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Alejandra
Cortés

MEJOR DOCENTE ESPAÑA
PREMIO EDUCA ABANCA

Profesora e 
investigadora de 
la Facultad de 
Educación de la 
Universidad de 
Zaragoza, dirige el 
Máster en Educación 
Socioemocional 
para el desarrollo 
personal y profesional y 
el Máster Universitario de 
Aprendizaje a lo largo de la 
vida: iniciación a la investigación.

Carmen
Magallón

DIRECTORA DEL 
SEMINARIO POR LA PAZ

Catedrática de 
Física y Química, 
es una abanderada 
del feminismo 
paci�ista. Desde el 
2003 es directora 
de la Fundación 
Seminario de 
Investigación para la 
Paz (SIP) y desde el 2011 
preside el WILPF España, 
la Liga Internacional de 
Mujeres por la Paz y la Libertad.

Azucena
Bardají

MÉDICA INVESTIGADORA Y 
EPIDEMIÓLOGA

Nacida en 
Barbastro. Médica 
investigadora y 
epidemióloga en 
salud maternal e 
infantil del Centro 
de Investigación en 
Salud Internacional 
de Barcelona. Ha 
participado en varias 
investigaciones y 
proyectos destinados a 
luchar contra la malaria.

Concepción
Gimeno

MUJER DISTINGUIDA EN 
QUÍMICA EN EL 2017

De su laboratorio 
han salido 
materiales para 
el desarrollo de 
nuevas patentes. 
Reconocida como 
una de las doce 
mejores químicas del 
mundo y galardonada 
como Mujer Distinguida 
en Química por la Unión 
Internacional de Química 
Pura y Aplicada en el 2017.

ARAGÓN
SE MUEVE EN 

FEMENINO
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Aurora Egido

CATEDRÁTICA DE LITERATURA ESPAÑOLA

Aragonesa de adopción y catedrática emérita de 
Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, 
ingresó en la Real Academia Española en el 2014. Dirige 
la Cátedra Baltasar Gracián y es Académica de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

Alicia  Asín

CONSEJERA DELEGADA Y COFUNDADORA DE LIBELIUM

Experta en Inteligencia Arti�icial, IoT y Big Data. Primera 
mujer en recibir el premio Joven Emprendedor 
Nacional (2014) de la Confederación Española de 
Jóvenes Emprendedores. Recibió el premio Rey Jaime I 
(2017) y el premio Mujeres Innovadoras de la UE (2018).

Soledad Puértolas

ESCRITORA

Periodista y prolí�ica escritora. En el 2003 recibió el 
Premio de las Letras Aragonesas y desde el 2010 es 
miembro de la Real Academia Española. Además, en el  
2018 fue nombrada presidenta del Real Patronato de la 
Biblioteca Nacional de España (BNE).

Salma Paralluelo

ATLETA Y FUTBOLISTA

A sus 16 años es una de las jóvenes promesas del 
deporte aragonés. Ha logrado la proeza de ser 
campeona de Europa y del mundial sub-17 en fútbol  
en el 2018, y dos veces medalla de oro en el Festival 
Olímpico de la Juventud Europea en atletismo. 



Estas mujeres son 16 referentes de la comunidad autónoma 
que por ser las mejores en lo suyo se han convertido ya en 
iconos de la sociedad aragonesa. Algunas por su dilatada 
trayectoria ya cosechan innumerables éxitos y triunfos, 
mientras que en otros casos su juventud y valía les augura 
un futuro prometedor. Podría haber muchas más.    
Todas son, en cualquier caso, el músculo, alma y corazón   
que mueve en femenino la educación, la ciencia, las artes,   
la literatura, el deporte, la política o las empresas de Aragón.

U

CANTANTE Y 
COMPOSITORA

CANTANTE  Y
COMPOSITORA

ARTISTA DE 
VARIEDADES

ACTRIZ

Eva
Amaral

La vocalista del 
grupo Amaral es 

una de las mejores 
voces femeninas del  

panorama musical 
actual. Siempre 

ha reivindicado los 
derechos de la mujer 
y ha denunciado las 

desigualdades a las que  
estas se enfrentan. En el 

2001 colaboró en un álbum 
contra los malos tratos.

Carmen
París

Esta tarraconense  
criada en Utebo 
es un referente 

en la música 
a través de su 

estilo personal. Su 
constante mezcla de 

ritmos como la jota 
aragonesa y el jazz y 
su fusión y mestizaje 

con otras músicas como la 
andalusí, el �lamenco y otras 

corrientes... la hacen única.

Lita Claver
‘La Maña’

A los 15 años debutó 
en la zaragozana 
Sala Oasis donde 
cosechó grandes 
éxitos. Se trasladó 
a Barcelona y allí, 

como segunda 
vedete en el Teatro 
Victoria, consiguió 

su sobrenombre y se 
convirtió en un referente 

de las variedades. También 
actuó en cine y televisión. 

Luisa
Gavasa

Ha compaginado 
sus estudios de 
Filología inglesa 

y Periodismo con 
su vocación de 

actriz. Ha trabajado 
para grandes 

directores como 
Pedro Almodóvar, 

Miguel Picazo o Agustí 
Villaronga. En el 2015 

recibió el Goya  por su 
interpretación en ‘La Novia’.
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Mayte  Pérez

POLÍTICA

Es la mujer que más poder político acumula en Aragón. 
Es portavoz y consejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Ejecutivo de Lambán, cargos que 
conjuga con la secretaría general del PSOE en Teruel. 
Fue consejera de Educación, Cultura y Deporte.

Silvia Meseguer

JUGADORA DE FÚTBOL PROFESIONAL

Es una de las capitanas del Atlético de Madrid en la 
Primera División Femenina. Debutó con la Selección en 
el 2008. Participó en el Mundial de Canadá del 2015, 
las Eurocopas de Suecia del 2013 y de Países Bajos del 
2017 y el Mundial de Francia del 2019. 

Marta  Tejel

RELACIONES PÚBLICAS

Esta zaragozana es muy reconocida en los círculos de 
las relaciones públicas por su gran labor al tratar con 
las famosas más in�luyentes del panorama nacional. Es 
la encargada de gestionar las acciones de márketing 
con las ‘in�luencers’ de Adidas.

Teresa Perales

NADADORA PARALÍMPICA

Su amplia trayectoria deportiva atesora 26 medallas 
paralímpicas, las cuatro últimas conseguidas 
en los Juegos de Río. Ha publicado varios libros 
autobiográ�icos y también fue diputada aragonesa en 
las Cortes y ocupó un puesto en las listas del Congreso.
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13,4 �

ARAGÓN es la cuarta 
comunidad con mayor brecha 

salarial por género. 
Por encima solo están 

Cantabria, Asturias y Navarra

es el dinero que ganaba 
de media una mujer 

en Aragón por
 hora trabajada en 

el año 2016.
Los hombres ganaban

15,47 �/hora

73%

6.201

es el porcentaje de salario
que las mujeres aragonesas
perciben en comparación 

con los hombres que
realizan el mismo trabajo.

En España, es del 77%.
(datos del 2016)

euros menos  de
media al año

cobra una mujer 
respecto al mismo
trabajo realizado
por un hombre.

(datos del INE 2017)

TASA DE ACTIVIDAD 
EN ARAGÓN (%)

MUJER Y EMPLEO

53,1
45,39

MUJERES

32,34

1990 20182005

64,5467,9866,13

HOMBRES

E
l mercado de trabajo ha pre -
sentado siempre diferencias, 
y muy acusadas, entre hom -
bres y mujeres. Es una reali -
dad que no es ajena al merca -
do aragonés, en el que el géne -

ro femenino también ha tenido que reivin -
dicar la igualdad real para poder acercarse 
a unos derechos laborales similares a los de 
los hombres. Es cierto que en los últimos 30 
años se ha tendido hacia una mayor equi -
dad, tanto salarial como de condiciones, 
pero todavía queda mucho por hacer has -
ta que los indicadores demuestren que la 
mujer cobra lo mismo o accede a puestos 
de mayor responsabilidad en las empresas. 

El cambio más signi�cativo en todo este 
tiempo ha sido la incorporación de la mu -
jer al mercado laboral. La tasa de actividad 
femenina en Aragón en 1990 era de casi el 
33% (2 puntos por debajo de la media nacio -
nal). Es decir, solo una de cada tres mujeres 
en edad de trabajar se había incorporado 
al mercado laboral. En el 2005, la actividad 
femenina había subido hasta el 45,39%, y 
en el 2018 ya trabajaba una de cada dos mu -
jeres en edad de hacerlo (53,01%).

Con el aumento de mujeres trabajadoras 
y su mayor desarrollo profesional gracias 
a la descarga que ha tenido el sexo feme -
nino de las tareas del hogar y la crianza, 
también se han ampliado las féminas que 
han incrementado sus niveles de estudios 
y cualificación. Este hecho ha permitido 
que las mujeres accedan a mejores puestos 
de trabajo que hace unas décadas pero no 
siempre también mejor remunerados.

MUCHO POR CONSEGUIR
De hecho, la brecha salarial entre hombres 
y mujeres en Aragón en la actualidad ronda 
el 27%, lo que sitúa a la comunidad como la 
cuarta autonomía española (por encima de 
Cantabria, Asturias y Navarra) con mayor 
brecha salarial por género. Así se despren -
de un estudio del Consejo Económico y So -
cial de Aragón (CESA) del 2019, organismo 
que recoge también en un informe del año 
2000 que la brecha salarial en ese año era 
del 43%, cuando las mujeres cobraran de 
media al mes 164.948 pesetas, frente a las 
290.084 pesetas de los varones. La reducción 
–cambio de moneda mediante—ha sido del 
16%, pero todavía queda mucho por ganar 

en la batalla por una igualdad salarial. Las 
mujeres perciben 6.201,24 euros menos de 
media en su salario anual que un hombre 
(según los últimos datos publicados por el 
INE en el 2017.

Por ocupaciones profesionales, las ma -
yores brechas salariales aparecen en la ac -
tualidad en las actividades �nancieras, que 
superan el 25% en Aragón; y las menores 
en la industria (sobre todo en el sector de la 
energía), en la Administración y en la Edu -
cación, donde las diferencias de sueldos son 
inferiores al 10%. 

MEJORES SALARIOS, SIN ALTOS CARGOS
Las diferencias salariales entre sexos au -
mentan porque se con�rma el techo de cris -
tal que hace que menos mujeres accedan a 
puestos de dirección y de poder, y también 
porque las que llegan a estos puestos suelen 
cobrar menos que sus compañeros hom -
bres. Según el informe de CESA, en estos 
puestos la brecha asciende hasta al 30%. 

De hecho, en España hoy en día un 32% 
de empresas no tiene ninguna mujer en su 
equipo de dirección y el 95% de los presi -
dentes de las compañías son hombres. En 
Aragón, solo había un 14% de mujeres en 
cargos directivos en el 2014, mientras que 
en el 2018 el porcentaje ascendía al 26%. 
Se van dando pasos, pero todavía queda 
mucho que hacer para llegar a la igualdad 
efectiva.

Durante estas tres décadas las mujeres 
han ocupado más puestos en sectores como 
los servicios de restauración (22% al �nal 
década de los 90 –1 de cada 5 mujeres-- y 
24,5% en el 2010), empleadas no cuali�ca -
das (17% al �nal década de los 90 y 17,7% 
en el 2010), o el de técnicas y profesionales 
cientí�cas (que aumentó del 15,5% al prin -
cipio de los 2000 al 17,2% en el 2010). 

¿PROFESIONES DE MUJERES?
La ocupación en los 90 era verdaderamente 
alta también en sectores como las emplea -
das del hogar, la educación o la enferme -
ría. Pero también lo es en la actualidad. Por 
ejemplo, en el curso 1996-1997, las docen -
tes en Aragón eran el 60,1% del total, por -
centaje que ascendía al 74,4% en educación 
Infantil y Primaria (se publicaba el dato 
conjunto). Lejos de reducirse el número e 
igualarse al de hombres, el porcentaje ha 

NO CICATRIZA
HOY EN DÍA, UNA DE CADA DOS MUJERES ARAGONESAS 

EN EDAD DE TRABAJAR LO HACE. LA COMUNIDAD TIENE 
LA CUARTA BRECHA DE GÉNERO EN SUELDOS MÁS ALTA DE 
ESPAÑA, CON UNA DIFERENCIA DEL 27%. A FINALES DE LOS 
AÑOS 90 ESTA DESIGUALDAD SE SITUABA EN EL 43%

U

aumentado y en el curso 2016-2017 era el 
66,3%. Sorprende que ese mismo curso, el 
99,5% de los docentes de educación Infantil 
en Aragón fueron mujeres. 

PLANES DE IGUALDAD
Tanto el Gobierno central como el arago -
nés trabajan por mejorar las condiciones  
laborales de las mujeres. En esta línea, la 
comunidad triplicará en dos años las em -
presas con planes de igualdad, una herra -
mienta creada especialmente para abordar 
el problema de la brecha salarial, que vie -
ne marcado por el decreto aprobado por la 
Ley de Igualdad del 2007 del Ejecutivo de 
José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora 
llegará a más empresas por el nuevo decre -
to aprobado por el Gobierno de Pedro Sán -
chez. Lo novedoso de la norma es el tamaño 
de las compañías y administraciones públi -
cas que deben implantar estos planes, que 
ahora será obligatorio para todas aquellas 
con más de 50 empleados aunque con un 
periodo transitorio para su cumplimiento 
de tres años. De inmediato solo deberán es -
tablecerlos las plantillas que superen los 
151 trabajadores.

El Departamento de Economía, Plani� -
cación y Empleo del Gobierno de Aragón 
tiene una línea de ayudas para instaurar 
los planes de igualdad en las pymes y, 
por otro lado, la DGA �rma convenios 
con los agentes sociales para el desarro -

llo de acciones concretas. T

LA BRECHA 
SALARIAL

En los 90, la ocupación de 
trabajadoras era muy alta en 
sectores como la hostelería, la 
educación, la enfermería o las 
empleadas del hogar
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Una empleada de la empresa 
Menage&Confort, ubicada en 
la Puebla de Al�indén, en plena 
fabricación de un producto de 
equipamiento del hogar.

JAIME GALINDO

Una trabajadora de Telnet monta circuitos electrónicos.

Una mujer trabaja en los laboratorios de Saphir en el polígono Malpica.

ÁNGEL DE CASTRO

NURIA SOLER

Empresarias 
y directivas
Poco antes de que naciese EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN, en 
1989, se fundó la Asociación 
Aragonesa de Mujeres Empresarias 
y Profesionales (Arame). En estos 
31 años de existencia, esta entidad 
ha representado a las mujeres 
empresarias y directivas con el 
objetivo de promover, fomentar y 
desarrollar los valores, aptitudes 
y cualidades de las empresarias, 
profesionales, directivas y gerentes. 
Luchan día a día por unas 
condiciones socioeconómicas 
que garanticen la igualdad de 
oportunidades y que favorezcan la 
promoción de la mujer en el ámbito 
empresarial. Desarrollan actividades 
y talleres formativos que permitan 
ampliar y mejorar la preparación y 
la capacidad de gestión de la mujer 
en este sector. Por otra parte, con 
poco más de diez años de trayectoria, 
Directivas de Aragón trabaja como 
motor de cambio para la sociedad 
aragonesa, con el fin de conseguir la 
igualdad en los puestos de dirección 
visibilizando y promoviendo el 
acceso a la mujer a cargos de 
responsabilidad en las  empresas e 
instituciones.
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ARAGÓN: 
REFERENTE EN 
LIDERAZGO 
COMPARTIDO 

Ana María
Farré

que nos olvidamos con -
tar lo que hace única a la 
mujer, lo que puede hacer 
diferente, en forma y fon -
do. Me re�ero a que el reto 
hoy es naturalizar el lide -
razgo compartido, hacerlo 
posible, complementando 
el talento, sumando hom -
bres y mujeres, sin victi -
mismos.  

ME GUSTA DECIR que la so -
ciedad más que nunca ne -
cesita de la «mirada feme -
nina» para humanizarla. 
De nuestra visión, mane -
ras de hacer, de nuestras 
capacidades innatas, for -
mas de emprender y diri -
gir, de gestionar equipos 
desde un liderazgo gene -
roso, o de resolver con -
�ictos. Trabajar con esta 
perspectiva lo cambia 
casi todo. El siguiente 
paso es conseguir vi -
sibilizar ese talento 
real.

TOMAR ASÍ con -
ciencia de que el 
mundo necesita a 
la mujer como es, 
es un gran primer 
paso. En cada uno 
de nuestros hoga -
res, en cualquiera 
que sea nuestro tra -
bajo y, más si cabe, en 
puestos de dirección y 
toma de decisiones para 
contribuir al cambio des -
de arriba. Sin olvidar que 
en la colaboración está la 
clave, que cuando la mu -
jer llegue arriba, ponga 
una escalera y deje que su -
ba otra mujer.

SI ESTA VISIÓN llega a las 
nuevas generaciones de 
mujeres y hombres, ha -
bremos hecho un gran 
trabajo. El ámbito de la 
educación, en este senti -
do, tiene una gran tarea 
por delante. En la escuela 
y en la familia. Educar a la 
mujer dándole los resor -
tes necesarios para crecer 
en seguridad, con�anza y 
autoestima, y al hombre, 
para poner en valor la va -
lía profesional femenina, 
tanto como se la da a él 
mismo. 

PARTICULARMENTE creo 
mucho en la capacidad 
transformadora de la edu -
cación, como base de una 
sociedad sana, bien forma -
da e integrada por perso -

nas implicadas en mejo -
rarla. Es por donde se debe 
comenzar. Por mi cerca -
nía personal e interés en 
el ámbito educativo, me 
consta que muchas ya lo 
están haciendo. Mujeres 
profesionales liderando el 
cambio educativo de este 
siglo, que merecen sin du -
da mi profundo agradeci -
miento. 

CONSIDERO que Aragón 
es una Comunidad Autó -
noma que apuesta por el 
liderazgo femenino. Apro -
vecho para dar la enhora -
buena a todo el movimien -
to asociativo en torno a la 
mujer promovido en, y 
desde, Aragón. Tengo la 
fortuna de conocer y go -
zar de la amistad de mu -
jeres que están liderando 

diversas asociaciones y 
son un ejemplo de com -
promiso e inspiración pa -
ra conseguir la igualdad 
y el enriquecimiento que 
nuestra comunidad arago -
nesa necesita.

YO MISMA pertenezco a va -
rias asociaciones que pro -
mueven el liderazgo fe -
menino en España y Áfri -
ca. Hace un año, tuve la 
suerte de entrar a formar 
parte de la red Mujeres 
In�uyentes de Aragón, de 
la mano de Womantalent. 
Junto con otras mujeres 
aragonesas, profesionales 
de distintos ámbitos: po -
líticas, militares, artistas, 
empresarias, periodistas, 
cientí�cas...  formamos el 
grupo fundador en Ara -

gón de esta asociación 
de liderazgo femeni -

no. Entre sus objeti -
vos está visibilizar 
el talento y el lide -
razgo femenino 
que hay en nues -
tro territorio y 
hacer red apo -
yándonos entre 
nosotras. 

EN ESE RETO de 
«visibi l izar» me 

detengo, porque en -
tiendo que no vale 

con promover la lista 
recurrente de exigen -

cias. Me parece muy ne -
cesario mostrar los rostros 
de mujeres profesionales 
reales, donde quiera que 
realicen su trabajo, estén 
en el sector que estén, dan -
do testimonio de la capa -
cidad innata de la mujer 
de liderar proyectos, trans -
formarlos, desarrollarlos… 
sin que esté, en ningún ca -
so, reñido con poder vivir 
libremente la maternidad, 
cuestión que merecería un 
artículo aparte, y sobre la 
que queda todavía mucho 
por hacer. 

PERO INSISTO, la educa -
ción y el ejemplo son la 
clave para seguir avan -
zando en la buena direc -
ción, hacia una sociedad 
mejor, contando con mu -
jeres que sueñen en gran -
de y batallen para que sea 
real. Estoy segura que con 
el empeño y el tesón que 
nos caracteriza, consegui -
remos que Aragón sea re -
ferente en liderazgo com -
partido. T

uelo tener muy presente 
aquella frase que pronun -
ció un famoso gurú de 
la gestión internacional: 
«Olvidaos de India, olvi -
daos de China, olvidaos 
de Internet, la auténtica 
revolución que impulsará 
el crecimiento económico 
la tenéis aquí al lado y son 
las mujeres». 

PODRÍAMOS ponerla en 
cuestión si nos detene -
mos en matices, pero es 
lo que está pasando. Las 
grandes empresas se han 
dado cuenta y han activa -
do los recursos necesarios 
para que la mujer lidere, 
haciendo de sus dones na -
turales y visión sostenible 
del mundo, su mejor baza 
para ser realmente pro -
ductivos. 

HAN OCURRIDO muchas co -
sas hasta llegar aquí. Y to -
davía persiste en la socie -
dad la idea de reclamar un 
empoderamiento femeni -
no que rivaliza, confronta 
y llama al excesivo prota -
gonismo. No creo que esta 
sea ahora nuestra guerra. 
Lo pudo ser en tiempos 
por motivos que llamaban 
al grito desesperado ante 
situaciones injustas. 

ESTAMOS TAN preocupa -
dos por demostrar que las 
mujeres pueden hacer lo 
mismo que los hombres 

S
DIRECTORA DEL CAMPUS 
IBERCAJA DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y 
COFUNDADORA DE 
MUJERES INFLUYENTES 
ARAGÓN

CREO MUCHO EN 
LA CAPACIDAD 
TRANSFORMADORA 
DE LA EDUCACIÓN, 
COMO BASE DE UNA 
SOCIEDAD SANA, 
BIEN FORMADA 
E INTEGRADA 
POR PERSONAS 
IMPLICADAS EN 
MEJORARLA

LA OPINIÓN DE ...
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El Ejecutivo apoya 
a las trabajadoras  
del campo
En los últimos años, 
el movimiento que 
pretende relanzar 
los pueblos y la vida 
rural para terminar 
con el problema 
que ha favorecido 
la despoblación y la 
España Vacía o Vaciada, 
ha convertido a las 
mujeres en protagonistas 
de la transformación 
rural. Muchas han 
decidido quedarse o 
emprender en el pueblo 
por iniciativa propia y 
otras ayudadas por las 
instituciones. El Gobierno 
de Aragón ha fomentado 
medidas para romper 
la brecha de género en 

el campo a través del 
Programa de Desarrollo 
Rural de Aragón.
La DGA ha puesto 
en marcha planes 
de formación para 
el funcionariado, 
intercambios de 
experiencias en jornadas 
técnicas para mujeres 
rurales y ha creado 
equipos de trabajo en 
torno a la mujer rural, 
entre otras medidas, para 
favorecer que mujeres 
que residen en el campo, 
sobre todo jóvenes, 
vean la tierra como una 
oportunidad y apuesten 
por el territorio como 
forma de vida.

