividades, proyectos y destinos laborales elegidos. Pero si el vecino 
es quien acosa, entonces el desconcierto aflora. ¿Quién eres (en realidad)? 
Cabría preguntarse. 

PaLabras FinaLes

El regodeo de los académicos frente a las violencias sexuales que ejercen 
contra las académicas es producto de la jerarquización institucionalizada con 
la que se refuerza el ya de por sí desequilibrado espacio de intersubjetividad 
entre mujeres y hombres. Las posiciones asimétricas que la universidad per-
petúa, colocan a las académicas frente a la fuerza mortal de la violencia que 
encarna la soberanía sexual de los hombres, convirtiéndolos en adversarios 
en lugar de vecinos, y a ellas en objetos en lugar de colegas. 

La inquietud que provoca en los académicos la soltería de las académicas 
y por la cual son violentadas y vueltas excedentes del sistema, es en realidad 
un temor a la diferencia. La diferencia que emana de la rebeldía de las aca-
démicas al régimen heterosexual, donde los hombres están estipulados como 
las exclusivas parejas sexuales de las mujeres y son sí o sí de suma relevancia 
para ellas en el acceso al respeto a su vida privada; al sostenimiento de los 
muros que las protegen de ser acosadas. 

Los testimonios de las académicas que apuntan hacia las violencias 
sexuales de las que han sido objeto, en el sentido más puro del término, 
develan lo que socialmente había sido imposible de concebir: que las univer-
sidades son espacios violentos. Por ello, es indispensable seguir trabajando 
a favor de nuevos códigos de intercambio social que consignen claves para 
una coexistencia pacífica entre mujeres y hombres dentro de los espacios 
universitarios. 
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