E
ncontrar una referencia al 
sexo femenino en el mundo 
rural aragonés en la década 
de los 90 es complicado. En 
la hemeroteca de EL PERIÓ -
DICO DE ARAGÓN es prácti -

camente imposible. Todas las noticias que 
hacen alusión al empleo rural no mencio -
nan en ningún momento a las mujeres, y 
mucho menos titulan con ellas. Los datos 
monográ�cos sobre la presencia femeni -
na en el campo de los que dispone el Go -
bierno de Aragón tampoco alcanzan hasta 
entonces y solo llegan hasta el 2010, año 
hasta el que comprende el análisis del in -
forme Ser mujer en Aragón, una batería de 
datos estadísticos que dimensionan el pa -
pel socioeconómico que la mujer desem -
peña en el medio rural aragonés. Una for -
ma de hacer visible a una parte de la socie -
dad agraria que ha vivido bajo la capa de 
la invisibilidad durante muchos años, pe -
ro que desde el anonimato ha contribui -
do sobremanera al desarrollo de la econo -
mía aragonesa. 

Según los datos del Instituto Aragonés 
de Estadística, las mujeres representaban 
en el 2002 el 26,12% de la actividad en la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura o 
la pesca, mientras que el último dato reco -
gido por el INE (2018) revela que la situa -
ción no ha mejorado mucho y que el por -
centaje ha descendido al 24,67%. Aunque 
no se pueden comparar las cifras de años 
anteriores por el cambio en el régimen es -
pecial agrario de la Seguridad Social desde 
el 2010, si se analizan los datos correspon -
dientes exclusivamente a ese régimen en 

el año 1999, las a�liadas eran el 17% del 
total, mientras que en el 2005 el número 
ascendía al 20%.

La falta de oportunidades en el mundo 
rural, el éxodo a la ciudad y la mayor ten -
dencia de las mujeres a estudiar en las uni -
versidades en los últimos años ha ayudado 
a mermar este colectivo.

FALTA DE REGISTROS REALES
El porcentaje empeora todavía más si se 
atiende a la cifra de afiliaciones en alta 
laboral al régimen de la Seguridad Social, 
que con oscilaciones se ha situado en tor -
no al 21% desde el 2002. En el 2010 y 2011 
superó el 23%. Aunque no se pueden com -
parar años anteriores por el cambio en el 
régimen especial agrario de la Seguridad 
Social desde el 2010, si se analizan los da -
tos correspondientes exclusivamente a ese 
régimen en el año 1999, las a�liadas eran 
el 17% del total, mientras que en el 2005 el 
número ascendía al 20%.

La estadística refleja que las mujeres 
rurales no han avanzado en estos 30 años 
como sí lo han hecho en otras disciplinas. 
Entre el 2001 y el 2017 se incorporaron al 
sector agrario 4.057 nuevos agricultores: 
1.074 fueron mujeres y 2.983 hombres, 
casi el triple. Y aquí se repite de nuevo la 
invisibilización de la mujer rural, porque 
hay muchas más aragonesas trabajando en 
el sector que las que re�ejan los datos, pe -
ro muchas quedan registradas como una 
simple «ayuda» familiar.

La situación persiste por la falta de evo -
lución cultural, ya que todavía sigue muy 
arraigada la costumbre de que sean pocas 

LAS ARAGONESAS DEL CAMPO SUFREN UNA 
BRECHA DE GÉNERO QUE ESTÁ MUY LEJOS DE 
CERRARSE. ACTUALMENTE SOLO EL 20% DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS PERTENECE A UNA MUJER 

U LA FALTA DE OPORTUNIDADES Y LA ESCASEZ DE 
JÓVENES HACEN QUE EL AUMENTO DE FÉMINAS QUE 
SE DEDICAN AL SECTOR PRIMARIO EN LA COMUNIDAD 
NO HAYA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

U

Lorena Genzor, 
ganadera zaragozana, 
ante un rebaño de 
ovejas royas del 
Grupo Pastores, en el 
municipio soriano de 
Pobar.
FOTOGRAFÍA:
GRUPO  PASTORES
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las mujeres que acceden a la tierra fami -
liar, y los cuidados domésticos siguen re -
servándose a las hijas. Se suma el escaso 
atractivo de la vida en el pueblo frente a 
la ciudad por la merma de servicios que 
ha llevado a muchas mujeres a migrar a 
la ciudad.

La presidenta de FADEMUR Aragón, Es -
ther Ibáñez, asegura que «las mujeres que 
viven en el medio rural tienen que trabajar 
mucho más duro que en las grandes urbes 
para sacar adelante su negocio y, en la ma -
yoría de casos, las administraciones no las 
tienen en cuenta».

ACCESO A LA TIERRA
Los últimos datos publicados (2016) de -
muestran que solo el 23% de las explota -
ciones agrarias aragonesas tiene como ti -
tular a una mujer, porcentaje que constata 
la realidad del difícil acceso de estas a la 
tierra. El porcentaje ha aumentado en más 
de 10 puntos desde 1997, cuando eran el 
12,4%. Si se habla de jefes de explotación, 
las mujeres han pasado de ser el 5,83% en 
1997 al 16.89% en el 2016.

En cambio, en cuanto a la titularidad de 
alojamientos de turismo rural, el porcen -
taje entre propietarios hombres y muje -
res es similar. De 1.621 establecimientos 
registrados en Aragón en el 2018, casi el 
47% pertenecían a mujeres, mientras que 
el 46,6% eran de varones y el 6,4% de perso -
nas jurídicas. Es difícil conocer cómo han 
evolucionado estos porcentajes y cuántas 
mujeres gestionaban estos establecimien -
tos en los años 90, porque entonces no es -
taban regulados como en la actualidad. T
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«No se pueden hacer políticas 
de igualdad si no están 

dotadas económicamente»

BEATRIZ  GIMENO

cia. La dotación al instituto ha 
ido bajando en los últimos años 
hasta este Gobierno del PSOE, 
que los ha subido. Con la llega -
da del PP se perdieron muchos 
recursos.

Esto se va a intentar cambiar, 
supongo.

Claro, es una de las cosas que 
yo creo que el ministerio tiene en 
la agenda como muy  importan -
te. No se pueden hacer políticas 
de igualdad si no están dotadas 
económicamente. No podemos 
convertir el instituto en lo que 
querríamos que fuese si no tene -
mos su�cientes recursos de per -
sonal y económicos.

¿Sabe cómo está la situación en 
otros institutos de la mujer de Es-
paña?

Me tengo que reunir y retomar 
un embrión de red que había en 
los institutos de la mujer para 
ver qué se está haciendo. Algunas 
directoras sí que me han escrito 
que compartimos el diagnóstico 
y los problemas, incluso más allá 
de que seamos de diferentes par -
tidos. Hay una queja fundamen -
tal en las mujeres  que nos dedi -
camos a la igualdad y tiene que 
ver con la escasez de recursos y 
que muchas veces se abusa de la 
igualdad y del feminismo para 
hacer política pero luego no se 

—

—

—

—

plasma en lo que hace que pue -
da haber un cambio real, que es 
el dinero.

¿ H a  h a b l a d o  c o n  M a r í a 
Goikoetxea, la directora del Insti -
tuto Aragonés de la Mujer?

He hablado pero no en profun -
didad. Me felicitó, nos vimos en 
el Consejo Ciudadano de Pode -
mos, pero tenemos pendiente 
una reunión.

¿Cómo ha evolucionado el IMIO 
desde 1990? ¿Qué papel ha adqui-
rido ahora?

Nació ligado a las urgencias 
que en aquel momento tenía 
el feminismo y asumió sus re -
tos. Hoy muchas de estas cosas 
están conseguidas. Quería un 
observatorio que denunciara la 
publicidad machista, estudiar la 
normativa y corregir los sesgos 
machistas, hacer formación en 
feminismo, trabajar los temas de 
plani�cación familiar y aborto, 
querían que las estadísticas o� -
ciales se desagregaran por sexo 
para poder tener estudios serios 
sobre mujer…  Fue evolucionan -
do al mismo tiempo que el femi -
nismo. Con los gobiernos del PP 
sufrió un bajón en presupuesto y 
en importancia. El reto es devol -
verle el papel que tuvo cuando se 
fundó y en los primeros años de 
los gobiernos socialistas.

—

—

—

—

¿Cómo ha sido su aterrizaje en 
el instituto?

Bien, con ilusión y puede que 
cierta sorpresa. Me he dado cuen -
ta de la cantidad de trabajo de 
gestión que hay aquí, muchas 
veces trabajo invisible, pero que 
se come el día a día.

¿Hay poco personal?
Hay poco personal, es una de 

las carencias que he notado en el 
instituto. El personal es muy bue -
no, está muy motivado porque es 
vocacional pero no está bien re -
compensado porque los comple -
mentos especí�cos a los funcio -
narios que hay en el instituto son 
muy bajos, de los más bajos de la 
Administración. Sí, tenemos pro -
blemas de personal y vamos a ver 
cómo lo corregimos.

¿Faltan recursos para las políti-
cas de igualdad?

Sí, claro. A nosotras nunca nos 
parecería bastante. A todas las fe -
ministas nos parece que la igual -
dad requiere muchos más recur -
sos porque le damos la máxima 
importancia. Pero en todo caso 
es evidente que sí faltan recursos 
de una manera muy evidente. 
No puede ser que en las cuestio -
nes de igualdad, los específicos 
que cobran los funcionarios, por 
ejemplo, sean los menores. Eso es 
no darle la su�ciente importan -

—

—

—
—

—

—

ACTIVISTA POLÍTICA,  ES LA NUEVA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA 
MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO). ES CONSCIENTE 

DE QUE EL FEMINISMO INSTITUCIONAL SUFRE FALTA DE PERSONAL Y 
PRESUPUESTO Y CREE QUE EL RETO ES DEVOLVERLE A ESTE ORGANISMO 

EL PAPEL QUE TUVO CUANDO SE FUNDÓ, POCO ANTES DE LOS 90

�

Acaba de llegar pero, ¿cuáles 
son sus planes para el IMIO?

No sé si son muy concretos por -
que el instituto es una organiza -
ción muy compleja, que gestiona 
muchos programas, como fondos 
europeos, formación, subvencio -
nes… Llevo casi tres semanas y lo 
que he hecho es intentar com -
prender todo el funcionamiento. 
Tengo que ver cómo viabilizar to -
dos los planes que tengo. Lo que 
quiero es racionalizar la gestión 
y también, como feminista, con -
vertir el instituto en un centro de 
referencia apoyando y blindando 
las carreras y estudios feministas 
en la universidad, tener una es -
cuela de feminismo propia que 
sea referencia, hacer cursos de 
verano, poner el Centro de Docu -
mentación en funcionamiento, 
fomentar el trabajo en red con 
los otros institutos… También 
hay una parte importante que 
tiene que ver con la igualdad en 
el mundo de la empresa y labo -
ral. Contamos con el apoyo del 
Gobierno pero fundamentalmen -
te en Universidades y en Trabajo 
tenemos una sintonía especial 
que vamos a aprovechar.

¿Se quiere pasar de la transver-
salidad a hablar de feminismo de 
manera concreta?

No es pasar de una cosa a otra, 
la transversalidad es fundamen -

—

—

—

—
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� La despoblación 
genera 

desigualdad 
porque deriva de 

la falta de servicios 
sociales en el 
territorio �

Nos hemos dado cuenta, aunque 
no era muy difícil, que el porcen -
taje de mujeres en estas carreras 
no llega al 30%. El PSOE propuso 
alguna acción como un año de 
gratuidad en la matrícula para 
las mujeres, pero yo creo que es 
una cuestión de visibilidad. Des -
de las familias o desde los medios 
de comunicación o la cultura en 
general no se está presentando 
a las jóvenes como vinculadas a 
estas carreras y lo que hay que 
forzar es que haya una mayor vi -
sibilidad para que las niñas ten -
gan referentes y se vean en estos 
papeles. Desde el instituto tene -
mos programas para promover el 
interés de las alumnas.

¿Hay desigualdad entre las mu-
jeres que viven en el mundo rural 
y las que residen en la ciudad?

La despoblación alude a falta 
de recursos, a que el Estado se re -
tira de determinados lugares, a 
que no hay servicios. Cuando no 
hay prestaciones sociales, como 
sistemas de dependencia o escue -
las infantiles, las más perjudica -
das van a ser las mujeres. Los ser -
vicios a quienes más apoyo dan 
es a las familias, pero en tanto 
que son las mujeres quienes más 
se hacen cargo de ese trabajo, es 
a ellas a quienes más afecta su 
falta. Al no haber esta red en el 
mundo rural son las mujeres las 
que se tienen que hacerse cargo 
de todo: tienen que trabajar en el 
campo o en la ganadería, como 
han hecho siempre, y muchas ve -
ces no reciben salario ni jubila -
ción y además tienen que hacer -
se cargo de sus hijos o familiares 
dependientes; quizá en mayor 
medida que en la ciudad.

¿Cómo se va a abordar la �iscali-
dad con perspectiva de género, la 
llamada ‘tasa rosa’?

Nosotras siempre hemos teni -
do una idea de introducir la pers -

—

—

—

—

pectiva de género en casi toda la 
normativa y creemos que en el 
sistema �scal tiene que haberlo 
en su conjunto. Si la fiscalidad 
no es muy progresiva y además 
progresista, tenemos claro que 
las mujeres van a salir perdien -
do. Olvidamos que las rentas ba -
jas están representadas por mu -
jeres. Muchas veces la �scalidad 
de las familias está pensada para 
dos progenitores y no para fami -
lias monoparentales, que son ca -
si todas monomarentales, o para 
parejas de lesbianas, o mujeres 
que se dedican al trabajo del ho -
gar. No hay una medida concre -
ta, pero creo que se debe revisar 
poco a poco todo el sistema im -
positivo.

¿Se va a hacer?
Poco a poco se irá haciendo. Al -

gunas de las cosas las tenemos en 
agenda y otras ya las hemos lleva -
do al Congreso de los Diputados 
y también a los parlamentos au -
tonómicos.

¿Cómo se encara la violencia de 
género desde el instituto?

No es nuestro principal ámbito 
trabajo, para eso está Victoria Ro -
sell --delegada del Gobierno con -
tra la Violencia de Género-- y el 
Ministerio de Igualdad, que lo tie -
ne como una de sus prioridades, 
al igual que lo ha tenido siempre 
Podemos. La ministra Irene Mon -
tero ha dicho varias veces que la 
primera ley que quiere sacar es la 
de libertades sexuales, la ley del 
sí es sí. El instituto lo que tiene 
que hacer es retomar las campa -
ñas de sensibilización, que antes 
hacía muchas y tiene un presu -
puesto grande para campañas en 
medios.

¿Cómo ha evolucionado el mo-
vimiento asociativo feminista en 
España desde los 90? 

Ha habido varios cambios. Hu -
bo una efervescencia feminista 
durante la transición vinculada 
al divorcio, al aborto, a la sexua -
lidad… fue un movimiento de 
emergencia social. Luego ha se -
guido luchando. Ahora ha sur -
gido la cuarta ola feminista, que lo 
ha convertido en un movimien -
to global y ha puesto en el centro 
las múltiples violencias machis -
tas que padecemos cada día. Este 
movimiento ha evidenciado que 
esto es una desigualdad estruc -
tural, lo ha visibilizado y lo ha 
hecho masivo y capaz de llegar 
a lugares donde antes no habría 
llegado. Es emocionante ver co -
mo en los últimos 8M había ma -
nifestaciones en pueblos peque -
ños donde salían las mujeres con 
su pancarta. Eso es penetración 
social.

Queda menos de un mes para el 
8M. ¿Qué prepara el IMIO?

No lo puedo contar todavía. Co -
mo es el estreno del instituto, del 
ministerio y de la ministra, que -
remos hacer un gran acto para 
explicar nuestra agenda política 
para los próximos años. T

—
—

—

—

—

—

—

—

� Quiero que el 
instituto sea una 
referencia y esa 
visibilidad se la 

dará una escuela de 
feminismo propia

y potente �

Beatriz Gimeno es la 
nueva directora del 
Instituto de la Mujer 
para la Igualdad de 
Oportunidades con 
el nuevo Gobierno 
del PSOE y Podemos.
FOTOGRAFÍA: 

IMIO

tal. Queremos seguir trabajan -
do en en esa línea, pero sí que 
queremos tener algo propio y 
concreto del instituto que tenga 
que ver con el conocimiento y los 
estudios feministas. Incidir en lo 
concreto para que el instituto sea 
una referencia y se vea más. Esa 
visibilidad se la dará una escuela 
de feminismo propia y potente, 
por ejemplo.

¿Se va a trabajar en ese cono-
cimiento, por ejemplo, en que el 
sexo no se vea como algo a recha-
zar? Lo digo por las críticas que re-
cibió por los artículos que escribió 
sobre sexualidad.

No sé muy bien qué contestar, 
porque cuando leía esas críticas 
no daba mucho crédito. No me 
avergüenzo de lo que he escrito, 
ni me arrepiento. Yo con mis ar -
tículos y mis ponencias he sido 
invitada a dar charlas incluso en 
universidades católicas. Si de un 
libro de 200 páginas que trata so -
bre sexualidad extraes una frase 
es posible que quede rara o lla -
mativa…

¿Quizá por eso hay que abordar 
el sexo desde la Educación?

Desde luego una educación 
afectivo sexual es imprescindi -
ble pero no porque lo diga yo, lo 
dicen los expertos. En Europa no 
se pude combatir el machismo 
si no se ofrece una educación de 
este tipo. Si que sabemos que la 
única educación en estos temas 
que reciben los niños y las niñas 
es el porno que están vídeos des -
de muy temprano en el teléfono 
móvil. Sí que están recibiendo 
educación sexual, pero es pési -
ma y eso hay que combatirlo por 
otro lado.

Ha hablado de que se va a traba-
jar para lograr más igualdad en las 
empresas. ¿Cómo?

El Gobierno socialista también 
aprobó un Real Decreto que era 
un paso signi�cativo en relación 
a la paridad y en extensión a la 
Ley de Igualdad. Nuestra inten -
ción es luchar de una manera 
muy efectiva por la igualdad re -
tributiva. Eso lo vamos a hacer 
mediante los planes de igualdad, 
que ahora exige tenerlo a las em -
presas de más de 50 trabajado -
res. Este plan está pendiente de 
su desarrollo reglamentario y es 
ahí desde el instituto donde po -
demos incidir. Lo que hay que 
hacer es luchar contra la brecha 
de género. Hay que combatir la 
división sexual del trabajo y va -
mos a utilizar la inspección de 
trabajo, hacer formación en las 
empresas, asesoramiento…

¿Y para conseguir que las muje-
res vean interesantes las profesio-
nes y estudios cientí�icos?

Es muy complicado. Se pue -
den hacer cosas concretas pero 
lo que estamos pidiendo es un 
cambio cultural y eso se hace 
mediante muchas acciones. For -
mación, adecuar la normativa… 

—

—

—

—

—

—

—

—
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MÁS CLICS A 
COSTA DE LA 
INDIGNACIÓN 
FEMENINA

Carmen
Serrano

se han realizado estudios 
de igualdad muy valiosos, 
gracias a los cuales se han 
llenado de datos nuestras 
intuiciones.

MIENTRAS nos formamos, 
tengamos cuidado de no 
pisotear con nuestro tra -
bajo los derechos huma -
nos de las mujeres. Los pe -
riodistas podemos hacer 
mucho para acabar con la 
injusticia del machismo. 
Puede ser que, aun vien -
do desigualdad, no sepa -
mos combatirla desde el 
periodismo (descartemos 
de momento la intencio -
nalidad). Estamos listas 
para aprender. Directores 
de los medios de comuni -
cación, déjennos tiempo 
para formarnos en redac -
ción para la igualdad. Es 
más, oblíguennos a ello.
   
ASÍ, POR EJEMPLO, no insul -
taremos a las víctimas de 
violencia machista dicien -
do «Mueren dos mujeres...» 
en lugar de «Asesinadas 
dos mujeres...». Pondre -
mos el foco en el asesino 
en vez de protegerlo. De 
ejemplos periodísticos ma -
chistas, no solo referidos a 
asesinatos, tenemos lleno 
nuestro Laboratorio de Titu-
lares (#labtitulares): «Una 
lesbiana hace historia 
como primera alcaldesa 
electa de Bogotá»; «Won -
der Woman se suma a la 
batalla electoral contra 
Netanyahu »; «Diez años de 
tormentosa relación para 
Lourdes  marcada por el 
maltrato»; «Tiembla Do-
nald Trump : Cersei Lan -
nister  es oficialmente tu 
enemiga»...

MÁS: «Detenido el enfer -
mero que dejó embaraza -
da a una mujer en coma 
en EEUU»; «El fotógrafo 
Sebastiao Salgado  y su es-
posa han plantado más de 
2 millones de árboles en 
20 años»; «‘Piluqui’ Llop , 
la hija de la peluquera en 
Bellas Vistas: de ayudar en 
el local a presidenta del 
Senado»; «De camarera a 
presidenta del Congreso: 
Meritxell Batet , la profeso -
ra de Derecho y madre de 
gemelas que manda en la 
sesión de investidura»...

EN ESOS TITULARES hay 
mucho de reprochable: au -
sencia de nombres y ape -

llidos de las mujeres, no 
así de los hombres; desau -
torización de las mismas 
con datos del todo irrele -
vantes; cuestionamiento 
constante de la valía pro -
fesional de las mujeres; 
trivialización-ocultación 
de la violencia...  

ES CIERTO también que, a 
la hora de cubrir casos de 
violencia machista, nece -
sitamos el apoyo decidido 
de otros profesionales, de 
la policía, la justicia, la 

política... El protocolo de 
actuación conjunta que 
también se está gestando 
en el seno de la Asociación 
de Periodistas por la Igual -
dad nos ayudará a hacerlo 
mejor, a luchar desde la 
noticia contra el terroris -
mo machista. 
 
SI ANTES he desestimado 
la maldad como causa del 
periodismo machista, aho -
ra la contemplo, porque, 
si no, no sé cómo llamar a 
la moda actual de aprove -

char la indignación feme -
nina ante tanto atropello 
para obtener más clics. 
Muchos medios de comu -
nicación digitales lo están 
haciendo con sus titulares: 
«Laura Luelmo,  la sonrisa 
de un ángel»; «Ana Pastor : 
de becaria en chanclas de 
Ferreras  a un emporio con 
las fake news»; «Urgente: 
una peluquería en el Con -
greso», con foto d e Irene 
Montero , Adriana Lastra 
e Inés Arrimadas ... ¿Vale 
el acúmulo de seguidores 
como excusa de todo?

LA REFLEXIÓN está en la 
razón de ser de la Asocia -
ción de Periodistas por la 
Igualdad. Imprescindible 
para enorgullecernos de 
nuestra profesión. Impor -
tante contaros que los 
hombres son bienvenidos 
en la asociación y que en 
ella no solo estamos perio -
distas, sino comunicado -
ras y comunicadores que 
cada día hacemos avanzar 
un periodismo digno, a la 
altura de la ciudadanía y 
motor de cambio.

A LOS POLÍTICOS queremos 
decirles que vamos a se -
guir llamando a las cosas 
por su nombre y no como 
ellos nos digan. La violen -
cia machista es violencia 
machista; como mucho 
de género, porque las ase -
sinadas lo son por el mero 
hecho de ser mujeres.

Y TENEMOS otro mensaje 
para las mujeres del mun -
do: dad un paso al fren -
te, ahí habrá periodistas 
para narrarlo; convertíos 
en nuestras fuentes de in -
formación, no deleguéis 
esta tarea en vuestros 
compañeros, tenemos la 
obligación de crear refe -
rentes femeninos para 
nuestras niñas y niños; 
no descon�éis de vuestra 
valía, olvidemos esa lacra 
del patriarcado; alzad la 
voz, el mundo la necesita. 
El camino no es fácil, pe -
ro es el que hay. Cuando 
nos hemos puesto a des -
montar mentiras, hemos 
hallado confrontación. 
¿Acaso quieren muchos 
que le cambiemos el nom -
bre al feminismo para no 
hacerse líos? También po -
demos llamarlo lucha por 
los derechos humanos de 
las mujeres. T

olegas periodistas, ¿qué 
tal si revisamos nuestra 
manera de informar para 
no perpetuar con ella el 
machismo, para no justi -
�carlo, para no herir aún 
más a las personas que 
lo sufren, sobre todo a 
las víctimas de violencia 
machista? Tenemos un 
montón de guías on line 
para consultar mientras 
escribimos y no caer, por 
ignorancia, en titulares 
tan descorazonadores co -
mo éste: «La sequía obliga 
a niñas en Angola a prosti -
tuirse para llevar comida 
a casa». ¡No es la sequía!; 
son los pederastas, pute -
ros y violadores quienes 
tienen la culpa de este do -
ble sufrimiento.

LA ASOCIACIÓN de Perio -
distas por la Igualdad po -
ne en marcha este año 
un plan de formación en 
redacción feminista o con 
perspectiva de género. Es -
tos términos se re�eren al 
periodismo que reconoce 
la desigualdad existente 
entre mujeres y hombres y 
hace lo posible por acabar 
con ella. ‘De género’ puede 
parecer un eufemismo, pe -
ro empleamos esta deno -
minación porque con ella 

C
COFUNDADORA DE LA 
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
POR LA IGUALDAD Y REDAC-
TORA DE EL PERIÓDICO ENTRE 
1995 Y 1997

EL PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN 
CONJUNTA QUE SE 
ESTÁ GESTANDO 
EN EL SENO DE 
LA ASOCIACIÓN 
DE PERIODISTAS 
POR LA IGUALDAD 
NOS AYUDARÁ A 
HACERLO MEJOR, A 
LUCHAR DESDE LA 
NOTICIA CONTRA 
EL TERRORISMO 
MACHISTA

LA OPINIÓN DE ...
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A
unque la práctica deportiva 
se ha extendido a toda la so -
ciedad y son muchas las muje -
res que lo hacen en la actuali -
dad, la presencia femenina en 
el deporte profesional es toda -

vía muy escasa. De hecho, aunque chicos y chi -
cas compiten por igual en la etapa escolar, el 
número de mujeres que practican algún de -
porte de competición se reduce al llegar a la 
edad adulta. En el 2018 eran 140.727 las licen -
cias federadas en la comunidad aragonesa, pe -
ro solo el 21,33% eran de mujeres. Desde el Go -
bierno de Aragón no hay registro de la activi -
dad femenina hace 30 años, pero se está tra -
bajando en un plan para aumentar la presen -
cia de mujeres entre el número de deportis -
tas federados. Para ello se está realizando un 
diagnóstico para revertir la desigualdad en el 
sector. Esta iniciativa está enmarcada dentro 
del desarrollo de la Ley de la Actividad Física 
y el Deporte, aprobada a �nal de la legislatu -
ra anterior.

En deportes como el fútbol la diferencia es 
todavía abismal, y se puede considerar que 
la incorporación de la mujer está lejos de ser 
igualitaria. De las 31.858 licencias federadas 
que había en el 2018, solo una ín�ma parte 
eran femeninas, el 4,37% (1.393). En otros de -
portes también prima la presencia masculina, 
pero las distancias parecen acortarse: son el 
baloncesto, el atletismo, la natación o el mon -
tañismo/escalada donde las mujeres casi igua -
lan en presencia a los hombres, y alcanzan 
cuotas del 44,52%, 47%, 47% y 33% respectiva -
mente. En cambio, en otras modalidades como 
la gimnasia, el patinaje, el voleibol o la hípica 
el sexo femenino predomina sobre el masculi -
no. En el primero, las mujeres superan el 93%, 
mientras que en patinaje pasan del 87%. En 
voleibol el 79% de los federados son mujeres 
y en hípica son casi el 69%. Estos porcentajes 
prueban que todavía existe una tendencia a re -
lacionar la práctica de determinados deportes 
con ser hombre o mujer. 

POCAS ENTRENADORAS 
Las estadísticas no muestran un escenario más 
esperanzador en cuanto a igualdad en técnicos 
deportivos. Según datos del Anuario de Estadís-
tica Deportiva del 2017, en España, más del 75% 
de los entrenadores federados son hombres. 
En Aragón el número es bastante inferior ya 
que son 736 (18,56%) las federadas de los 3.964 

MÁS DEPORTISTAS 
QUE NUNCA

EN LOS 90 EMPEZARON A DESPUNTAR 
JÓVENES MUJERES QUE HAN LLEVADO A 
ARAGÓN A LO MÁS ALTO EN DEPORTES COMO 
EL TENIS, LA NATACIÓN O EL PATINAJE    
     

TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER   
PARA QUE EL SEXO FEMENINO LLEGUE A 
CUOTAS DE FICHAS FEDERADAS SIMILARES A 
LAS DE LOS HOMBRES

U

U

la gestión de instalaciones, las actividades de 
los clubs y gimnasios, la fabricación de artícu -
los de deporte, así como el que se corresponde 
con las ocupaciones de deportistas, entrenado -
res o instructores deportivos.

Más allá de los porcentajes, en Aragón sí que 
hay mujeres deportistas de éxito con nombre 
propio. Una de las primeras aragonesas desta -
cadas en los años 90 fue la jacetana Ana Galin -
do, esquiadora que participó en la Copa del 
Mundo de Esquí --logró dos cuartas plazas en 
Soelden en 1997 y en Are en 1998— y en dos 
Juegos Olímpicos. También de la década de 
los 90 destaca Luisa Larraga, atleta aragone -
sa especializada en carreras de fondo y medio 
fondo, que fue internacional con el equipo na -
cional español 31 veces desde el 96 hasta el 
2006. Ostenta el oro del maratón de Valencia 
y el bronce por equipos en el Campeonato del 
Mundo de Medio Maratón en 1998. En monta -
ña empezaba a despuntar por aquel entonces 
la alpinista Marta Alejandre, que en el 2008 y 
en el 2009 se convertiría en la única aragonesa 
que ha logrado subir dos ochomiles. 

En deportes minoritarios, la deportista más 
laureada y todo un referente es Sheila Herre -
ro. La patinadora es 15 veces campeona mun -
dial de patinaje de velocidad y atesora casi un 
centenar de medallas entre campeonatos de 
Europa y del mundo. También las hermanas 
Sánchez Alayeto, las gemelas atomikas, varias 
veces campeonas del mundo en pádel y que en 
la actualidad ocupan la primera posición en el 
ránking World Padel Tour.

Más del 80 de los técnicos y 
entrenadores en Aragón son 
hombres, mientras que en
España la cifra supera el 75%

Arriba, Conchita Martínez, 
la deportista aragonesa más 
in�luyente de todos los tiempos. 
Bajo Martínez, las hermanas 
Sánchez Alayeto (izquierda) y 
la ochomilista Marta Alejandre 
(derecha). Debajo, Teresa 
Perales en la piscina.

AFP/PAUL RILEY

EFE/CHEMA MOYA

En baloncesto destaca Cristina Ouviña, que 
es internacional absoluta con la selección es -
pañola desde el 2012 y campeona de Europa 
en el 2013 y 2019.

PERALES Y MARTÍNEZ, REFERENTES 
Pero los grandes nombres del deporte arago -
nés femenino que han marcado un antes y un 
después en la historia de España han sido la 
nadadora paralímpica Teresa Perales y la te -
nista Conchita Martínez. Perales ganó 26 me -
dallas en los Juegos Paralímpicos de Verano 
entre los años 2000 y 2016 y consiguió 22 me -
dallas en el Campeonato Mundial de Natación 
Adaptada entre 1998 y 2019. En el 2012 fue 
la abanderada de la delegación española en la 
ceremonia de inauguración de los Juegos Pa -
ralímpicos de Londres.

Pioneras también ha tenido Aragón en tenis. 
La montisonense Conchita Martínez fue la pri -
mera española en ganar en Wimbledon (1994). 
Antes solo lo había hecho Manolo Santana en 
la categoría masculina. Logró tres medallas en 
tres juegos olímpicos distintos y con la selec -
ción nacional ganó cinco títulos de Copa Fede -
ración y cinco subcampeonatos. Además, fue 
la primera mujer en convertirse en capitana 
del equipo masculino de Copa Davis.

A ellas se suman otras muchas deportistas, 
que bien ya tienen un gran palmarés o vie -
nen pisando fuerte: la atleta Isabel Macías, la 
nadadora con discapacidad María Delgado, 
la saltadora Alicia Raso, la baloncestista Zoe 
Hernández, la tenista Marta Falceto, la ciclista 
Adriana Domínguez, la nadadora María San -
cho, la tiradora de arco Claudia Ferrández, la 
patinadora Nerea Langa, la karateka Raquel 
Roy, la escaladora Rebeca Pérez, la futbolista 
y atleta Salma Paralluelo, las futbolistas Silvia 
Meseguer y Mapi León, y la jugadora de hoc -
key hierba Begoña García, entre otras. T

técnicos en las federaciones. El mismo infor -
me nacional revela que a las mujeres también 
les cuesta más trabajo encontrar empleo vin -
culado al deporte que a los hombres, aunque 
la desigualdad no es tan grande como en otros 
indicadores. Por ejemplo, las mujeres supo -
nen el 42% de las empleadas en las empresas 
dedicadas a actividades deportivas, tales como 

SERVICIO ESPECIALEFE/MARCIAL GUILLÉN

21,33%

MUJERES FEDERADAS
en Aragón el algún deporte en el 2018

FEDERACIONES CON MÁS DE 1.000 LICENCIAS

30.024

78,66%HOMBRES

BALONCESTO

MONTAÑISMO

PATINAJE

GOLF

ATLETISMO

GIMNASIA

FÚTBOL

VOLEIBOL

HÍPICA

110.703

4.182
2.094

1.858

1.905

1.483

1.393
1.182

1.103

6.719
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SHEILA  HERRERO

«Me tenían en palmitas porque 
era la única chica que hacía 
deporte en un gimnasio»

atletismo, pero me enfoqué en el 
patinaje de velocidad mientras 
otras se �jaron más en el patina -
je artístico. Me enamoró desde 
pequeña. Entrenaba sola en el 
gimnasio, era la única mujer. Era 
cuando tenía 15 o 16 años, que 
ya empezaba a destacar porque 
había ganado el Campeonato de 
España. Me tenían en palmitas 
porque era la única chica que 
hacía deporte en un gimnasio. 
¿Trabas? Todas las del mundo. 
Las mujeres cobrábamos menos 
en todos los contratos a nivel pro -
fesional y en todos los países en 
los que he estado teníamos más 
di�cultades, y lo sé porque perte -
nezco a la Federación de Patinaje 
y he dirigido el tema de mujer y 
patinaje a nivel nacional. ¿Que 
no tenemos tanta repercusión 
en los medios? No, pero mira, en 
fútbol, últimamente se hace ba -
lance y se ve que las chicas están 
ganando y está habiendo repun -
te en la presencia.

Precisamente en fútbol se ve 
que el deporte femenino ha cam-
biado mucho, pero se siguen escu-
chando comentarios machistas en 
los campos. ¿Eso frena a las muje-
res a practicar deportes de mane-
ra profesional?

Siempre. Como entrenado -
ra y monitora he oído de todo, 
y siempre por ser mujer. Y lo 
sigues oyendo. Cuesta mucho 
porque igual que la sociedad ha 
avanzado por el feminismo, por 
otra parte parece que aumenta la 
discriminación cuando las muje -
res se ponen más bravas y reivin -

—

—

dican su lugar, el sitio en el que 
debemos estar. Cuando yo com -
petía con chicos hacía la misma 
distancia... ¿Por qué ellos cobra -
ban el triple y nosotras no? Eso 
no debe ser así.

¿Y eso ha cambiado?
(se lo piensa) Pues la diferencia 

se ha reducido un poco, pero del 
todo no ha cambiado, no. Igual 
que las inscripciones en muchos 
deportes. Las chicas son las que 
lo dejan antes, cuando llegan a la 
adolescencia, por ejemplo. Pier -
den la motivación antes. Eso sí, 
las mujeres que son realmente 
fuertes y luchan por ello, llegan 
a ser las mejores.

¿Por qué viene esa falta de mo-
tivación? Usted también se retiró 
pronto.

Las chicas se retiran mucho an -
tes de lo que yo lo hice, con 14 o 
15 años porque no quieren estar 
viajando, sufriendo o entrenan -
do. Yo me retiré a los 27 porque 
no tenía instalaciones, no tenía 
apoyos… pero fundamentalmen -
te porque sufría anorexia y buli -
mia. Mi cabeza no estaba bien. 
Me retiré antes de llegar al mun -
dial, a falta de un mes, porque 
iba a entrar todos los días de -
seando que lloviera o me ponía 
unas gafas deportivas para que 
los chavales no me viesen llorar 
en cada vuelta que daba. Lo mío 
fue por una enfermedad y falta 
de motivación.

¿El deporte hace a las mujeres 
más esclavas de su cuerpo que a 

—
—

—

—

—

Precisamente en la década de 
los 90, cuando nació este periódi -
co, es cuando cosechó todos sus 
triunfos. ¿Era más di�ícil ser mujer 
en el deporte entonces?

Sin duda. Y eso que en el 94, 
que fue cuando gané mi primer 
mundial, era como algo inaudito 
aquí en Aragón y en España en 
un deporte que se supone mino -
ritario, cuando estamos a punto 
de ser olímpicos. La prensa y la 
gente se quedó impresionada 
porque a mi me costaba muchí -
simo. Yo entrenaba en una carre -
tera con mi padre, no tenía ins -
talaciones, no tenía medios, no 
tenía patrocinio, no tenía forma 
en la que sustentar un deporte 
que es caro… Mi familia pagaba 
los transportes, el material… Pe -
ro yo siempre he tenido el apoyo 
de los medios aragoneses.

¿Cómo empezó en un deporte 
en el que no había referentes fe-
meninos?

Mis padres se reunieron con 
otros padres que tenían niñas y 
querían que hiciesen patinaje, ya 
que en el colegio no había mas 
que baloncesto, balonmano y fút -
bol. Y la mayoría iba enfocado a 
los hombres y no había equipos 
femeninos porque se veía de muy 
mal gusto. Empecé el patinaje 
porque mi padre me compró 
unos patines por 100 pesetas en 
una chatarrería. Así surgió, cuan -
do tenía cuatro años.

¿Qué trabas encontró en su día 
a día?

Probé también el ciclismo y el 

—

—

—

—

—

—

TIENE 15 MEDALLAS DE ORO EN CAMPEONATOS MUNDIALES Y CASI UN 
CENTENAR DE INSIGNIAS ENTRE CAMPEONATOS DE EUROPA Y DEL MUNDO. 
AUNQUE SE RETIRÓ MUY JOVEN, A LOS 27 AÑOS, ES TODO UN REFERENTE 
DEL PATINAJE DE VELOCIDAD SOBRE PATINES DE LÍNEA. AHORA INVIERTE 

SU TIEMPO EN ENSEÑAR LOS VALORES DEL DEPORTE A LOS MÁS PEQUEÑOS

los hombres?
Sí, sí. A mi todos los jefes de 

equipo me decían que tenía que 
perder no sé cuantos kilos y me 
pedían que estuviese a raya. Yo 
había sido más veces campeona 
del mundo en varios mundiales 
pesando 55 o 58 kilos que cuan -
do me obligaron a perder tantísi -
mo peso. Además la cabeza no te 
funciona igual.

También se ha quejado de la fal-
ta de apoyo institucional en mu -
chas ocasiones. ¿Cree que si hu-
biese sido un hombre habría sido 
diferente?

Entiendo que a lo mejor hubie -
sen empatizado más, pero todos 
los deportes minoritarios no han 
tenido ese apoyo en Aragón.

¿Es el deporte uno de los ám-
bitos menos evolucionados en 
cuanto a igualdad?

No sé, porque en otros ámbitos 
no me he movido mucho. Pero es 
posible que en el deporte cueste 
más. Es obvio que los hombres y 
las mujeres tienen diferencias fí -
sicas, pero siempre hemos sufri -
do discriminación. Ahora la gen -
te hace más deporte, también las 
chicas, pero sigue habiendo mu -
cho machismo en este sentido. 
En los medios de comunicación, 
por ejemplo, no se le dedica el es -
pacio que se debería a los logros 
del deporte femenino. 

¿Los medios de comunicación 
deberíamos contribuir de otra 
manera a visibilizar a la mujer de-
portista?

—

—

—

—

—

—

�

� Las chicas son 
las primeras que 

dejan de entrenar 
cuando llegan a 
la adolescencia 

porque pierden la 
motivación  �

� En los medios 
de comunicación 

no se le dedica 
el espacio que 
se debería a los 

logros del deporte 
femenino �
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Sí, también las empresas, las 
instituciones y la sociedad en 
general. Yo creo que la gente de 
a pie debería leer las noticias de 
deporte femenino y no pasar la 
página, tendría que darle más 
valor. Es muy difícil, pero tene -
mos mujeres deportistas que son 
increíbles. Es la pescadilla que se 
muerde la cola. Y son los hom -
bres los que más leen las noticias 
deportivas.

El deporte es muy empodera-
dor. Las niñas pueden tener mu-
chos más referentes con valores 
como el trabajo en equipo, el es-
fuerzo, el compañerismo, la dedi -
cación…

Claro que sí. Llevo toda la vi -
da dando clases e impartiendo 
charlas y muchas madres me di -
cen que sus hijas me tienen co -
mo referente y me con�esan  que 
he ayudado a sacar a sus niñas de 
una anorexia o que les he ayuda -
do a no dejar el deporte. Cuando 
conocen un referente siempre es 
más fácil. Ahora estoy yendo a 
muchos colegios, y precisamen -
te de chicas, a dar charlas de mo -
tivación. A veces los padres son 
los primeros que no les apuntan 
a deporte porque prefieren lle -
varlas a un idioma. Yo creo que 
todo es compatible; primero los 
estudios, por supuesto, pero des -
pués el deporte. Y con las chicas 

—

—

—

es más difícil y hay que reforzar 
ese apoyo.

¿Todavía hay deportes de muje-
res y de hombres? En patinaje en 
Aragón hay 304 hombres federa -
dos y 2.094 mujeres. En fútbol las 
mujeres solo son el 4,4%...

Lo que sigue habiendo es gen -
te que juzga en qué deporte está 
cada persona. Mucha gente pien -
sa que los hombres que practi -
can patinaje artístico son homo -
sexuales. ¿Cuántos futbolistas 
conocemos que no reconocen ser 
gays? No es que sean de hombres 
o mujeres, es que muchas veces 
cali�camos a las personas según 
el deporte que hacen.

¿Cómo han evolucionado los pa-
trocinios a equipos femeninos?

Parece que con las moviliza -
ciones feministas hay bastantes 
más. Yo he notado que ya retira -
da me están llamando más para 
eventos y patrocinios que cuan -
do competía. Va muy lento, no 
vamos a conseguir lo mismo que 
los hombres nunca. Nos queda 
muchísimo y la sociedad tiene 
que hacer una lectura en gene -
ral, tanto hombres como muje -
res. Tenemos que luchar todos 
por la igualdad. Somos iguales, 
y eso hay que enseñárselo a los 
niños, si no empezamos por ahí 
es imposible. T

—

—

—

—

La multimedallista 
Sheila Herrero 
coordina las clases 
de la pista de hielo 
de Puerto Venecia 
en la actualidad.
FOTOGRAFÍA: 

CHUS MARCHADOR



2017: la Junta más femenina
Una reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón en el 2017 se convirtió en la 
más femenina de la historia. Todas las portavoces fueron mujeres. Los hombres que aparecen 
son Florencio García Madrigal y Antonio Suárez, miembros de la Mesa, órgano rector de las 
Cortes y que suele estar presente cuando se reúne la Junta. También está Julio Embid, que era 
director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario de Presidencia.

M SUSANA GASPAR
 Portavoz de Ciudadanos en las Cortes.

N MARU DÍAZ
 Portavoz de Podemos en las Cortes.

O MAR VAQUERO
       Portavoz del Partido Popular en las Cortes.

P CARMEN AGÜERAS
 Letrada Mayor de las Cortes de Aragón.

Q JULIA VICENTE
 Secretaria primera de la Mesa. 

R VIOLETA BARBA
 Presidenta de las Cortes de Aragón

S YOLANDA VALLÉS
 Secretaria segunda de la Mesa. 

T PILIMAR ZAMORA
 Portavoz del PSOE en aquella sesión. 

U ELENA ALLUÉ
 Portavoz del PAR en aquella sesión.

V PATRICIA LUQUIN
 Portavoz del grupo mixto.
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L
as instituciones aragonesas se 
han abierto a las mujeres al 
igual que lo han hecho otros 
ámbitos de la vida. No es de ex -
trañar que el género femenino 
haya aumentado su representa -

ción en la vida política, tanto en los partidos 
como en las instituciones, pero la estadística 
todavía muestra diferencias.

La clave para entender el fenómeno es va -
lorar si las que han llegado hasta la admi -
nistración pública o a ser altos cargos en sus 
partidos lo han sido porque las han 
colocado a dedo otros hombres, 
bien por a�nidad o bien pa -
ra cumplir con las cuotas, 
o porque ellas mismas 
han tenido poder or -
gánico para decir 
quién iba en las lis -
tas. Más allá de las 
cifras importan los 
nombres propios.

Solo el Partido 
Popular ha contado 
con una mujer de 
armas tomar. Luisa 
Fernanda Rudi (2008-
2017) ha sido la mujer 
que más poder ha os -
tentado políticamente en 
Aragón. Ha sido presidenta 
del PP autonómico, del Gobier -
no aragonés, alcaldesa de Zaragoza, 
además de otros muchos cargos nacionales. 
También en CHA o en IU ha habido mujeres 
con poder, fueron Nieves Ibeas (2008-2012) y 
Patricia Luquin (2013-2017).

Las elecciones del 2011 fueron clave para el 
sexo femenino en la política aragonesa, fue 
cuando más mujeres que hombres encabeza -
ron las candidaturas a presidir el Gobierno 
de Aragón: Luisa Fernanda Rudi (PP), Eva Al -
munia (PSOE) y Nieves Ibeas (CHA), frente a 

José Ángel Biel (PAR) y Adolfo Barrena (IU). En 
el 2015 serían Rudi, Susana Gaspar (Ciudada -
nos) y Patricia Luquin (IU), pero no eran ma -
yoría, ya que se presentaban también Javier 
Lambán (PSOE), Pablo Echenique (Podemos), 
Arturo Aliaga (PAR), y José Luis Soro (CHA).

Solo consiguió ser presidenta Luisa Fer -
nanda Rudi, que lo fue en la VIII Legislatura 
(2011-2015). Antes pasaron siete gobiernos 
en los que la presencia femenina fue aumen -
tando poco a poco. La primera legislatura 
estuvo caracterizada por la ausencia del gé -

nero femenino en las consejerías, 
mientras que en la segunda so -

lo hubo una, la consejera de 
Sanidad, Bienestar Social y 

Trabajo, Ana María Cor -
tés (PAR). En la siguien -

te también sería una 
mujer la que osten -
taría una cartera, 
Blanca Blasco No -
gués (PAR), pero en 
este caso en Cultura 
y en Educación; un 
cargo que al parecer 

casi siempre ha esta -
do reservado al sexo 

femenino. Pilar de la 
Vega (PSOE) la sustitui -

ría tras una moción de cen -
sura al aragonesista Emilio 

Eiroa, que a su vez sería reempla -
zada en el cargo por la socialista Ángela 

Abós. La independiente María Luisa Alejos-
Pita o Eva Almunia (PSOE) son otros de los 
nombres que gestionaron la educación hasta 
el cambio de milenio. 

A mediados de los 2000 se produjo un pun -
to de in�exión y se pudo ver a más mujeres 
en las consejerías de la comunidad. En el 
2007 fueron cuatro las consejeras nombra -
das desde el inicio. Muchas lo fueron duran -
te varias legislaturas porque la rotación de 

¿POLÍTICAS
CON NOMBRE 
PROPIO?

LA PRESENCIA 
DE LAS MUJERES EN 
LAS INSTITUCIONES  
ARAGONESAS HA 
AUMENTADO EN ESTOS 30 
AÑOS PERO NO SON MUCHAS 
LAS QUE HAN EJERCIDO  
UN PODER REAL NI EN 
ARAGÓN NI DENTRO DE  
SUS PARTIDOS

U EN LAS PRIMERAS 
LEGISLATURAS DE LAS 
CORTES NO REPRESENTABAN 
NI EL 10% Y AHORA SON 
CERCA DEL 50%. EN EL 
GOBIERNO DE ARAGÓN EN 
TODO ESTE TIEMPO, LA 
MAYORÍA DE CONSEJERAS 
HA TENIDO LA CARTERA DE 
SANIDAD O EDUCACIÓN

U

DIPUTADAS ELECTAS
para las Cortes de Aragón en 

las 10 legislaturas

DIPUTADAS ELECTAS
en la actual legislatura.

La más paritaria
de la Historia de 

Aragón

166

32

25%

HOMBRES 503 (75%)

47%

HOMBRES
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nombres ha sido siempre muy baja entre las 
mujeres.

«Este cambio se ve in�uenciado por la pre -
sión que supuso el Gobierno paritario de 
Zapatero en el 2004 con 8 hombres y 8 mu -
jeres, y su continuidad en la legislatura del 
2011. El mismo año 2007 se aprobó la Ley 
de paridad en el Congreso de los Diputados 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres,  
que imponía la cuota electoral impuesta en 
nuestro país (60%-40%) en tramos de cinco 
en cinco», explica la politóloga Carmen Lum -
bierres.

EL SEXTO PARLAMENTO MÁS PARITARIO
Casi siempre las mujeres han estado vincula -
das a Sanidad, Servicios Sociales, Educación 
o Universidad. La excepción llegó con Marta 
Gastón en la legislatura 2015-2019 con el Eje -
cutivo de Javier Lambán, que alcanzó la car -
tera de Economía, Industria y Empleo y que 
ahora mantiene sin Industria. Eva Almunia 
o Mayte Pérez han sido las únicas mujeres en 
alcanzar la Consejería de Presidencia. 

La conclusión es clara: a las mujeres se les 
ha dado un puesto por cuota pero casi nin -
guna ha estado destinada en consejerías de 
responsabilidad y de toma de decisiones, a 
excepción de Luisa Fernanda Rudi, Eva Al -
munia – por muy poco tiempo, antes de ir a 
Madrid como Secretaria de Estado-- y Mayte 
Pérez en la actualidad.

Las Cortes de Aragón son un ejemplo de 
cómo las mujeres han ido aumentado en 
número pero también en cargos de poder. 
En la primera legislatura (1983), que estuvo 
formada por 66 diputados, solo tres fueron 
las mujeres en constitutiva (4,55%) y cuatro 

en el total de la legislatura. Hasta el cuarto 
mandato la representación fue muy baja y 
estuvo entre las tres y seis diputadas en la 
sesión constitutiva –1 solo en la segunda le -
gislatura--.

En 1999, con la formación de las V Cortes 
de Aragón, las mujeres ya contaban 20 esca -
ños en sesión constitutiva y ya representaban 
casi el 30% de la cámara. El número se man -
tuvo más o menos similar hasta el 2015, con 
la constitución de la IX legislatura, cuando 
más allá de superar el 45% de representati -
vidad femenina, el de Aragón se convirtió en 
el único Parlamento autonómico en cuyos 
órganos de gobierno las mujeres sumaban 
mayoría frente a los hombres. En la Mesa, la 
presidenta era la podemista Violeta Barba 
(primera presidenta de las Cortes)  y las se -
cretarias Yolanda Vallés (PP) y Julia Vicente 
(PSOE), que eran mayoría frente a los vice -
presidentes Antonio Torres (PP) y Florencio 
García (PSOE).

En la Junta de Portavoces, las mujeres tam -
bién eran mayoría la legislatura pasada. Esta -
ba formada por Mar Vaquero (PP), Maru Díaz 
(Podemos), Susana Gaspar (Ciudadanos) y un 
grupo mixto compuesto por Patricia Luquin 
(IU) y Gregorio Briz (CHA). Cuatro mujeres 
frente a tres hombres (a Briz hay que sumar 
Javier Sada, del PSOE, y Arturo Aliaga, porta -
voz del PAR).

En la actualidad, las mujeres rozan el 48% 
en la composición de la Cámara y el Parla -
mento aragonés es el sexto más paritario de 
España, por debajo de comunidades como 
Extremadura, Baleares, Navarra, País Vasco 
o Asturias. Queda por ver si las mujeres recu -
peran su presencia al frente de los partidos y 
alguna vuelve a liderar esta comunidad. T

Vox retrasa 
a España en 
igualdad
En 1989, solo 51 de los 350 (14,57%) 
escaños del Congreso de los Diputados 
estaban ocupados por mujeres. La 
cifra ascendió hasta 77 después de las 
elecciones de 1996. Las elecciones de 
abril del 2019 convirtieron al Congreso 
de los Diputados en el más paritario de 
Europa y el quinto del mundo, según 
datos de la ONU Mujeres, con 166 
parlamentarias (47,4%). El récord de 
abril del 2019 duró apenas siete meses. 
La repetición de elecciones y la mayor 
presencia de Vox en la Cámara Baja --
que cumple la Ley de Igualdad por la 
mínima y no cree en las listas paritarias-
- rebajaron el número de mujeres 
diputadas en 13, hasta las 153 (43,71%) y 
dejó a España por debajo de Suecia en 
cuanto a igualdad parlamentaria. Al igual 
que Vox, lejos de ser paritarios están 
también el PNV y Junts per Cat, mientras 
que cumplen raspados Eh Bildu y el PP. 
La Ley de Igualdad aprobada en el 2007 
obliga a una representación equilibrada 
y no permite que ningún sexo supere el 
60%. Por contra, no especifica quienes 
son los que tienen que ocupar los 
primeros puestos de la lista.
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La más 
poderosa 
del reino

S
i Aragón ha tenido 
una mujer podero -
sa, políticamente ha -
blando, esta ha sido 
Luisa Fernanda Rudi. 
Lo ha sido todo y en 

todos los sitios a los que ha llega -
do. Ha roto esquemas en la polí -
tica, lo ha hecho como mujer, pe -
ro superando también a muchos 
hombres. No ha habido institu -
ción que se le haya resistido, e in -
cluso en el PP de Aragón ha logra -
do ser la mandamás.

Esta sevillana de padres arago -
neses nació en 1950 y llegó a Za -
ragoza con solo tres años. Su relu -
ciente carrera política comenzó 
entrada en la treintena, en el ve -
rano de 1982, cuando los dirigen -
tes de Alianza Popular le ofrecie -
ron formar parte de la candida -
tura al Congreso de la coalición 
AP-PAR-PDP-UL. Ella, que alguna 
vez ha confesado que era votan -
te de UCD, entró en la lista pero 
se quedó a las puertas de lograr 
escaño –consiguieron tres y ella 
iba cuarta--.

Su decisión, condiciones y 
per�l profesional –con estudios 
universitarios y despacho inde -
pendiente, ya que era censora 
de cuentas y profesora de Mer -
cantil-- le valieron para entrar en 
las listas de las elecciones para el 
Parlamento autonómico. Fue un 
año después, en 1983, y Rudi se 
presentaba como una imagen de 
renovación de Alianza Popular. 
Aquí empezó su carrera de fon -
do para convertirse en la mujer 
más poderosa del reino, aunque 
después ampliaría sus fronteras. 
Fue mujer pionera en ocupar un 
escaño en las Cortes de Aragón en 
la primera legislatura de la auto -
nomía, cuando solo había cuatro 
diputadas en el Parlamento ara -
gonés.

Durante esa legislatura se ins -
truyó en el arte de la política. 
Después volaría al Congreso de 
los Diputados, donde se distin -
guiría gracias a su incisivo papel 
en la comisión que investigó su -
puestas irregularidades del go -
bernador del Banco de España, 
Mariano Rubio. Nadie olvida su 
imagen con un parche en el ojo 
tras ser operada y su discurso im -
placable que dio la vuelta por to -
das las televisiones en 1992.

Su etapa en el Congreso de los 
Diputados coincidió con la de Jo -
sé María Aznar como líder de la 
oposición, quien fue su padrino 
y maestro. Que Aznar también 
presidiese el PP nacional (1990) 
fue imprescindible para el auge 
de Rudi, aunque ella misma ya 
había forjado su carácter pétreo, 
fundamental en política. En 1993  
entró en el comité ejecutivo na -
cional del PP y ascendió a una se -

Junto a estas 
líneas, Rudi llega 
a la primera 
reunión de la 
Mesa del 
Congreso (2000). 
Arriba a la derecha, 
como alcaldesa de 
Zaragoza enciende 
el cohete de las 
Fiestas del Pilar 
(1999). Debajo, 
eufórica, en su 
investidura como 
presidenta de la DGA 
(2011). Después, 
aplaudida por 
Mariano Rajoy en 
un acto de campaña 
(2014). Por último, 
en una sesión de 
control en el Senado 
(2017).

cretaría en la Mesa del Congreso. 
Fue precisamente Aznar quien le 
pidió en 1995 que encabezase la 
lista municipal al Ayuntamiento 
de Zaragoza y aceptó a regaña -
dientes porque no le gustaba la 
idea de ser alcaldesa. Ella se veía 
en Madrid y su futuro así estaba 
escrito. Fue elegida por mayoría 
absoluta para un mandato (1995-
1999) y revalidaría el cargo una 
vez más, aunque dejó su puesto 
al año siguiente (2000) tras una 
llamada de su amigo Aznar –que 
durante esa época había sido el 
padrino de su boda con el empre -
sario José Sobrino--. Le requirió 
para convertirse en la primera 
mujer en presidir la Cámara Baja. 
Fue en la legislatura en la que se 
aprobó el trasvase del Ebro. Tras 
la derrota de los populares en el 
2004, Rudi fue eurodiputada pa -
ra volver más tarde de nuevo al 
Congreso.

En el 2008 Rajoy lo tuvo tan 
claro como Aznar y apostó por 
ella. Motivos tenía. Fue pionera 
de nuevo y relevó a Gustavo Al -
calde en la presidencia del PP de 
Aragón. Endureció su discurso e 
hizo desaparecer de las primeras 
�las a la parte más moderada del 
partido, demostrando así su po -
derío, un dominio que le valió 
para llegar a candidata a la presi -
dencia de Aragón. Lo logró en el 
2011, convirtiéndose en la prime -
ra y única mujer hasta el momen -
to en ostentar este cargo.

Además de su carácter, su for -
mación profesional también ha 
sido clave y ha marcado gran par -
te de su vida política. Ella siem -
pre ha hecho gala de su espíritu 
trabajador. Estricta en las cuen -
tas y con la austeridad como pri -
mera línea de su programa será 
recordada como la presidenta de 
los recortes, sobre todo en Educa -
ción, Servicios Sociales y Sanidad. 
Si bien su reinado coincidió con la 
crisis, su política se centró en la 
ausencia de inversiones. Fue una 
tónica que ya había aplicado co -
mo alcaldesa. De su etapa en el 
consistorio apenas se recuerdan 
las farolas isabelinas, las mace -
tas del casco histórico o la reno -
vación de tuberías. Medidas de 
poco calado que acompañaron 
a un recorte económico que no 
contribuyó, como ella esperaba, 
a sanear las arcas públicas.

Volvió a vencer en los comicios 
autonómicos del 2015, aunque 
no pudo gobernar por no sumar 
mayoría. Ahí llegó el �n de su rei-
nado… en Aragón. Rudi comunicó 
a sus con�dentes que no seguiría 
como presidenta del PP y fue re -
levada en el 2017 por Luis María 
Beamonte. Desde ese mismo año 
es senadora autonómica, cargo al 
que fue reelegida en el 2019. T

LUISA FERNANDA RUDI

EFE/JOSE HUESCA
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340,3

1.538,2
81,8%

8,6

41,5

de las familias monoparentales
en España se encuentran

en riesgo de pobreza
(unos 940.000 hogares)

En familias con dos adultos
y un niño el porcentaje

baja al 28,5%

Solteras

FUENTE: INE , ADECCO Y ELABORACIÓN PROPIA

Casadas

Ocupadas

Viudas Separadas Divorciadas

50,1%

de las familias 
monoparentales

en Aragón es 
MONOMARENTAL
(41.500 hogares)

81,37%

4,1
9,87% 8,55% 8,55%

44,33%

28,67%

3,6

49% 

Desempleadas

Con algún tipo de 
empleo, pero sin 
contrato. Inscrita 
como demandante

33%

11%
Con algún tipo de 
empleo, pero sin 

contrato. No inscrita
como demandante

7% 

11,9

3,6

18,4

HOMBRES

MUJERES

E
l papel que la mujer ha adqui -
rido en la formación de la fa -
milia y cómo gestiona la ma -
ternidad ha evolucionado en 
las últimas décadas. A partir 
de 1981, con la aprobación 

del divorcio en España, comenzó a incre -
mentarse el acceso a la monomarentali -
dad, antes muy residual y prácticamente 
reservada a las viudas empobrecidas o a las 
madres solteras y estigmatizadas durante 
el periodo franquista. Con el cambio de si -
glo, aproximadamente sobre el año 2004, 
la mujer se abre también a una nueva for -
ma de concebir y nacen las denominadas 
madres solas por elección, aquellas que 
optan por la crianza (biológica o adoptiva) 
sin la presencia de un padre.

Todavía son muy pocas las que deciden 
traer hijos al mundo de esta manera, pero 
pese a ser un fenómeno minoritario y del 
que se desconoce el número concreto, se 
percibe su tendencia al alza. El perfil de 
estas madres se enmarca en mujeres con 
autonomía económica de entre 35 y 40 
años.

Entidades como Amasol (Asociación de 
Madres Solas de Aragón) entienden que el 
fenómeno de la monoparentalidad (o mo -
nomarentalidad, si es referido solo a mu -
jeres) es reciente, por lo que la disponibi -
lidad de datos �ables que permita hacer 
un análisis certero de la evolución del pro -
ceso es prácticamente imposible. Según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
España existen en la actualidad 1.878.500 
hogares monoparentales, de los cuales el 
82% está formado por mujeres. En Aragón, 
el porcentaje es similar ya que un 81,37% 
de los 50.100 hogares de un solo progeni -
tor están encabezados por mujeres.

En la comunidad la mayoría de familias 
monomarentales son resultado del falleci -
miento del padre (44,33% son viudas), se -
guido de los divorcios (28,67). Según los da -
tos, las madres solteras no llegan al 10%. 

Precisamente, Amasol recuerda que «la 
ausencia de estudios sobre este tema es 
el re�ejo de una de las di�cultades a las 
que se enfrentan las madres solas: la esca -
sa visibilización». Una visibilización que 
esconde problemas mayores. Ser madre y 
hacerse cargo de los niños con los recursos 
de una misma se presenta difícil en oca -
siones. Según el VI Informe de Adecco sobre 
Monoparentalidad y Empleo, más de la mitad 
de las madres al frente de una familia mo -
noparental está desempleada o trabaja en 
la economía sumergida (51%). Concreta -
mente, el 33% no tiene empleo, mientras 
que un 18% asegura tener algún tipo de 
ocupación sin contrato y no �gura como 
demandante.

PRECARIEDAD LABORAL
Muchas mujeres solas con hijos a su cargo 
se ven obligadas a aceptar trabajos sin re -
gular y por horas, priorizando la consecu -
ción de ingresos rápidos sin importarles la 
legalidad en su forma de obtención. La ma -
yoría de estas madres trabajan en hostele -
ría, en la atención a personas dependien -
tes o en el servicio doméstico; empleos por 
los que perciben salarios mucho menores 
que los de los hombres y que les abocan a 
un riesgo de caer en la precariedad laboral 
y en la exclusión social.

Esta situación es consecuencia, en mu -
chos casos, de que las empresas suelen ser 
reacias a contratar a mujeres que tienen 
que hacer frente a la crianza en solitario, 
ya que la conciliación suele ser complica -
da y muchas compañías no ponen facili -
dades ni medidas efectivas para su desa -
rrollo. De hecho, el informe de Adecco 
revela que el 70% de las encuestadas con 
empleo encuentra insu�cientes las medi -
das de conciliación que ofrece su empresa. 
Lograr empleo es uno de los mayores retos 
de ser madre soltera y, de hecho, el 75% de 
las mujeres en esta situación a�rma sentir 
discriminación por esta condición. T

MADRES:
DE SOLAS POR 
OBLIGACIÓN… 
A SOLAS POR 
ELECCIÓN

LOS HOGARES MONOPARENTALES HAN CRECIDO EN LAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS Y LA MAYORÍA ESTÁN REPRESENTADOS 
POR MUJERES, MÁS DEL 80%. LOS DIVORCIOS SON LA CAUSA 
MAYORITARIA PERO HAY UNA TENDENCIA AL ALZA QUE ES 
LA DE CONCEBIR SIN NECESIDAD DE UN HOMBRE

U
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HACIA UNA 
UNIVERSIDAD 
PÚBLICA 
TRANSFOR-
MADORA Y 
FEMINISTA

Nieves
Ibeas Vuelta

tarias se aborde un femi -
nismo que, en palabras de 
la filósofa Françoise Co -
llin , no consiste en hacer 
a las mujeres iguales a los 
hombres, sino en reinven -
tar las posiciones sexuadas 
y el mundo común. Indu -
dablemente, se han dado 
pasos en este ámbito, aun -
que no los su�cientes.

INICIATIVAS como la cons -
titución del Seminario In -
terdisciplinar de Estudios 
de la Mujer en la Universi -
dad de Zaragoza en 1994 
nacieron con el propósito 
de contribuir a esa tarea. 
Casi treinta años después, 
sigue pareciendo evidente 
que debería existir una es -
tructura de coordinación
multidisciplinar de la in -
vestigación de los estudios 
feministas y de género, 
más allá de la organiza -
ción de jornadas, ciclos, 
talleres o cursos de forma -
ción.

Otras actuaciones han 
tratado de aportar su gra -
no de arena a la tarea a 
lo largo de estos años: las 
demandas constantes de 
buena parte del alumnado 
universitario y el trabajo 
colaborativo de un grupo 
de profesoras de la Facul -
tad de Filosofía y Letras 
fueron dos factores deci -
sivos que permitieron po -
ner en marcha el Progra -
ma de Doctorado Interde -
partamental Estudios de 
Mujeres en 1999, pionero 
en el Estado español. Di -
cho programa constituyó 
una referencia fundamen -
tal para avanzar un paso 
más; unos años después 
llegaron afortunadamen -
te el Programa de Doctora -
do en Relaciones de Géne -
ro y Estudios Feministas y 
el Máster en Relaciones de 
Género de la Universidad 
de Zaragoza. También la 
creación de Sagardiana, la 
primera colección femi -
nista de nuestras Prensas 
Universitarias, supuso un 
nuevo hito en el cambio 
de siglo.

LAS EXPECTATIVAS del pro -
yecto de convergencia 
para la construcción del 
Espacio Europeo de Edu -
cación Superior, visto co -
mo una oportunidad para 
vincular los Estudios de 
las Mujeres, Feministas y 
de Género a la excelencia 

del sistema universitario, 
no se cumplieron. Se crea -
ron distintas agencias pa -
ra evaluar la enseñanza 
superior, para garantizar y 
promover su calidad de la 
docencia y de la investiga -
ción, pero su in�uencia en 
la necesaria transforma -
ción del sistema universi -
tario español desde este 
ángulo ha sido escasa.

La Plataforma Universi -
taria de Estudios Feminis -

tas y de Género (Eufem), a 
la que se incorporó nues -
tra Universidad a través 
de su Cátedra de Igualdad 
y Género, ha asumido, 
entre otras cuestiones, la 
tan reiterada reivindica -
ción de «un área especí� -
ca cientí�co técnica» y de 
un Código Unesco que reco -
nozca y ampare una larga 
y contrastada trayectoria 
profesional. ¿Dónde está 
el problema?

ADEMÁS, sigue pendiente 
un reto de envergadura: 
la introducción del femi -
nismo y del género en los 
estudios de Grado y, espe -
cialmente, en el Máster 
Universitario en Profeso -
rado de ESO, Bachillerato, 
FP y Enseñanzas de Idio -
mas, Artísticas y Depor -
tivas, para garantizar la 
adecuada formación del 
profesorado de todos los 
niveles educativos. Exis -
te desde hace décadas un 
profesorado, mayoritaria -
mente femenino, compro -
metido con el cambio; sin 
embargo, a falta de una 
transversalidad efectiva, 
las iniciativas no acaban 
de tener efectos generali -
zadores en el conjunto de 
la actividad docente. En 
este sentido, el Observato -
rio de Igualdad de Género 
de la Universidad de Za -
ragoza, creado en el 2008 
según lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 4/2007, debe 
convertirse en referencia 
ineludible de interlocu -
ción para toda la comu -
nidad universitaria, con 
una visión transformado -
ra acorde con los objetivos 
de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

EN EL MOMENTO actual, la 
sociedad asiste impotente 
a un goteo incesante y de -
solador de feminicidios. 
Sectores retrógrados cues -
tionan el papel crucial de 
la educación para erradi -
car la violencia machista y 
la propia violencia contra 
las mujeres por el hecho 
de serlo. Al trabajo pen -
diente se suma ahora la 
emergencia de una ultra -
derecha que nos retrotrae 
al negacionismo lúgubre 
de la dictadura ideológica 
que nos usurpó nuestras 
libertades, y que creíamos 
superada. Ya nos previno 
Simone de Beauvoir: basta 
una crisis política, econó -
mica o religiosa para que 
los derechos de las mu -
jeres sean cuestionados. 
Por todo ello, la sociedad 
necesita una Universidad 
pública transformadora 
para afrontar con mayo -
res garantías las situacio -
nes de discriminación y 
desigualdad. Nada hay 
más revolucionario que la 
cultura y el pensamiento 
crítico... con perspectiva 
feminista. T

ese al progreso logrado 
gracias a las iniciativas fe -
ministas, la sociedad del 
siglo XXI todavía no ha 
conseguido normalizar 
el valor social y político 
que representan las muje -
res en todas las esferas de 
la vida. Los discursos que 
hacen visibles sus contri -
buciones a lo largo de la 
Historia continúan sien -
do algo puntual. Tenemos 
directrices, normas y le -
yes, pero es necesario que 
el sistema educativo en 
general y la Universidad 
pública en particular asu -
man un papel verdadera -
mente protagonista en la 
generación y transmisión 
de conocimientos para 
contribuir a la igualdad 
real de oportunidades y 
de trato.

EL MOVIMIENTO feminista 
lleva décadas realizando 
en las calles un extraor -
dinario trabajo de con -
cienciación y de sensibili -
zación desde el punto de 
vista social y político. Para 
conseguir efectos durade -
ros es también necesario 
que en las aulas universi -

P
PROFESORA DE 
LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA Y PRESIDENTA 
DE CHUNTA ARAGONESISTA 
(CHA) ENTRE EL 2008 Y EL 2012

EL OBSERVATORIO 
DE IGUALDAD 
DE GÉNERO DEL 
CAMPUS PÚBLICO, 
CREADO EN EL 
2008 SEGÚN LO 
DISPUESTO EN LA LEY 
ORGÁNICA 4/2007, 
DEBE CONVERTIRSE 
EN REFERENCIA 
INELUDIBLE DE 
INTERLOCUCIÓN 
PARA TODA LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

LA OPINIÓN DE ...
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D
esde el 8 de marzo de 
1910 la mujer fue libre 
para matricularse en las 
carreras universitarias. 
En los años 90 había llo -
vido ya mucho desde en -

tonces y la incorporación de la mujer a 
la vida universitaria estaba ya más avan -
zada que en otros ámbitos. El número 
de mujeres matriculadas en la Univer -
sidad de Zaragoza (Unizar) siempre ha 
sido alto y superaba ya en el año 1993 
a los hombres, siendo las chicas más de 
la mitad de los estudiantes, el 52,56% 
(22.267 de 42.360). En el curso 2019-
2020 el Portal de Transparencia de la 
institución recoge 17.119 chicas inscri -
tas, el 54% del total (26.376). Este decre -
cimiento del alumnado se debe, lejos de 
ser un motivo vinculado al interés por 
los estudios, a una caída de la tasa bruta 
de natalidad. El informe La Universidad 
en cifras de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) 
revela que este descenso ha sido de más 
de 10 puntos entre 1976 y el 2017.  

Las diferencias van por macroáreas. 
Como ya es conocido, la asignatura a 
mejorar en cuanto a igualdad está en 
la rama cientí�ca. Lo era en los años 90 
pero también lo es ahora, pese a que la 
vida ha evolucionado y tanto la ciencia 
como la tecnología son cada vez más 
necesarias e imprescindibles en las pro -
fesiones actuales y en las que están por 
venir. Poco a poco los porcentajes van 
aumentando, pero lejos de la igualdad 
entre hombres y mujeres.

En 1993, al igual que en la actualidad, 
los estudios con más demanda feme -
nina eran los de ciencias sociales. Por 
ejemplo, las estudiantes superaban en 
número a los chicos en Derecho (casi el 

60%) siendo la licenciatura donde más 
mujeres había matriculadas (3.166). 
También la licenciatura de Empresa -
riales (53,28% con 1.638 inscritas) o la 
diplomatura de los mismos estudios 
(1.367 mujeres). Superaban también 
a los hombres en Económicas (1.031 
alumnas frente a 905), Graduado Social 
(1.122 mujeres frente a 689 hombres).

Medicina y Veterinaria eran dos de 
los estudios cientí�cos más demanda -
dos donde, además, las mujeres ya eran 
mayoría entonces, con un 63,42% y un 
55% de presencia femenina, respectiva -
mente. Sorprende que, aunque no era 
uno de los cursos más demandados (no 
llegaba a 1.000 mujeres), la carrera de 
Química o la de Matemáticas eran más 
elegidas por el sexo femenino (58,26% 
y 58,19%).

En cambio, en Ingeniería Electrónica 
e Industrial eran solo 59 mujeres frente 
a 351 hombres, o en Informática las mu -
jeres matriculadas en 1993 fueron 77 y 
254 los hombres. 

Entre los grados de ciencias (materias 
stem) que menos presencia femenina tie -
nen hoy en día, está el de Física, que en 
el curso 2013-2014 tenía un 23,4% y en 
la actualidad, un 29,4%. Por otro lado, 
las ingenierías siguen siendo un tema 
pendiente en el que conseguir atraer 
a más féminas. El grado de Ingeniería 
Electrónica y Automática cuenta casi 
con un 16% de presencia femenina; en 
la Eléctrica un 18,7%; en la Informáti -
ca un 12%; en Mecánica un 16,4%; en 
Organización Industrial un 12,1%; y la 
Ingeniería Química es la única en la que 
existe una participación equilibrada en -
tre los dos géneros, con un 49% de pre -
sencia femenina en el curso 2019-2020. 
Todas ellas han conseguido aumentar 

MAYORÍA EN LAS AULAS, 
MINORÍA EN LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO
DESDE LA DÉCADA DE 

LOS 90, LAS MUJERES 
QUE DECIDEN CURSAR 
UNA CARRERA EN 
LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA SUPERAN 
A LOS VARONES, 
PERO SE DECANTAN 
MAYORITARIAMENTE 
POR ESTUDIOS 
DE LETRAS

U

la cifra de mujeres desde el curso 2013-
2014 hasta ahora.

Por el contrario, los grados como En -
fermería, Medicina y Óptica y Optome -
tría son las carreras que son cursadas 
por excelencia más por chicas que por 
chicos, con un 83, 71,3 y 74,5% de pre -
sencia femenina, respectivamente, se -
gún datos del curso 2019-2020.

En la docencia la situación cambia, la 
tendencia lejos de haberse estancado es 
creciente: ha aumentado la presencia 
de profesoras y catedráticas en la uni -
versidad. En 1997 eran 400 las titulares 
con plaza �ja (catedráticas y docentes) 
que formaban parte del campus públi -
co, y no llegaban a un tercio del total 
(31,37%). El número ha ascendido en 
205 mujeres titulares hasta el 2020, lle -
gando a las 605 y ya alcanzan el 41,1% 
del total, lo que refleja un ascenso de 
casi 10 puntos en 23 años. Lo curioso es 
que en todo este tiempo se han reduci -
do los titulares varones, que desde 1997 
han perdido 8 efectivos (875 a 867). Pese 
a la reducción, siguen dominando en ca -
tedráticos y han aumentado un 2,6%.

Las mujeres catedráticas (83) suponen 
un 5,6% del total del profesorado titular, 
frente al 17,4% de hombres con cátedra. 
En 1997 eran 31, el 2,43% mientras que 
los varones ya las superaban ocupando 
189 puestos de catedráticos, el 14,82% 
de todo el profesorado titular.

El incremento es nimio porque la uni -
versidad es una institución que siempre 
ha sido muy resistente a los cambios y 
la incorporación de la mujer no se ha 
producido de manera igualitaria en to -
dos los órganos, todavía falta una ma -
yor irrupción en los estamentos de to -
ma de decisiones, lo que propiciará un 
cambio en la cultura de gobierno. En 
los cargos de responsabilidad es donde 
falta mucho por recorrer. Son pocas las 
mujeres que acceden a altos cargos. En 
Aragón no ha habido rectoras. Solo hay 
5 vicerrectoras en la actual composición 
y las decanas son poco más del 30% del 
total; y eso se explica precisamente por 
el embudo que se genera en el acceso a 
la cátedra.

MÁS LEJOS SIN HIJOS
Para Pilar Arranz, directora del Obser -
vatorio de Igualdad de Género de la 
Universidad de Zaragoza, «los mayores 
cambios se han producido en las dos úl -
timas décadas. Antes había intereses en 
que hubiese más mujeres en la docen -
cia, pero no había ninguna actuación 
especí�ca». Arranz referencia un estu -
dio que elaboró el campus en el que 
se re�ejaba que las mujeres que consi -
guieron hace 30 años una estabilidad 
fue porque sus parejas las apoyaron y 
ayudaron, ya que eran profesores uni -
versitarios o personas vinculadas al ám -
bito académico. «Estas mujeres solas no 
habrían tenido esa opción de llegar tan 
lejos en ese momento, y menos tenien -
do hijos. Ese patriarcado no existía en 
esa familia y ellas lo reflejaban así en 
las entrevistas que realizamos. Las mu -
jeres solas y sin hijos son las que más 
lejos llegan en el ámbito universitario», 
explica Arranz. T

PROFESORAS UNIVERSITARIAS GOBIERNO Y EQUIPOS 
DE DIRECCIÓN  DE LA UZ

profesoras titulares
el curso 2019-20
en la UZ
(41,1%)

605

400

catedráticas
(5,6%), 

83

HOMBRES

MUJERES

522

83
367

profesoras titulares en 
el curso 1996-97 
(31% del total)

PORCENTAJE DE MUJERES

CONSEJO
DE DIRECCIÓN

DIRECTORAS
DECANAS

SUBDIRECTORAS
VICEDECANAS

SECRETARIAS
ADMINISTRATIVAS

33
catedráticas

(2,43% )

611

686

189

256

5

10

43

18

29,4%

31,4%

45,26%

60%

LAS PROFESORAS  
HAN AUMENTADO 
MIENTRAS QUE LOS 
DOCENTES SE HAN 
REDUCIDO. AHORA HAY 
MÁS CATEDRÁTICAS 
PERO NO SON NI UN 
6% DEL PROFESORADO 
TITULAR. EN LOS ALTOS 
CARGOS LA AUSENCIA 
FEMENINA ES NOTABLE

U

Los grados ‘stem’ son todavía 
los menos demandados por 
las chicas, excepto Química 
que está más equilibrado
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Las mujeres son mayoría entre los 
estudiantes de Unizar. En la imagen 
varios jóvenes se preparan para un 
éxamen de acceso a la universidad.

EFE/JAVIER CEBOLLADA

La pública podría tener 
su primera rectora
La catedrática en Química 
Inorgánica, Ana Isabel 
Elduque, y Carmen Marcuello, 
catedrática en el departamento 
de Dirección y Organización de 
Empresas de la Universidad de 
Zaragoza, son las dos mujeres 
que aspiran a ser la próxima 
rectora de la Universidad 
de Zaragoza. Lo hacen en la 
carrera electoral en sustitución 
de José Antonio Mayoral, que 
vuelve a presentarse a los 
comicios junto al investigador 
Jesús Santamaría. Ellas serían 
las primeras mujeres en 
ocupar el puesto si ganan y 
harían historia, al igual que 
las otras 20 rectoras que ha 
tenido la pública en ocho 
siglos. La primera en acceder 
a un rectorado fue en 1982 
la catedrática de Derecho 
Internacional Privado, Elisa 
Pérez Vera, en la UNED. En la 
actualidad hay nueve rectoras 
en los campus públicos. 
Esta semana la doctora en 
Bioqúimica Berta Sáez fue 
designada nueva rectora de la 
privada Universidad San Jorge.

Ana Isabel Elduque.

Carmen Marcuello.
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23 DE MAYO

Patr icia S.
29 años
LA PUEBLA DE HÍJAR [TRL]

Madre de tres hijos de
3, 6 y 8 años.
Su marido la asesinó
de 11 disparos

1 DE JUNIO

María Rosario T.
35 años
BARRIO DE SAN JOSÉ

Vivía en un trastero. Su
hijo menor presenció el
apuñalamiento. Tenía
otros 7 hijos más.

21 DE MARZO

Esmeral da C.
22 años
FUENTES DE EBRO [ZGZ]

El asesino también
mató a la madre de
esta, Rosa de 46 años.
Tenía un bebé

20 DE MAYO

Amel ia P.
62 años
CARIÑENA [ZGZ]

Su marido de 71 años
le asestó varias
cuhilladas por la
espalda.

2003 12 DE ENERO

María G.
84 años
TAMARITEDE LITERA [HSC]

Degollada mientras
dormía. El marido, de
86 años, se ahorcó
posteriormente

27 DE MAYO

María D .
73 años
CENTRO ZARAGOZA

El marido le asestó
cinco golpes en la
cabeza con una llave
inglesa.

4 DE JULIO

Mari Carmen L .
66 años
BARRIO OLIVER [ZGZ]

Su marido de 67 años
le apuñaló en 18
ocasiones mientras
dormía

14 DE NOVIEMBRE

Pilar V.
76 años
CALATORAO [ZGZ]

Su marido de 78 años
la degolló y
posteriormente intentó
suicidarse

2005

2004

11 DE ABRIL

Vanesa G.
30 años
ROMAREDA [ZGZ]

  El marido, que se
   suicidó, mató a su
   mujer y a su bebé
  de 4 meses.

2010 2010

2011

11 DE ENERO

Alicia M.
35 años
BASE AÉREA [ZGZ]

Un capitán mató a su
mujer y a su hija de 5
años disparándolas en
la cabeza

15 DE SEPTIEMBRE

María Pilar L .
53 años
CALANDA  [TRL]

Murió de una puñalada
en el centro de Salud.
Su mar ido fue
absuelt o en 2011

7 DE SEPTIEMBRE

Ascensi ón S.
64 años
ACTUR [ZGZ]

Su marido de 69 años
la asesinó a cuchilladas

14 DE NOVIEMBRE

Giselle R.
27 años
FRAGA [HSC]

Era brasileña. Su
marido, natural de
Lérida, fue condenado
por arrojarla al vacío

Este caso
� gura en
el regist ro
o� cia l, pero el
sospechos o ha
sido absuelto
en dos
ocasi ones

(*)

2006

2008

15 DE JULIO

Carmen C .
35 años
CENTRO DE ZARAGOZA

Su marido la acuhilló en
la portería donde
trabajaba. Ambos eran
de Ecuador

3 DE JULIO

Angél ica C.
28 años
FUENTES DE EBRO [ZGZ]

El marido de la familia
ecuatoriana estranguló a
su mujer. El hijo de 10
años avisó a la Policía

2 DE NOVIEMBRE

Tatiana R .
29 años
LAS TENERÍAS [ZGZ]

De nacionalidad rusa, su
marido de 50 años la
asestó 17 puñaladas por
la espalda.

30 DE JUNIO

Vanessa B.
26 años
CADRETE [ZGZ]

Fue degollada. La
encontraron el 15 de
octubre descuartizada.
Tenían una hija

2012

2012 21 DE SEPTIEMBRE

Natal ia L.
29 años
MUELA [ZGZ]

el asesino se suicida de
un disparo en la cabeza

OCTUBRE

María Pilar C.
51 años
RICLA [ZGZ]

Su cadáver no ha
aparecido. Su marido
fue condenado a 16
años

23 DE FEBRERO

Agnieszka S.
31 años
PARQUESEDETANIA [ZGZ]

La joven polaca, murió
en la UCI tres meses
depués de que su pareja
le diera una paliza

30 DE ABRIL

Mercedes P.
42 años
FUENTES DE EBRO [ZGZ]

Su pareja la mató a
martillazos, la
descuartizó y la metió
en un congelador

2013

16 DE DICIEMBRE

Coral G.
44 años
AVDA. CATALUÑA [ZGZ]

Recibió 42 puñaladas
por querer divorciarse.

enero del 2019.

22 DE FEBRERO

Soraya G.
37 años
MIRALBUENO [ZGZ]

Su pareja la disparó en
el bar ‘Planet’, donde
trabajaba ella y con el
mismo arma, se suicidó

8 DE MAYO

Rosario R.
71 años
SANTA ISABEL [ZGZ]

Murió a martillazos. Su
marido, de 72 años,
también intentó asesinar
a sus dos hijos.

11 DE JULIO

Alexandra R.
28 años
CENTRO DE ZARAGOZA

La mujer rumana fue
asesinada en el punto
de encuentro delante de
su hijo menor

16 DE DICIEMBRE

Raquel D.
37 años
ZARAGOZA

Su pareja la estranguló y
luego se entregó a la
Policía. tenían una hija
de 9 años.

22 DE FEBRERO

María Dolores
68 años
CASABLANCA [ZGZ]

Ambos eran médicos
jubilados. El asesino
también mató a su
madre de 92 años

26 DE NOVIEMBRE

Rokhaya D.
42años
MONZÓN  [HSC]

Senegalesa y madre de
dos hijos menores. Su
maridó la asesinó con
un arma blanca.

11 DE JULIO

Rebeca S .
48 años
SAN JOSÉ, ZARAGOZA

El asesinó mató a su
abogada y amante y
luego se suicidó. Madre
de un niño de 15 años

2019

20182015

20162007

Esta muerte no � gura en
las listas o � ciales porque
no ha apa recido
  el cadáver

8

3

(*)

POR
PROVINCIAS

EN HUESCA

EN TERUEL

8
EN LAPROVINCIA
DE ZARAGOZA

MAYORES 
DE 60 AÑOS

(El HOMICIDA SE SUICIDÓ)

16
EN ZARAGOZA

CAPITAL

1

POR
EDADES

28
mujeres asesinadas por

sus parejas o exparejas en 
Aragón desde  el año 2003.

A esta cifra hay que sumar dos 
menores y dos madres de 
las víctimas que también 

fueron asesinadas

Solo  en tres años (2009, 2014, 2017) de los últimos 
17 no  ha habido mujeres asesinadas por violencia 

de género en Aragón

2003

4

2

1

2

3 3 3

2

2

2

1 1

1

1

0 0 0
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E
n 1997 se escuchó por primera 
vez hablar de violencia domés -
tica públicamente. Fue una va -
liente Ana Orantes la que de -
nunció en Canal Sur Televisión 
el maltrato que sufría por par -

te de su marido. No habló de violencia de gé -
nero, pero sí de los 40 años de malos tratos 
y humillación que sufrió por parte de su es -
poso, José Parejo. Tan solo 15 días después 
de contarlo todo ante las cámaras, la grana -
dina Ana Orantes fue quemada viva por su 
exmarido. Este testimonio puso en la agen -
da de los medios de comunicación un asun -
to que antes había quedado en el ámbito do -
méstico, aunque existía ya un movimiento 
social que exigía medidas para proteger a es -
tas mujeres. Tres semanas antes de que Pare -
jo acabase con la vida de Orantes se conme -
moró por primera vez en España el Día Inter -
nacional de la Violencia contra la Mujer. Los 
Juzgados de la plaza Castilla de Madrid se ro -
dearon con siluetas de cadáveres, una por ca -
da víctima asesinada. 

Orantes puso palabras a lo que otras mu -
chas mujeres sufrían y  no se atrevían a con -
tar, e hizo consciente a la sociedad de esta 
lacra. El caso conmocionó al país y promovió 
los cambios legislativos que hoy favorecen la 
lucha contra la violencia de género. 

En la década de los 90 no se contabilizaban 
las muertes por violencia de género igual 
que ahora. Mucho menos había un término 
para referirse a este tipo de ataques físicos y 
psicológicos. En los medios de comunicación 
se trataban estas muertes como crímenes pa -
sionales. No existían las órdenes de protec -
ción de víctimas y las medidas de alejamien -
to eran excepcionales. Conseguir el divorcio 
no era tarea fácil y muchos de los familiares 
perpetuaban las situaciones de violencia en 
el seno familiar. De hecho, un informe del 
Defensor del Pueblo respondía a una queja 
de la Asociación de Dones de Mallorca en 

LOS 90,
DÉCADA CLAVE 

PARA LAS 
VIOLENCIAS 
CONTRA LA 

MUJER
HACE 30 AÑOS LAS ESTADÍSTICAS NO RECOGÍAN 

CON CERTEZA A LAS MUJERES QUE SUFRÍAN MALOS 
TRATOS POR PARTE DE SUS PAREJAS. EL AÑO 2004 
FUE EL PUNTO DE INFLEXIÓN PARA MEJORAR LOS 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y DEFENSA.LOS 
DATOS REVELAN QUE EN ARAGÓN HAY MÁS DE 

15.000 VÍCTIMAS QUE SUFREN MALTRATO

U

1998 que decía que un año antes el 98% de 
las 91 asesinadas había denunciado y esta -
ba divorciada o en fase de divorcio. También 
que casi un 20% de los españoles aseguraba 
conocer algún caso entre familiares y cono -
cidos  y que «la sociedad tiende a disculpar el 
maltrato a la mujer». El estudio se titulaba La 
violencia doméstica contra las mujeres.

El cambio legislativo empezó en 1999 con 
una revisión del Código Penal y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. También se intro -
dujo la violencia psicológica como delito, las 
órdenes de alejamiento como pena accesoria 
y la persecución de o�cio de los malos tratos. 
Las medidas para tratar los casos se amplia -
ron y en el 2003 se regularon las órdenes de 
protección.

REGISTROS OFICIALES DESDE EL 2003
Todo ello culminó poco después, en diciem -
bre del 2004, con la aprobación de la Ley 
Contra la Violencia de Género, siete años 
después del asesinato de Ana Orantes. Fue la 
primera norma de este tipo aprobada en Eu -
ropa. Ya desde el 2003 hay registros o�ciales 
vinculados a estas agresiones pero es difícil 
tener una idea clara de las muertes totales 
por violencia de género en España anteriores 
a este periodo. En Aragón, desde el  2003 han 
sido asesinadas por sus maridos 28 mujeres. 
Desde agosto del 2015 también se reconoce 
como víctimas directas a los hijos de aque -
llas mujeres que sufren violencia de género. 
Desde entonces, en Aragón han sido 6  los 
menores asesinados.

Según datos del Consejo General del Po -
der Judicial, desde el 2007, en Aragón han 
denunciado 41.486 mujeres por violencia 
de género, mientras que solo se han dicta -
do un total de 9.820 órdenes de protección. 
Entre los mecanismos para proteger a estas 
mujeres y a los maltratadores destaca el me -
canismo Atenpro (un servicio telefónico de 
atención y protección a víctimas basado en 
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23 DE MAYO

Patr icia S.
29 años
LA PUEBLA DE HÍJAR [TRL]

Madre de tres hijos de
3, 6 y 8 años.
Su marido la asesinó
de 11 disparos

1 DE JUNIO

María Rosario T.
35 años
BARRIO DE SAN JOSÉ

Vivía en un trastero. Su
hijo menor presenció el
apuñalamiento. Tenía
otros 7 hijos más.

21 DE MARZO

Esmeral da C.
22 años
FUENTES DE EBRO [ZGZ]

El asesino también
mató a la madre de
esta, Rosa de 46 años.
Tenía un bebé

20 DE MAYO

Amel ia P.
62 años
CARIÑENA [ZGZ]

Su marido de 71 años
le asestó varias
cuhilladas por la
espalda.

2003 12 DE ENERO

María G.
84 años
TAMARITEDE LITERA [HSC]

Degollada mientras
dormía. El marido, de
86 años, se ahorcó
posteriormente

27 DE MAYO

María D .
73 años
CENTRO ZARAGOZA

El marido le asestó
cinco golpes en la
cabeza con una llave
inglesa.

4 DE JULIO

Mari Carmen L .
66 años
BARRIO OLIVER [ZGZ]

Su marido de 67 años
le apuñaló en 18
ocasiones mientras
dormía

14 DE NOVIEMBRE

Pilar V.
76 años
CALATORAO [ZGZ]

Su marido de 78 años
la degolló y
posteriormente intentó
suicidarse

2005

2004

11 DE ABRIL

Vanesa G.
30 años
ROMAREDA [ZGZ]

  El marido, que se
   suicidó, mató a su
   mujer y a su bebé
  de 4 meses.

2010 2010

2011

11 DE ENERO

Alicia M.
35 años
BASE AÉREA [ZGZ]

Un capitán mató a su
mujer y a su hija de 5
años disparándolas en
la cabeza

15 DE SEPTIEMBRE

María Pilar L .
53 años
CALANDA  [TRL]

Murió de una puñalada
en el centro de Salud.
Su mar ido fue
absuelt o en 2011

7 DE SEPTIEMBRE

Ascensi ón S.
64 años
ACTUR [ZGZ]

Su marido de 69 años
la asesinó a cuchilladas

14 DE NOVIEMBRE

Giselle R.
27 años
FRAGA [HSC]

Era brasileña. Su
marido, natural de
Lérida, fue condenado
por arrojarla al vacío

Este caso
� gura en
el regist ro
o� cia l, pero el
sospechos o ha
sido absuelto
en dos
ocasi ones

(*)

2006

2008

15 DE JULIO

Carmen C .
35 años
CENTRO DE ZARAGOZA

Su marido la acuhilló en
la portería donde
trabajaba. Ambos eran
de Ecuador

3 DE JULIO

Angél ica C.
28 años
FUENTES DE EBRO [ZGZ]

El marido de la familia
ecuatoriana estranguló a
su mujer. El hijo de 10
años avisó a la Policía

2 DE NOVIEMBRE

Tatiana R .
29 años
LAS TENERÍAS [ZGZ]

De nacionalidad rusa, su
marido de 50 años la
asestó 17 puñaladas por
la espalda.

30 DE JUNIO

Vanessa B.
26 años
CADRETE [ZGZ]

Fue degollada. La
encontraron el 15 de
octubre descuartizada.
Tenían una hija

2012

2012 21 DE SEPTIEMBRE

Natal ia L.
29 años
MUELA [ZGZ]

el asesino se suicida de
un disparo en la cabeza

OCTUBRE

María Pilar C.
51 años
RICLA [ZGZ]

Su cadáver no ha
aparecido. Su marido
fue condenado a 16
años

23 DE FEBRERO

Agnieszka S.
31 años
PARQUESEDETANIA [ZGZ]

La joven polaca, murió
en la UCI tres meses
depués de que su pareja
le diera una paliza

30 DE ABRIL

Mercedes P.
42 años
FUENTES DE EBRO [ZGZ]

Su pareja la mató a
martillazos, la
descuartizó y la metió
en un congelador

2013

16 DE DICIEMBRE

Coral G.
44 años
AVDA. CATALUÑA [ZGZ]

Recibió 42 puñaladas
por querer divorciarse.

enero del 2019.

22 DE FEBRERO

Soraya G.
37 años
MIRALBUENO [ZGZ]

Su pareja la disparó en
el bar ‘Planet’, donde
trabajaba ella y con el
mismo arma, se suicidó

8 DE MAYO

Rosario R.
71 años
SANTA ISABEL [ZGZ]

Murió a martillazos. Su
marido, de 72 años,
también intentó asesinar
a sus dos hijos.

11 DE JULIO

Alexandra R.
28 años
CENTRO DE ZARAGOZA

La mujer rumana fue
asesinada en el punto
de encuentro delante de
su hijo menor

16 DE DICIEMBRE

Raquel D.
37 años
ZARAGOZA

Su pareja la estranguló y
luego se entregó a la
Policía. tenían una hija
de 9 años.

22 DE FEBRERO

María Dolores
68 años
CASABLANCA [ZGZ]

Ambos eran médicos
jubilados. El asesino
también mató a su
madre de 92 años

26 DE NOVIEMBRE

Rokhaya D.
42años
MONZÓN  [HSC]

Senegalesa y madre de
dos hijos menores. Su
maridó la asesinó con
un arma blanca.

11 DE JULIO

Rebeca S .
48 años
SAN JOSÉ, ZARAGOZA

El asesinó mató a su
abogada y amante y
luego se suicidó. Madre
de un niño de 15 años

2019

20182015

20162007

Esta muerte no � gura en
las listas o � ciales porque
no ha apa recido
  el cadáver

8

3

(*)

POR
PROVINCIAS

EN HUESCA

EN TERUEL

8
EN LAPROVINCIA
DE ZARAGOZA

MAYORES 
DE 60 AÑOS

(El HOMICIDA SE SUICIDÓ)

16
EN ZARAGOZA

CAPITAL

1

POR
EDADES

28
mujeres asesinadas por

sus parejas o exparejas en 
Aragón desde  el año 2003.

A esta cifra hay que sumar dos 
menores y dos madres de 
las víctimas que también 

fueron asesinadas

Solo  en tres años (2009, 2014, 2017) de los últimos 
17 no  ha habido mujeres asesinadas por violencia 

de género en Aragón

2003

4

2

1

2

3 3 3

2

2

2

1 1

1

1
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Según las estadísticas del Ministerio del 
Interior son 1.655 los casos activos de violen -
cia que son objeto de seguimiento especial 
por parte de las fuerzas del orden. De estos, 
267 se dan en Huesca, 124 en Teruel y 1.264 
en Zaragoza. Estos datos están recogidos 
en el Sistema de Seguimiento de Violencia 
de Género (VioGén) a fecha 31 de enero del 
2020, que determina también que 15.124 se 
encuentran inactivos, es decir que temporal -
mente y por distintas circustancias no es pre -
ciso que reciban atención posllical, si bien 
existe riesgo de que puedan reactivarse en 
cualquier momento. 

Los casos activos se subdividen en nivel de 
riesgo: no apreciado (854), bajo (654), medio 
(140), alto (7) y extremo (0). Desde noviembre 
del 2019 han descendido en 32 los casos ac -
tivos, pero han aumentado en dos los casos 

la telefonía y la telelocalización) o pulseras 
antimaltraradores.  En Aragón, desde el 2010 
han utilizado AtenPro 1.426 mujeres y se han 
activado 190 dispositivos de seguimiento.

Para evitar que se perpetúe esta lacra y 
evitar los asesinatos también existe el teléfo -
no de atención del Instituto Aragonés de la 
Mujer para emergencias de malos tratos 900 
504 405 o 016 (para toda España). El primero 
es un teléfono gratuito que funciona 24 ho -
ras al día, siete días a la semana y es único 
para todo Aragón. Atiende y deriva tanto las 
llamadas que requieren apoyo psicológico, 
asesoramiento legal o la intervención de la 
policía o la guardia civil, etc... como las que 
solicitan información relacionada con la vio -
lencia contra las mujeres. Este número ha re -
cibido 77.219 llamadas desde 1999 (50.492 
desde el 2007). El 016 en Aragón suma 17.226 

El cambio legislativo 
empezó en 1999 y 
culminó en el 2004 con la 
aprobación de la Ley Contra 
la Violencia de Género

llamadas desde el 2007.
En Aragón también 

se trabaja a través de ca -
sas de acogida y centros 
alternativos que sirven 
de residencia temporal. 
Existe uno en cada pro -
vincia para mujeres y 
descendientes cuando 
han tenido que abando -
nar el domicilio y care -
cen de medios propios. 
También existen centros de emergencia 
que actúan de espacios de seguridad física 
y emocional ante una situación de riesgo in -
minente para estas mujeres y los menores a 
su cargo.

Por otra parte, los servicios sociales co -
marcales y el Instituto Aragonés de la Mujer 
(IAM) proporcionan atención psicológica, 
social y jurídica a las mujeres y a sus hijas 
e hijos; además de educadores familiares y 
convenios con los diferentes ayuntamientos. 
También están operativos los puntos de en -
cuentro familiares.

de riesgo alto. En marzo 
del 2019 entró en vigor 
un nuevo protocolo pa -
ra la valoración policial 
del nivel de riesgo de la 
violencia, que hace que 
las estadísticas cambien 
radicalmente. Así, en 
Aragón se han valorado 
738 caso siendo 131 de 
riesgo medio, 99 alto y 
23 extremo. De los 738 

casos valorados conforme instrucción, 418 
tienen menores a su cargo.  De todos ellos, 23 
son casos con hijos en situación de riesgo.

El mismo informe con las cifras de VioGén 
detalla que 15.333 mujeres son consideradas 
víctimas de violencia sexista, todas ellas re -
sidentes en Aragón y de todas las edades y 
nacionalidades.

Desde 1990 las medidas y la conciencia so -
cial ha permitido que mejoren los sitemas de 
denuncia y control pero la lacra de violencia 
de género sigue terminando con la vida de 
mujeres a manos de sus maridos. T
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Crímenes pasionales y 
hombres que saludan
El tratamiento de los medios de 
comunicación a los asesinatos por 
violencia de género también ha 
cambiado en estas tres décadas. 
Han dejado de llamarse «crímenes 
pasionales» para abordarse como 
casos de «violencia de género o 
machista». EL PERIÓDICO es un 
ejemplo de esa transformación. 
Aunque desde el principio no 
solo se ocupó espacio en el 
suceso en sí y se intentó abordar 
como un problema social (ya 
hay titulares en 1993 en los que 
se analiza la situación de las 
mujeres maltratadas en Aragón) 
prevalecían estéticas y términos 
de mal gusto. Estaba generalizado 

utilizar el término «pasional» 
en las informaciones o detalles 
escabrosos para titular. En este 
diario se publicaban pictogramas 
en los que se veía a un hombre 
agrediendo a su esposa o a una 
mujer sentada llorando. En estos 
años se han creado códigos para 
escribir sobre violencia sexista y 
se ha avanzado en poner cara a 
los agresores que, muchas veces, 
pasaban inadvertidos y a quienes 
se justificaba su comportamiento 
con atenuantes como las drogas 
o el alcohol, o con declaraciones 
de familiares y vecinos, como el 
famoso «parecía un buen hombre» 
o «siempre saludaba», 



«Llegamos tarde a la lucha 
por la igualdad, pero 

llegamos de los primeros»

BIBIANA AÍDO

fuertes son los avances, más 
fuerte es también la resistencia. 
Y eso lo estamos viendo muy cla -
ramente en la igualdad, donde a 
cada paso que se da nos encon -
tramos con el negacionismo de 
determinados sectores. Es un 
péndulo acción-reacción. Pero 
no me quedaría con eso. En los 
últimos años se han revitalizado 
los movimientos feministas, tan -
to en España como a nivel inter -
nacional. Basta con ver el trabajo 
que están haciendo los colectivos 
del 8-M, pero también el movi -
miento Ni una menos o los pañue-
los verdes en Argentina, el  Me too 
en Estados Unidos, los pañuelos 
verdes o la revuelta chilena con -
tra el acoso que se ha extendido 
por toda América. Todo indica 
que algo está cambiando a nivel 
mundial y eso nadie lo puede pa -
rar. Ni siquiera esas corrientes ul -
tras y reaccionarias, que aunque 
son preocupantes y conviene es -
tar alerta, pueden con un movi -
miento imparable. Creo que hay 
más motivos para el optimismo 
que para el pesimismo.

13 años después de la promulga-
ción de la Ley de Igualdad Efecti-
va, ¿cree que debería actualizarse 
o modi�icarse?

Más que modificarla, se trata 
de ir actualizándola e ir evaluan -

—
—

—

Usted ocupó el primer Ministe -
rio de Igualdad en un Gobierno de 
España, en el 2008. ¿Qué supuso 
ese hito?  

Fue una época muy significa -
tiva de avances. Supuso la aper -
tura de muchos caminos, de una 
lucha por conseguir derechos en 
la que encontramos una fuerte 
resistencia de la derecha y tam -
bién tuvo un coste personal alto. 
Pero 12 años después nos pode -
mos sentir satisfechos. Se traba -
jó mucho, abrimos debates y, lo 
más importante, reconocimos de -
rechos. En poco tiempo se impul -
só una ley de igualdad efectiva, 
la de violencia de género, la ley 
de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del 
embarazo que sigue vigente, un 
plan integral contra la trata de 
mujeres y trabajamos para prohi -
bir los anuncios de prostitución 
en los medios de comunicación. 
Crear el Ministerio de Igualdad 
fue un paso muy importante.

Muchos avances que mencio-
na están siendo ahora cuestiona-
do incluso por partidos que han 
entrado con fuerza en las institu -
ciones españolas. ¿Cómo ve este 
fenómeno? ¿Cómo se ha podido 
involucionar en tan pocos años?

Efectivamente, vivimos un mo -
mento complejo. Cuanto más 

—

—

—

—

Bibiana Aído (Alcalá de los Gazules, Cádiz, 1977) fue la primera persona 
que dirigió en España un Ministerio de Igualdad. Fue en el segundo 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ejerció desde abril del 2008 
a junio del 2010. Fue la ministra más joven de la democracia y durante su 

mandato se dieron avances signi�cativos en los derechos de la mujer

�

Bibiana Aído, en una 
imagen de archivo 
durante su etapa 
de ministra del 
Gobierno de España.
FOTOGRAFÍA: 

A.J. GONZÁLEZ

do su implantación. Creo que es 
una ley buena que se debe desa -
rrollar y luego aplicar normati -
vas. Falta implementación y, más 
que revisarla, se trata de estudiar 
en qué nos hemos atascado. Pre -
cisamente, es muy importante el 
programa Beijing+25, en el que 
se evalúa el grado de implemen -
tación de los 189 gobiernos que 
se comprometieron a tomar me -
didas para eliminar las barreras 
que se encuentran muchas mu -
jeres para empoderarse. Tanto 
en el ámbito público como en el 
privado. Este programa recoge 
muchas medidas en muchos ám -
bitos, como el de la salud, la edu -
cación, la pobreza o la violencia, 
el liderazgo y la participación 
de la mujer. Se han dado mu -
chos avances y hay que seguir. 
Y sobre todo hacer una evalua -
ción permanente y priorizar en 
aquellos aspectos donde hay más 
problemas y se debe mejorar. Por 
ejemplo, en los últimos años tres 
cuartas partes de los países que 
se comprometieron han redac -
tado sus propias leyes contra la 
violencia machista. 

¿Se ha avanzado más en el ám-
bito público que en el privado?

Hay un estancamiento en lo 
laboral. La brecha continúa y 
ahí encontramos grandes dife -

—

—

� Hay que hacer 
una evaluación 

permanente 
y priorizar en 

aquellos aspectos 
donde se debe 

mejorar �

� Ni siquiera las 
corrientes ultras y 
reaccionarias, que 
son preocupantes, 

pueden con un 
movimiento 
imparable �
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nes que se deben trabajar sobre 
todo en el uso de las nuevas tec -
nologías, las redes sociales o los 
youtubers, que tienen millones 
de seguidores entre los niños y 
las niñas adolescentes. Debemos 
poner todos los recursos posibles 
en el trabajo por la inclusión, el 
respeto a la diversidad, la igual -
dad... No solo en el sistema edu -
cativo, sino en todos los ámbitos 
de aprendizaje de los menores. 

¿Qué balance global hace de es-
tas décadas de lucha por la igual-
dad?

Como digo, se han dado pasos 
muy importantes. En España 
llegamos tarde a la lucha por la 
igualdad, pero llegamos de los 
primeros. Los Gobiernos de José 
Luis Rodríguez Zapatero abrie -
ron mucho camino que hoy son 
evidentes y en los que se sigue 
trabajando, como en los dere -
chos y permisos de maternidad y 
paternidad. Que exista un Minis -
terio de Igualdad es imprescin -
dible, y ha servido para reforzar 
muchos movimientos feminis -
tas. Cuando elaboramos la ley de 
salud sexual y reproductiva, los 
movimientos feministas apenas 
intervinieron en el debate, pero 
esos mismos movimientos tuvie -
ron un papel imprescindible en 
su defensa cuando esta ley se vio 
amenazada por otro Gobierno. Y 
su trabajo fue fundamental e ins -
pirador, como se pudo ver en el 
Tren de la libertad y aquella gran 
manifestación en defensa de los 
derechos de la mujer y contra la 
reforma de la ley del aborto que 
se planteó. A ese tren se subieron 
muchas mujeres y hombres por -
que veían amenazados derechos 
conquistados. Y se subieron mu -
chos artistas, políticos, trabaja -
dores...

Lleva varios años viviendo y 
trabajando por los derechos de 

—

—

—

las mujeres en América. En el 2011 
fue nombrada asesora de ONU 
Mujeres y en el 2013 fue asesora 
de programas para las Américas y 
el Caribe. Desde hace tres años es 
representante de ONU Mujeres en 
Ecuador. Por tanto, conoce muy 
bien la situación en ese continen-
te. Hablaba antes de que muchos 
movimientos de empoderamiento 
han surgido ahí, pero también es 
un continente con una fama muy 
alta de machismo. ¿Cómo está la 
igualdad en América?

Se están dando muchos avan -
ces también en educación sexual 
y en igualdad, pero todavía hay 
mucho que hacer. Las mujeres 
sufren graves problemas de des -
igualdad y ven muy amenazada 
su seguridad y su autonomía. La 
violencia machista está muy ex -
tendida y además está muy nor -
malizada. La pobreza extrema 
afecta todavía más a las mujeres 
y hay que trabajar mucho en sus 
derechos sexuales, en la plani�ca -
ción familiar, en su derecho a su 
sexualidad, la anticoncepción... 
También hay que hacer un espe -
cial hincapié en los derechos de 
las mujeres trabajadoras y es la 
mujer la que asume mayoritaria -
mente los cuidados en la familia. 
La brecha es todavía mayor en el 
ámbito rural e indígena, donde 
la discriminación es aún más 
evidente. Pero paralelamente 
también hay una gran concien -
ciación y son cada vez más las 
mujeres alfabetizadas, más las 
mujeres con responsabilidades 
políticas, y aunque el camino a 
recorrer es largo, también vamos 
avanzando. 

Su mandato no estuvo exento 
de polémicas y sufrió numerosas 
críticas de la oposición, incluso 
ataques personales. Casualmente, 
la ministra actual está sufriendo 
ataques parecidos y tiene la mis-
ma edad que usted tenía cuando 
fue ministra, 31 años. ¿Le castigó 
especialmente su condición de 
mujer y joven? ¿Cómo recuerda 
aquellos momentos??

La resistencia siempre te hace 
más fuerte. La derecha reaccio -
na de forma violenta a los cam -
bios, y se vuelve agresiva. Hubo 
momentos que no fueron agra -
dables, pero guardo un recuerdo 
muy positivo de aquella etapa. 
Irene Montero está sufriendo esa 
misma violencia y un acoso que 
no debería permitirse. Como en 
otros ámbitos, estos ataques que 
se dan en la política no pueden 
tolerarse. 

¿La ministra Montero le ha pe-
dido opinión? ¿O piensa dársela 
usted?

Tengo un trabajo apasionante 
y muy intenso en Ecuador. Desde 
luego, trabajo no me falta aquí y 
aquí están mis responsabilida -
des. Pero por supuesto, este mi -
nisterio cuenta con todo mi apo -
yo, al igual que a la ministra. Si 
le va bien a ella, nos va a ir bien 
a todas. H

—

—

—

—

—

� Acabar con la 
brecha salarial no 

es solo lo justo, 
sino lo inteligente. 

Supondría un 
aumento del 35% 

del PIB �

rencias. Muchas mujeres no han 
logrado el progreso económico 
y eso signi�ca que no consiguen 
autonomía. También tenemos 
que hacer un especial hincapié 
en los cuidados no remunerados. 
Sobre las mujeres recae el triple 
de trabajo de este tipo que sobre 
los hombres, en muy malas con -
diciones económicas. Además, 
el Foro Económico Mundial ad -
vierte que a este ritmo cerrar la 
brecha económica de género tar -
daría 257 años. Hay mucho que 
hacer en este terreno, y además 
implica un profundo cambio cul -
tural. 

Muchas empresas siguen sin te-
ner planes de igualdad, y continúa 
habiendo un dé�icit de mujeres en 
los puestos de decisión. ¿Cómo 
valora esto?

No vale solo con los planes de 
igualdad. Para lograr la igualdad 
real y efectiva se requiere volun -
tad política y hace falta inver -
sión, tanto pública como priva -
da. Todos debemos tener claro 
que además de las palabras, hay 
que pasar a la acción. Además de 
que la igualdad se debe conseguir 
por pura justicia, también tiene 
muchos bene�cios económicos. 
Así que alcanzar la plena igual -
dad no es solo lo justo, sino que 
también es lo más inteligente. Es -
tá comprobado que la igualdad 
bene�cia el desarrollo económi -
co. La directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, ha presenta -
do unos estudios muy clari�ca -
dores: Si se cerrara la brecha sa -
larial, el PIB de los países podría 
aumentar un 35%. Además, la 
incorporación de una mujer a 
un consejo de dirección de una 
empresa podría aumentar entre 
8 y 13 puntos básicos la rentabi -
lidad de sus activos. Por tanto, si 
la igualdad de género aumenta, 
el PIB también crece. 

Habla de avances, pero hay una 
estadística cruel que no desciende 
a pesar de la concienciación, que 
es el alto número de mujeres vícti-
mas de la violencia machista...

Sí, sin duda. Los estudios de -
terminan que una de cada tres 
mujeres ha sufrido algún tipo de 
violencia machista, y las denun -
cias siguen siendo bajas. 

¿Qué falla? ¿Sirve la ley?
Falta formación y recursos, por 

supuesto. Pero donde hay que 
trabajar es en el cambio cultu -
ral, y eso hace que las leyes sean 
necesarias, pero no sea su�cien -
te. Es imprescindible trabajar en 
el ámbito de la concienciación y 
la educación, sobre todo desde 
edades muy tempranas, con el 
concurso de todos los actores im -
plicados. Solo de esta manera se 
puede seguir dando pasos.

¿Hay un repunte de conductas 
machistas entre los más jóvenes?

También creo que se está avan -
zando entre la juventud. Aunque 
es cierto que hay algunas cuestio -

—

—

—

—

—
—

—

—

� Que exista 
un Ministerio 
de Igualdad es 
imprescindible, 
y ha reforzado 

los movimientos 
feministas �
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1991 La primera 
información sobre 
una movilización 
feminista de 
EL PERIÓDICO 
apareció en la 
sección de Economía 
y trabajo.

1994
«Mil personas se 
manifestaron en 
Zaragoza» . Esta 
información aparece en la 
sección Sociedad.
La manifestación, 
con motivo del 8M, 
fue convocada por la 
Coordinadora de Mujeres 
de Aragón y su recorrido 
fue de Glorieta Sasera 
hasta la plaza San Miguel.

1997 Ese año la 
información sobre 
el Día de la Mujer se 
lleva a las páginas 
de la sección  
Aragón.  Se le da 
una mejor cobertura 
y el titular de la 
imagen incide: «Un 
millar de personas 
en la manifestación 
reivindicativa del 8 
de marzo».

LOS TITULARES DE 

E
l primer recorte que guarda EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN en su 
archivo sobre una movilización 
feminista es la del 8 de marzo 
de 1991, ya que el diario comen -
zó su andadura en octubre de 

1990. Se trata de una noticia breve publica -
da el día después, el 9 de marzo, que iba en -
marcada en la sección de Economía y trabajo y 
que se guarda etiquetada como Trabajo feme-
nino. El texto no hace referencia al número 
de mujeres que salieron a la calle aquel 8M 
del 91, pero sí informa que era una moviliza -
ción promovida por los sindicatos en la que 
se denunciaba la «situación de inferioridad 
laboral» porque «la mujer ocupa los puestos 
de escasa cuali�cación».

El mani�esto leído por el Departamento 
Confederal de la Mujer de UGT y CCOO exi -
gía «la eliminación de cláusulas discrimina -
torias por razón de sexo, el derecho a com -
patibilizar el trabajo y las responsabilidades 
familiares y la reducción de las modalidades 
de contratación que afecta de forma especial 
a las mujeres». 

El cambio de tratamiento informativo y 
cómo se han transformado las reivindicacio -
nes del 8M son evidentes y responde a una 
conversión cultural que escapa a los medios 
de comunicación; un fenómeno social. Es un 
movimiento que se ha hecho masivo gracias 
a la denominada por los sociólogos como la 

DE PROTESTA 
LABORAL A 

REVOLUCIÓN 
SOCIAL

LAS PRIMERAS JORNADAS DE PARO CON MOTIVO 
DEL 8 DE MARZO SOLO PEDÍAN IGUALDAD EN EL 

TRABAJO Y CONCENTRABAN A POCAS PERSONAS 
EN LAS CALLES. EL MOVIMIENTO HA PROGRESADO 

Y, CON UNA MAYOR CONCIENCIACIÓN, PIDE LA 
IGUALDAD REAL EN TODOS LOS ÁMBITOS

U

cuarta ola feminista. A principios de los 90 las 
mujeres empezaban a ser conscientes de que 
eran mucho peor retribuidas salarialmente 
que los hombres y que optaban a mandos 
menores en sus trabajos. Era un feminismo, 
sobre todo, centrado en lo laboral, aunque 
también con ciertas reivindicaciones de li -
bertad sexual, y empezaba a denunciarse la 
violencia machista (que no de género).

SIN OBJETIVO COMÚN Y COLECTIVO
Más allá de los sindicatos y algunos prime -
ros colectivos feministas, no existía una gran 
concienciación social sobre estos temas. Se 
empezaba a luchar por la igualdad, pero no 
se sabía muy bien cómo ni había una línea 
común. Se trabaja siempre desde el asocia -
cionismo y era difícil ver a una mujer ma -
nifestarse fuera de estos círculos. La Coordi -
nadora de Asociaciones Feministas de Zara -
goza viene currando en ello desde 1982. La 
creación del Instituto Aragonés de la Mujer 
en 1993 promovió también la conciencia 
asociativa y reivindicativa ya aglutinada por 
la coordinadora y el movimiento sindical y 
vecinal. En 1998 existían más de cuatrocien -
tas asociaciones de mujeres en Aragón. En 
Huesca eran más de 100 en toda la provincia 
(15 en la capital); en Teruel, casi 90 en la pro -
vincia (7 en la capital) y en Zaragoza, más de 
230 (63 en la capital). 

En los años 90, el Día de la Mujer era de -
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Día Internacional de la Mujer
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MANIFESTACIÓN DE

MUJERES POR LA

IGUALDAD

Zaragoza q Cientos de mujeres

se manifestaron ayer en

Zaragoza contra el machismo, la

desigualdad y la violencia en u na

marcha convocada por la

Coordinadora de Organizacion es

de Mujeres que fue de la glorieta de

Sasera a la plaza de San Mig uel.

Abría la comitiva una pancarta con

el lema «No al machismo, la

desigualdad y la viole ncia. No

queremos seguir así».

Zaragoza q La Asociación de Fami-

lias y Mujeres del Medio Ru ral de

Aragón, Afammer, hizo ayer público

un manifiesto en el que s eñala que

«el núcleo familiar ha sido e l pilar

de la pervivencia de nuestros pue-

blos» y que «el trabajo de la mujer

ha sido imprescindible pe ro invisi-

ble a muchos efectos», por lo que

concluye que «hace falta mejorar el

marco jurídico del papel de la mujer

en las explotaciones». EFE

Reivindican dignificar la

figura de la mujer rural

Zaragoza q La Asociación Vía Láctea

celebró ayer, coincidiendo con la ce-

lebración del Día de la Mujer Traba-

jadora, una concentración en la pla-

za de España para reclamar la am-

pliación de la baja por maternidad a

seis meses. La asociación, creada en

1987 y vinculada desde 1990 a la

Red Internacional Pro-Alimentación

Infantil, ha enviado esta petició n a

los grupos políticos españoles y ara-

goneses.E. P.

Piden ampliar el periodo

de baja por maternidad

Zaragoza q La Casa de la Mujer de

Zaragoza hizo público en un acto ce -

lebrado ayer en su sede, en l a calle

Don Juan de Aragón, el fallo de l

Concurso de Relatos 2005, v alorado

en 1.200 euros, al tiem po que en-

tregó el premio a la obra g anadora

en la edición del año an terior. La

convocatoria estaba ab ierta a narra-

ciones de una extensión máx ima de

seis folios cuya temática v erse,

genéricamente, so bre la mujer. E. P.

Relatos
La Casa de la Mujer

entrega su premio

ráfagas
3

Vía Láctea3
Afammer3

Tres empresas priorizarán

contratos para maltratadas

b

R. L. M.

ZARAGOZA

La medida permitirá,

incluso, que las

víctimas se trasladen a

otra comunidad

T
res empresas aragonesas o

ubicadas en la comunidad,

Galerías Primero, Mercado-

na y Sabeco, priorizarán la

contratación de mujeres víc timas de

malos tratos para favorecer su inte-

gración a través del empleo e, in clu-

so, para facilitarles la marc ha a pun-

tos de venta que tengan en otras co-

munidades.

La medida responde a un conve-

nio que firmarán en fecha s próxi-

mas el Instituto Aragon és de la Mu-

jer (IAM) y las tres firmas citadas pa-

ra apoyar a las víctimas de la violen-

cia doméstica, acuerdo que fu e auto-

rizado ayer por el Consejo de Gobi er-

no y dado a conocer por el vicepresi-

dente aragonés, José Ángel Bie l.

El IAM se encargará de realizar

una preselección de las candidatas a

ocupar puestos de trabajo en las em-

presas y éstas –además de dar priori-

dad a los contratos para víctim as de

malos tratos– les proporcion arán la

formación necesaria y movilida d

geográfica. De esta forma , las traba-

jadoras podrían irse de la comuni-

dad cuando sea aconsejable a nte el

riesgo de que puedan sufrir nuevos

ataques.
Jesús Pontac, director de R ecursos

Humanos de Galerías P rimero,

señaló a este diario que la empresa

aragonesa no ha querido quedar al

margen de una iniciativa como és-

ta. «Pretendemos colocarlas dentro

de nuestras posibilidades o, al me-

nos, darles una formación. Es un

compromiso social más en una ma-

teria en la que todos debemos estar

involucrados», manifestó.

Fuentes oficiales de Sabeco indica-

ron que esta firma no tuvo dudas so-

bre su participación en el programa

cuando se lo propuso el IAM. «Cree-

mos que las empresas tenemos una

responsabilidad con la sociedad y co-

laborar en esta iniciativa es aportar

nuestro grano de arena en la lucha

contra el maltrato», explica ron las

citadas fuentes.

Precisamente, el vi cepresidente

aragonés consideró que en la lucha

contra la violencia d oméstica «hay

que implicar a toda la sociedad, in-

cluidas las empresas» y no sólo a las

Administraciones públicas. «Es una

magnífica idea», resumió José Ángel

Biel. H
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Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Los aragoneses reclamaron en la

calle la equiparación de derechos

b

b

nmontero@aragon.elperiodico.com

En Zaragoza, cientos
de personas pidieron
la paridad entrehombres y mujeres
Iglesias lanzó el

compromiso de «dar
pasos rotundos» para
lograr la igualdad

E l presidente del Gobierno
de Aragón, Marcelino Igle-

sias, se comprometió ayer
en Zaragoza, ante represen-

tantes de varios colectivos de muje-

res, a «dar pasos rotundos» y seguir

trabajando para que la igu aldad en-

tre sexos sea una realidad social.

Una manifestación enarboló, mas

tarde, sus palabras en pro de la lu-

cha contra la discriminación feme-

nina en la capital aragonesa. Y lo

mismo ocurrió en Huesca, con una

concentración en la plaza de Nava-

rra, y Teruel, frente a la Catedral.

En su discurso con motivo del Día

Internacional de la Mujer Trabajado-

ra, Iglesias manifestó su compromi-

so de «dar pasos rigurosos para que

este ideal» de la igualdad «lo poda-

mos ver». Recordó, además, que

pronto se aprobará la ley de la igual-

dad, en un intento de «profundizar

en una normativa que garantice los

mismos derechos«‰ para todas las

personas». Reconoció, no obstante,

que no se ha «conseguido el objetivo

de crear una sociedad sin discrimi-

nación» y lamentó que exista la «la-

cra» de la violencia de género.PROCLAMAS / Esta última denuncia

también encabezó, en el centro de

Zaragoza, la manifestación que, co-

mo todos los años, convocó a cientos

de ciudadanos para exigir la paridad

entre hombre y mujer. La concejala

de Servicios Sociales del ayunta-

miento zaragozano, Carmen Galle-

go, recordó allí que la mujer es «más

vulnerable», es el colectivo más po-

bre y «excluido» de la sociedad, y ur-

gió a «batallar para conseguir un

mundo donde estemos equiparados

desde nuestras diferencias». El mani-

fiesto final que leyó Susana Obiang,

miembro de la Asociación de Perso-

nas Sordas de Aragón, recogió todas

las reivindicaciones de los colectivos

que se concentraron. El sindicato

UGT proclamó Queremos paridad,

queremos ley de igualdad. Más hechos,

menos palabras, pidió el Sindicato de

Trabajadores de la Enseñanza de

Aragón (STEA). «Demandamos que el

Plan Concilia se aplique también a

los docentes en Aragón», explicó un

representante de STEA. Las del 8exi-

gieron, a golpe de jembé, que las mu-

jeres tuvieran voz, «en especial pros-

titutas, lesbianas» y todas aquellas a

las que no se suele tener en cuenta.

A dos generaciones, pero igual de

comprometidas, representaron Iván

Ubico, de 19 años, y José Vitoria, al-

go más mayor y que milita por la

causa desde que ésta nació. «El ma-

chismo me ha fastidiado», aseguró

José, argumentando que este

fenómeno social le ha obligado a ser

demasiado «viril», relegando a un se-

gundo plano la parte femenina que

afirmó tienen todas las personas. H

NUEY MONTERO SANZZARAGOZA

EDUARDO BAYONA

33 Algunos colectivos se manifestaron a ritmo de timbal y golpe de pandereta..

Ejea de los Caballeros q La locali-

dad conmemoró el Día de la Mu-

jer con humor, conferencias y

concursos, unos actos organiza-

dos conjuntamente con la DPZ. A

ellos asistieron el presidente de la

diputación, Javier Lambán, la di-

putada en Políticas de Igualdad

Elena Geralde Campos y la edil

de Ejea Maite Somalo.

Espectáculo de humor
concursos y conferencias

Zaragoza qEl rector de la Univer-

sidad de Zaragoza, Felipe Pet riz,

leyó ayer un manifiesto contra la

discriminación laboral y soc ial de

las mujeres. El rector recordó

que, aunque las leyes no permi-

ten un trato discriminatorio, hay

empresas cuyas empleadas co-

bran hasta un 40% menos y tie ne

menor presencia en puestos di-

rectivos que los hombres.

UniversidadEl rector exige laigualdad salarial

ráfagas3

En Ejea
3

Zaragoza qEl Ayuntamiento de

Zaragoza entregó ayer el premio

del XI Concurso de Dibujo Infan-

til Convivir en Igualdad. Este acto

se hizo coincidir con el Día de la

Mujer Trabajadora por la inten-

cionalidad de demanda que com-

partían. Las obras seleccionadas

se exhibirán en la Casa de la Mu-

jer hasta el 16 de marzo. E. P.

Premios infantiles por
‘retratar’ la igualdad

Entre niños
3

q Representantes de colectivos,

artistas, profesionales
destacadas... Ellas fueron ayer

protagonistas de una especial

recepción organizada en la sede

del Gobierno de Aragón, en el

edificio Pignatelli de Zaragoza, con

motivo del Día de la Mujer
Trabajadora. Caras conocidas

como la de la cantante Carmen

París figuraron en este comité cien

por cien femenino, a quien
acompañó el presidente de la

comunidad, Marcelino Iglesias.

J.C. / EFE

ELLAS FUERONPROTAGONISTAS EN
EL PIGNATELLI

33 Javier Lambán, en Ejea.

1998
El Día Internacional de la 
Mujer se trata en las 
primeras páginas del 
diario (pág. 9) y por 
primera vez se utiliza 
la expresión «igualdad 
real». El subtítulo aclara: 
«En los actos de ayer 
se pidió igualdad real 
en la sociedad 
occidental y se 
acordó el cúmulo 
de injusticias que 
sufren las mujeres 
del tercer mundo».

2001
La primera cobertura 
del 8M en este siglo. Se 
hace menos referencia a 
la mujer trabajadora y se 
incide más en la igualdad. 
Ese día abrían la 
manifestación 
representantes de 16 
colectivos y se superaron 
las 2.000 personas.

2005
«Manifestación 
por la igualdad». 
Todavía no son las 
manifestaciones masivas  
con miles de participantes 
que se han producido en los 
últimos años, pero ya se alza 
la voz contra el machismo y 
la violencia .
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2006
Las movilizaciones y las 
manifestaciones del 8M 
encuentran un espacio de 
privilegio en la portada del 
diario por primera vez. 
«En Zaragoza, cientos de 
personas piden la paridad 
entre hombres y mujeres» .

hasta el 2014. Desde entonces, la manifesta -
ción siempre ha sido el tema más destaca -
do del periódico el día siguiente y ha salido 
acompañado de una imagen en la portada, 
desplazando incluso las instantáneas depor -
tivas cuando se celebraba un partido de fút -
bol del Real Zaragoza. Algo impensable antes 
del 2014. Poco a poco fueron consolidándose 
los términos como «desigualdad», «género», 
«lucha», etc. Un año antes, el 2013, se empe -
zó a utilizar el color violeta para enmarcar 
todos los temas relacionados con género y el 
8M, y el símbolo universal de la mujer se in -
cluye desde entonces en esas informaciones. 
Desde el 2014 fue, además de portada, siem -
pre  abordado como Tema del Día, excepto los 
años 2016 y 2017. En el 2014 empezaron a 
publicarse también suplementos especiales 
el día 8 de marzo, con diferentes enfoques 
pero todos ellos destinados a destacar y visi -
bilizar a la mujer y la desigualdad que sufre 
por el mero hecho de serlo.  

El boom de la lucha feminista llegó en el 
2018, cuando en Aragón y en toda España las 
mujeres salieron a la calle sin necesidad de 
estar vinculadas a ningún colectivo y asocia -
ción. El Día de la Mujer se hizo verdadera -
mente viral y visibilizó una realidad social: 
la desigualdad existente en todos los ámbitos 
de la vida. A través del lema Si nosotras para-
mos, se para el mundo, el seguimiento 
de la huelga fue como nunca antes.

Otro hito en el tratamiento informativo 
del 8M este periódico fue la primera vez que 
tuvo un espacio en la portada. Fue en el 2006, 
aunque fue algo circunstancial.

Poco después llegó la crisis y la desafección 
política, que fue caldo de cultivo para una 
movilización social más amplia que desem -
bocaría en la gran ola de protesta social des -
encadenada por el 15 de mayo del 2011; don -
de las mujeres tenían mucho que decir. Ese 
año la noticia no ocupó gran espacio en EL 
PERIÓDICO, apenas cuatro columnas, aun -
que ya se hablaba de «paridad» y del «�n de 
la violencia».

EL 15�M HIZO FUERTE AL MOVIMIENTO
El 15-M se convirtió así en el punto de in -
�exión en las movilizaciones feministas. En 
una de las fachadas de la Puerta del Sol de 
Madrid se colgó una pancarta que cambiaría 
el sentido y la fuerza de la lucha de las muje -
res: La revolución será feminista o no será. Su co-
locación generó polémica, hubo abucheos y 
fue arrancada por un chico que se subió a un 
andamio. Volvió a colocarse un cartel simi -
lar en otra ubicación unos días después. Se 
creó también una comisión de feminismos 
(no solo en Madrid, también en Zaragoza, y 
en otras muchas concentraciones).

Después de aquella portada del 2006, y pe -
se al auge del 15-M, el 8 de marzo no volve -
ría a ocupar la primera página de este diario 

El tratamiento 
informativo ha 
evolucionado 
positivamente y el 8M 
ha pasado a ocupar 
portadas y suplementos

nominado tradicionalmente como Día de la 
Mujer Trabajadora y básicamente todos los 
lemas hacían referencia al rechazo a la dis -
criminación laboral, mientras que la cues -
tión «igualdad de género» no aparecía por 
ningún sitio. Una noticia de este diario de 
1994 enmarcada en la sección Sociedad des-
tacaba en un titular que Mil personas se mani-
festaron en Zaragoza. En el cuerpo del texto se 
detalla que lo hicieron «hombres y mujeres» 
para «reivindicar los derechos de la mujer». 
La manifestación, con motivo del 8M, fue 
convocada por la Coordinadora de Mujeres 
de Aragón y su recorrido fue de Glorieta Sa -
sera hasta la plaza San Miguel.

En otro recorte de 1997 también se alude a 
que las manifestantes en Zaragoza fueron un 
millar. En 1999 la previa de la movilización 
del 8M fue enmarcado en el Tema del día de EL 
PERIÓDICO DE ARAGÓN, donde se ofrecían 
datos de desigualdad laboral, estadísticas de 
género y una agenda de actos con motivo del 
día internacional.

Ese mismo año fue la primera vez que EL 
PERIÓDICO tituló con el término «igualdad 
real» y «las mujeres sin derechos», aunque 
muchas reivindicaciones se centraron en el 
tercer mundo. Con el cambio de milenio las 
manifestantes del 8M en Zaragoza fueron 
2.000 y ya se consolidó «el día de lucha por 
la igualdad de la mujer», con menos referen -
cias a la mujer trabajadora.

A partir del 15�M 
aumentó la conciencia 
feminista y fue en el 
2018 cuando la lucha se 
hizo viral y permeó en 
toda la sociedad
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Lo que en informaciones previas EL 
PERIÓDICO había contado como una 
reunión de centenares de personas o, 

en las últimas manifestaciones, como mi -
les de mujeres y hombres, esta vez fue un 
movimiento que se desbordó. En Zaragoza, 
la organización cifró la asistencia a la ma -
nifestación en 300.000 personas, mientras 
que la Delegación de Gobierno dijo 37.000. 
En Teruel se rozaron las 5.000 personas, las 
mismas que en Huesca 5.000 según la orga -
nización --3.500 según fuentes o�ciales--. EL 
PERIÓDICO publicó doce páginas de infor -
mación y un suplemento especial.

La jornada de paro feminista en el 2018 
no solo hizo historia en Aragón. Se celebró 
incluso en Irán, en Turquía o en Corea del 
Sur. El movimiento por �n permeó entre to -
das las capas de la sociedad y viajó sin pudor 
por todos los países del mundo. Llegó a to -
dos los enclaves inimaginables. Las mujeres 
se manifestaron incluso en los pueblos más 
pequeños, todas fueron conscientes de que 
era una lucha de todas, que no eran ajenas a 
esta realidad.

Los movimientos del #MeToo y el #Time’sUp 
iniciados en Hollywood en el 2017 ayudaron 
a muchas mujeres a denunciar los casos de 

La Real Academia Española 
(RAE)  destacó el término 
‘feminizar’ como uno de los que 
de�inió el pasado año 2019

acoso sexual que habían sufrido y que ha -
bían mantenido silenciados durante años 
por miedo a perder sus trabajos en la indus -
tria del cine. De esta manera se añadió más 
firmemente esta reivindicación a la lucha 
feminista.

En el 2018 el movimiento era una reivindi -
cación global. La mujer se había empodera -
do; el fenómeno era resistente. Ya se habían 
dado numerosas y populosas convocatorias 
en contra de la violencia y de las agresiones 
machistas en España. Y ahora las mujeres 
salían en bloque a la calle a reivindicar su 
lugar en el mundo, la igualdad efectiva en 
todos los ámbitos de la vida. En el 2017 fe-
minismo fue declarada como palabra del año 
por el diccionario estadounidense Merriam-
Webster, que reveló que ese mismo año las 
búsquedas del término se incrementaron 
más de un 70% respecto al 2016. En España 
se llegó más tarde, y la Real Academia Espa -
ñola (RAE) hizo balance del año 2019 con la 
palabra feminizar, destacando el «movimien -
to social del feminismo y el impulso por la 
igualdad, o las protestas a nivel mundial 
para acabar con la violencia contra las mu -
jeres». Está claro, la revolución feminista ha 
llegado para quedarse.  T  
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2011 Hace menos de una década todavía se hablaba en los 
medios de «cientos de voces», muy lejos de las miles de 
personas que se manifestarán en un par de semanas. Fue 
el año del 15M.
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33 Las pancartas que portaban los asistentes recordaban que la luchapor tener las mismas oportunidades sigue vigente.

NURIA SOLER

L
as mujeres zaragozanas
–y también a lgunos
hombres– salieron ayer a
la calle para exigir, un

año más, que la igualdad de géne-
ro deje de ser una utopía. Cente-
nares de personas recorrieron el
centro de la capital aragonesa pa-

ra celebrar el Día de la Mujer y
reivindicar la igualdad de oportu-
nidades. De este modo, se com-
pletó el programa de actos de es-
ta fecha, que comenzó por la
mañana con la inauguración de
la exposición Con la informática,
chicos y chicas aprendemos, nos diver-timos y nos comunicamosen la sede
de la Casa de la Mujer. Este año,
la celebración de este día ha esta-

do marcada por la violencia de
género. Los lemas de la manifes-
tación ciudadana dejaron paten-
te el malestar y durante el reco-
rrido se pudieron escuchar gritos
como ‘Vuestra violencia es nues-
tra impotencia’.

Las reivindicaciones laborales
también estuvieron presentes.
Una mayor concienciación social
para favorecer el reparto de res-
ponsabilidades y la equiparación
de los salarios fueron las deman-
das más repetidas. «La ley de la
Igualdad es una herramienta im-
portante, pero es una base sobre
la que tenemos que desarrollar la
verdadera igualdad», afirmó Ge-

ma Solano, portavoz de la Coordi-
nadora de las Organizaciones Fe-
ministas de Zaragoza.

También se celebró la jornada
Mujer, territorio y desarrollo rural sos-
tenible en Aragón, organizada por
la Asociación de Familias y Muje-
res del Medio Rural, a la que acu-
dieron unas 1.300 mujeres de
más de 60 municipios de las tres
provincias aragonesas y a la que
asistió también el consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné. Y
su homóloga en Presidencia, Eva
Almunia, acudió a Sariñena, don-
de entregó el Premio Gabardera a
la Mujer Emprendedora a Lour-
des Biarge, vecina de Curbe.H

ppeiro@aragon.elperiódico.com

Cientos de voces femeninas se
elevan para exigir la igualdad
b b

P. PEIRÓ

ZARAGOZA

El fin de la violencia
y la paridad laboral
protagonizan la
protesta zaragozana

Los colectivos
feministas apuntan
que hay que
desarrollar las leyes

la opinión de ellos

PASCUAL MORTE

«Lo que falta es
implicación política»
«Creo que la sociedad, y no so-
lo las mujeres, tenemos que
seguir celebrando este día
hasta que la paridad sea real.
Lo que veo que falta es una
buena dosis de implicación
política que de un empujón a la
lucha».

BIENVENIDO BUIL

«Los hombres tenemos
que compartir las tareas»
«En los últimos años se han al-
canzado muchas metas pero
aún faltan muchos objetivos.
Los hombres somos los prime-
ros que tenemos que concien-
ciarnos de que tenemos que
compartir tareas y admitir que
esta lucha también es nuestra».

JAVIER MENDIALDUA

«Hay que erradicar la
violencia de género»
«La celebración de este día se
renueva con los años y ahora la
mayor demanda es la err adica-
ción de la violencia de género.
No se puede permitir que siga
existiendo esa lacra en nuestra
sociedad. Otro tema importante
es la igualdad en los salarios».

DELIO ESTRADA

«Aún existen actitudes
muy machistas»
«La mujer en España ha estado
durante muchos años reprimi-
da y esta celebración trata de
contrarrestar todo lo que han
tenido que sufrir. Esta fecha si-
gue siendo necesaria porque
aún existen reminiscencias
machistas en la sociedad».

La Ley de
Mediación
Familiar, sin
opciones

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Las dos enmiendas a la totali-
dad planteadas por el PP e IU
en la Ley de Mediación Fami-
liar hace prácticamente impo-
sible que esta iniciativa se
apruebe en los menos de 20
días que quedan de legislatu-
ra. Una vez finalizado el perio-
do de enmiendas, se ha pre-
sentado casi un centenar, que
ahora deben ser estudiadas an-
tes de ir a pleno. Según indica
la enmienda de devolución de
los populares, los principios
inspiradores de la ley «no res-
ponden a las necesidades de la
comunidad autónoma» puesto
que se «circunscribe a la regu-
lación del servicio social de
mediación en lugar de regular
la función de la mediación».
IU considera que se elude la
participación, se presenta sin
tiempo y es «incompleta». La
mediación pretende resolver
conflictos familiares de forma
extrajudicial. Se da la parado-
ja que en esta legislatura sí se
ha regulado sobre la custodia
compartida, que exige la inter-
vención judicial. H

El PAR critica
la difusión del
gasto sanitario
en Cataluña

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El portavoz del PAR en las Cor-
tes de Aragón, Javier Allué, la-
mentó ayer la actitud de la Ge-
neralitat de Cataluña, que cali-
ficó de «desleal» y valoró que
un Gobierno capaz de romper
con un acuerdo de confiden-
cialidad «no es de fiar». El di-
putado aragonesista reaccionó
así a la información avanzada
ayer por este diario en la que
se informaba de que la Gene-
ralitat reclamaba al Estado
una cifra de 10,5 millones por
la atención sanitaria de los
aragoneses en Lérida, lo que
había generado malestar en el
Gobierno aragonés por saltar-
se la cláusula de confidenciali-
dad. Fue el PAR el partido que
ayer también censuró la acti-
tud del nuevo gobierno ca-
talán. Allué señaló su preocu-
pación por el futuro de «estos
convenios que deben contar
con total garantía». Para el
aragonesista, la atención de
los ciudadanos independiente-
mente de donde vivan es un
derecho que no debe utilizarse
con fines partidistas. H

Día de la mujer
LLL

SALUD

CORTES DE ARAGÓN

2018
«Si nosotras paramos, se 
para el mundo». El Día 
Internacional del año 2018  
fue histórico. Decenas 
de miles de mujeres se 
manifestaron en Zaragoza 
y en todas las capitales 
españolas. España fue un 
ejemplo a nivel internacional 
en la lucha por la igualdad. 
La edición de EL PERIÓDICO 
dedicó 12 páginas a tal hito.
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Una aragonesa, entre las 12 
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EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

L
�$�<�2�4�1�)�(�5�1�4�$�<�'�(�.�<���1�0�5�(�-�1�<
� �7�2�(�4�,�1�4�<�'�(�<���0�8�(�5�6�,�*�$�&�,�1��
�0�(�5�<���,�(�0�6�C�>�&�$�5�<����� �������<���$��
�4�C�$�<���1�0�&�(�2�&�,�E�0�<���,�/�(�0�1���<

�,�0�8�(�5�6�,�*�$�'�1�4�$�<�'�(�.�<���0�5�6�,�6�7�6�1�<�'�(�<���0��
�8�(�5�6�,�*�$�&�,�E�0�<�'�(�<� �C�0�6�(�5�,�5�<���7�C�/�,�&�$�<
�:�<���$�6�A�.�,�5�,�5�<���1�/�1�*�B�0�(�$�<����� �����������<
�+�$�<�5�,�'�1�<�2�4�(�/�,�$�'�$�<�&�1�0�<�(�.�<�4�(�&�1�0�1��
�&�,�/�,�(�0�6�1����������������������������������
���������������
�������
�<�(�0�<�5�7�<�&�1�0�8�1�&�$�6�1�4�,�$�<�'�(�<�	�������

���5�6�(�< �2�4�(�/�,�1�< �.�1�< �&�1�0�8�1�&�$�< �.�$�<
�"�0�,�E�0�<���0�6�(�4�0�$�&�,�1�0�$�.�<�'�(�<���7�C�/�,��
�&�$�<���7�4�$�<�:�<���2�.�,�&�$�'�$�<�����"���������<�:�<�4�(��
�&�1�0�1�&�(�<�&�$�'�$�<�'�1�5�<�$�D�1�5�<�.�$�<�(�9�&�(�.�(�0��
�&�,�$���<�.�$�<�6�4�$�:�(�&�6�1�4�,�$�<�:�<�(�.�<�.�,�'�(�4�$�;�*�1�<
�&�1�0�<�/�1�6�,�8�1�<�'�(�.�<���C�$�<���0�6�(�4�0�$�&�,�1�0�$�.�<
�'�(�<�.�$�<���7�-�(�4���<�,�0�)�1�4�/�$�<�.�$�<�"�0�,�8�(�4�5�,��
�'�$�'�<�'�(�<�#�$�4�$�*�1�;�$���<���0�<�(�5�6�$�<�(�'�,�&�,�E�0���<
�.�$�<�2�4�1�)�(�5�1�4�$�<���,�/�(�0�1�<�&�1�/�2�$�4�6�(�<
�2�4�(�/�,�1�<�&�1�0�<�'�1�5�<�$�/�(�4�,�&�$�0�$�5���<�'�1�5�<
�&�+�,�0�$�5�<�:�<�7�0�$�<�4�(�2�4�(�5�(�0�6�$�0�6�(�<�'�(�<���$��
�2�E�0���<���.�(�/�$�0�,�$���<���7�5�,�$���<���4�$�5�,�.���<� �7�,��
�;�$���<���7�(�4�6�1�<���,�&�1�<�:�<���7�5�6�4�$�.�,�$��

���5�6�(�<�2�4�1�*�4�$�/�$�<�'�(�<�.�$�<���"�������<�5�(�<
�,�0�,�&�,�E�<�(�0�<�	�������<�&�1�0�<�1�&�$�5�,�E�0�<�'�(�.�<

Concepción 
Gimeno investiga en 
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Rechazo a la escultura ‘Víctima’ 
por un colectivo de feministas

Empapelaron la 
obra con mensajes 
reivindicativos 
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���� Una treintena de mujeres mostró su rechazó a la escultura ‘Víctima’. 

ÁNGEL DE CASTRO

La precariedad 
laboral de las 
camareras de 
pisos, analizada 
en un estudio
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«Nos pagan dos euros por 
habitación con ratios de 18 
habitaciones diarias»
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«La desigualdad se aprecia en to-
dos los ámbitos: las labores de 
casa, el trabajo, el salario y en la 
sociedad en general. Llevo años 
viniendo a la manifestación y lo se-
guiré haciendo mientras pueda».
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Miles de personas 
participaron en la 
manifestación de la 
capital aragonesa

Zaragoza pide 
que la igualdad 
legal sea 
efectiva y real

La precariedad 
laboral y social 
fue su principal 
reivindicación
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Los ayuntamientos 
pararon 30 minutos a 
mediodía para 
denunciar y condenar  
la violencia de género

las manifestantes

«Nos queda mucho para avanzar 
en la igualdad real. Queremos que 
se reconozca y valore el trabajo de 
cuidados y denunciar la ausencia 
de corresponsabilidad como su-
cede con la conciliación». 

Marga Deya
TERAPEUTA OCUPACIONAL

«Falta casi todo por hacer. Tiene 
que entenderse que la sociedad 
en la que vivimos se fundamenta 
en la desigualdad. Hay un consen-
so general contra el machismo pe-
ro cuesta ver la estructura social».

Julia Cámara
ESTUDIANTE DE DOCTORADO

«Se ha avanzado muy poco y si 
esto continúa así se necesita-
rán más de 100 años para que se 
equipare la brecha salarial. Hace 
falta que las leyes para la igualdad 
tengan un respaldo económico».

Luisa Moles
JUBILADA DE ENSEÑANZA

«Hay mucha brecha salarial. Las 
mujeres realizan un trabajo no re-
conocido social ni económica-
mente. Además, las mujeres les-
bianas y transexuales tienen muy 
poca visibilidad y sufren una doble 
discriminación». 

Noemí Lara
TRABAJADORA SOCIAL

«Reivindicamos que la mujer logre 
esa igualdad de derechos y opor-
tunidades que empezó con el vo-
to. Tenemos la ley de igualdad le-
gal pero la efectiva está en el aire. 
Hay pocas mujeres que ostenten 
cargos de directivas».

Sara Bolea
TRABAJADORA MUNICIPAL
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U n 8 de marzo más ,
cientos de personas sa-

lieron a la calle en la
capital aragonesa para

pedir la igualdad entre hombres

y mujeres. Una igualdad «efecti-

va y real» en todos los ámbitos

de los que la mujer es partícipe

es lo que demandaron alzando

la voz por las calles de Zaragoza.

Con lemas como «vosotros

machistas, sois los terroristas»;

«mujeres unidas jamás serán

vencidas», o «no son arrebatos,

son asesinatos» recordaron que

la mujer todavía es inferior en

derechos a los hombres. Maneja-

ron datos como la diferencia de

un 30% entre los salarios de

hombres y mujeres en Aragón o

que el 74% de las aragonesas tra-

baja a tiempo parcial. Recorda-

ron que la violencia machista si-

gue siendo una lacra en la socie-

dad y anunciaron que lucharán

hasta que «el aborto sea libre» y

el trabajo doméstico y los cuida-

dos «algo compartido».
La manifestación, convocada

por la Coordinadora de Organi-

zaciones Feministas, salió de la

Glorieta Sasera a las 12.00 horas

rumbo a la plaza del Pilar y con-

gregó a líderes políticos y repre-

sentantes sindicales.
Delia Lizana, portavoz de la

entidad convocante, anunció

que la manifestación se sumó a

la Marcha Mundial de las Muje-

res programada en todos los con-

tinentes para demandar la pari-

dad y frenar el retroceso que ha

sufrido la mujer con la crisis.

Aunque muchos de los asis-

tentes al evento comentaron que

el puente de la Cincomarzada

había reducido la asistencia con-

seguida otros años, fueron mu-

chas las mujeres y también los

hombres que se hicieron escu-

char. De hecho, algunas de las

asistentes valoraron «positiva-

mente» la presencia del género

masculino en la protesta, su-

mando fuerzas a la lucha. «El fe-

minismo no es solo una cosa de

mujeres, es una cuestión de

igualdad», subrayó Sofía Verga-

ra, técnico de la Comisión de

Mujeres de la Federación de Aso-

ciaciones de Barrios (FABZ),

creencia que compartían los

hombres presentes. «La igualdad

de sexos es algo que tenemos

que reivindicar todos, no solo la

mujer. Hay que luchar por una

sociedad igualitaria», explicó

Juanjo Pérez.Al llegar a la plaza del Pilar, se

guardó un minuto por las 6 mu-

jeres asesinadas este año por vio-

lencia machista y por las casi

800 que se contabilizan desde el

2003.H

esetuain@aragon.elperiodico.com

Cientos de personas claman

por la igualdad «real y efectiva»

MANIFESTACIÓN EN LA CAPITAL ARAGONESA

b

E. SETUÁIN
ZARAGOZA

Denunciaron el
aumento de labrecha salarial y la

violencia machista PSOE, IU y CHA
critican la gestión

del PP en cuanto
a paridad

33 También hubo presencia

pol í t ica. Las mujeres de

PSOE, IU y CHA encabezaron

la marcha, acompañadas

también de sus compañeros

de partido. Todos los grupos

coincidieron en criticar la

gestión del PP en cuanto a la

igualdad de sexos. El secre-

tario general del PSOE en

Aragón, Javier Lambán, de-

nunció que «Rudi haya esta-

do particularmente empeña-

da en la destrucción de los

derechos de las mujeres».

Patricia Luquin, portavoz de

IU en las Cortes de Aragón,

lamentó que el «8 de marzo

siga siendo cada vez más ne-

cesario», y denunció que «no

existen actuaciones políticas

para acortar la brecha sala-

rial», así como los intentos

del PP por «cercenar algunos

derechos de la mujer, como

la maternidad». La diputada

de CHA Carmen Martínez

apuntó que «las administra-

ciones públicas se empeñan

en que no exista esta igual-

dad» y que la Ley de Depen-

dencia «relega a muchas mu-

jeres a sus casas».

33 Los lemas de la protesta pedían la igualdad para la mujer.

JAVIER BELVER

33 En la cabeza de la protesta se pudo ver a algunas líderes políticas, sindicales y representantes de organizaciones feministas.

JAVIER BELVER
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Zaragoza unirá su queja

a la de la ribera del Ebro

El consistorio asegura que

si hay protestas está

dispuesto a liderarlas para

defender sus barrios

El ayuntamiento comienza
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En busca de la igualdad real

La manifestación del Día de la Mujer denuncia la brecha salarial y el machismo
Cientos de personas recorrieron ayer al mediodía las principales calles del centro de Zaragoza.
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El sur de

Zaragoza

volverá a

acaparar los

problemas de

escolarización

Páginas 2 y 3 El PP acepta
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EL COSTE DE LA VIDA
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Llenar el

depósito cuesta

una media de 6

euros más por

la subida de los

carburantes

El Zaragoza no se

levanta, el árbitro

le perjudica y la

derrota lo echa

de la promoción

Popovic, expulsado

por dar un puñetazo

en los testículos al

delegado de campo

Popovic, tras ser expulsado ayer.
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CHUS MARCHADOR / JAIME GALINDO

���� Los líderes del PP, que se habían desmarcado de la huelga, participaron en la marcha.

CHUS MARCHADOR / JAIME GALINDO

���� Concentración de los trabajadores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ayer.
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LA MOVILIZACIÓN DEL 8 DE MARZO

Mujeres 
en lucha

Una gran ola feminista recorrió 
ayer España y Aragón, que 
vivieron un 8-M «histórico»

Los paros en el transporte y en 
la educación fueron los efectos 
más visibles de la huelga
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Unas 37.000 
personas, 
según la 
Delegación del 
Gobierno 
participaron en  
la manifestación 
de Zaragoza

«Ahora toca 
seguir luchando  
para que esto no 
se quede en un 
su�é y logremos 
cambios reales», 
indican desde la 
Comisión del 8-M

La multitudinaria manifestación de Zaragoza concluyó en la plaza del Pilar. 

���� La marcha, que abarrotó el paseo Independencia, desbordó todas las previsiones.

CHUS MARCHADOR / JAIME GALINDO
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2015

Se denunciaba el 
aumento de la brecha 
salarial y la violencia 
machista.
Una sociedad, cada vez 
más igualitaria, se va 
concienciando de la
lucha de la mujer.

2017
«Doblemente 
precarias. Doblemente 
revolucionarias». El 
lema fue secundado por 
miles de zaragozanas. 
Se gritó en contra de la 
precariedad laboral y 
social. Al mediodía, los 
ayuntamientos aragoneses 
pararon durante 30 
minutos .

los sábados
Ahora todos los sábados, con tu ejemplar de El Periódico de Aragón
te entregaremos un nuevo cuadernillo de PASATIEMPOS
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Día Internacional de la Mujer

LLL

U n 8 de marzo más ,
cientos de personas sa-

lieron a la calle en la
capital aragonesa para

pedir la igualdad entre hombres

y mujeres. Una igualdad «efecti-

va y real» en todos los ámbitos

de los que la mujer es partícipe

es lo que demandaron alzando

la voz por las calles de Zaragoza.

Con lemas como «vosotros

machistas, sois los terroristas»;

«mujeres unidas jamás serán

vencidas», o «no son arrebatos,

son asesinatos» recordaron que

la mujer todavía es inferior en

derechos a los hombres. Maneja-

ron datos como la diferencia de

un 30% entre los salarios de

hombres y mujeres en Aragón o

que el 74% de las aragonesas tra-

baja a tiempo parcial. Recorda-

ron que la violencia machista si-

gue siendo una lacra en la socie-

dad y anunciaron que lucharán

hasta que «el aborto sea libre» y

el trabajo doméstico y los cuida-

dos «algo compartido».
La manifestación, convocada

por la Coordinadora de Organi-

zaciones Feministas, salió de la

Glorieta Sasera a las 12.00 horas

rumbo a la plaza del Pilar y con-

gregó a líderes políticos y repre-

sentantes sindicales.
Delia Lizana, portavoz de la

entidad convocante, anunció

que la manifestación se sumó a

la Marcha Mundial de las Muje-

res programada en todos los con-

tinentes para demandar la pari-

dad y frenar el retroceso que ha

sufrido la mujer con la crisis.

Aunque muchos de los asis-

tentes al evento comentaron que

el puente de la Cincomarzada

había reducido la asistencia con-

seguida otros años, fueron mu-

chas las mujeres y también los

hombres que se hicieron escu-

char. De hecho, algunas de las

asistentes valoraron «positiva-

mente» la presencia del género

masculino en la protesta, su-

mando fuerzas a la lucha. «El fe-

minismo no es solo una cosa de

mujeres, es una cuestión de

igualdad», subrayó Sofía Verga-

ra, técnico de la Comisión de

Mujeres de la Federación de Aso-

ciaciones de Barrios (FABZ),

creencia que compartían los

hombres presentes. «La igualdad

de sexos es algo que tenemos

que reivindicar todos, no solo la

mujer. Hay que luchar por una

sociedad igualitaria», explicó

Juanjo Pérez.Al llegar a la plaza del Pilar, se

guardó un minuto por las 6 mu-

jeres asesinadas este año por vio-

lencia machista y por las casi

800 que se contabilizan desde el

2003.H

esetuain@aragon.elperiodico.com

Cientos de personas claman

por la igualdad «real y efectiva»

MANIFESTACIÓN EN LA CAPITAL ARAGONESA

b

E. SETUÁIN
ZARAGOZA

Denunciaron el
aumento de labrecha salarial y la

violencia machista PSOE, IU y CHA
critican la gestión

del PP en cuanto
a paridad

33 También hubo presencia

pol í t ica. Las mujeres de

PSOE, IU y CHA encabezaron

la marcha, acompañadas

también de sus compañeros

de partido. Todos los grupos

coincidieron en criticar la

gestión del PP en cuanto a la

igualdad de sexos. El secre-

tario general del PSOE en

Aragón, Javier Lambán, de-

nunció que «Rudi haya esta-

do particularmente empeña-

da en la destrucción de los

derechos de las mujeres».

Patricia Luquin, portavoz de

IU en las Cortes de Aragón,

lamentó que el «8 de marzo

siga siendo cada vez más ne-

cesario», y denunció que «no

existen actuaciones políticas

para acortar la brecha sala-

rial», así como los intentos

del PP por «cercenar algunos

derechos de la mujer, como

la maternidad». La diputada

de CHA Carmen Martínez

apuntó que «las administra-

ciones públicas se empeñan

en que no exista esta igual-

dad» y que la Ley de Depen-

dencia «relega a muchas mu-

jeres a sus casas».

33 Los lemas de la protesta pedían la igualdad para la mujer.

JAVIER BELVER

33 En la cabeza de la protesta se pudo ver a algunas líderes políticas, sindicales y representantes de organizaciones feministas.

JAVIER BELVER
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TODAVÍA 
QUEDAN 
MUCHAS 
ASIGNATURAS 
PENDIENTES

Género. No existía, no era 
noticiable, solo era «vio -
lencia doméstica» o «crí -
menes pasionales». Fui -
mos las feministas, que 
llevábamos desde hacía 
muchos años hablando de 
la violencia machista, las 
que concienciamos a la so -
ciedad de que este era un 
problema que estaba nor -
malizado y que las únicas 
perjudicadas eran las mu -
jeres. Hay quien cree que 
estos crímenes, empeza -
ron en este siglo, cuando 
lo cierto es que habían 
existido siempre.

NOS LLAMABAN feministas 
de forma despectiva, sin 
embargo, éramos muchas 
las que nos declarábamos 
así y seguíamos reivindi -
cando igualdad ante la ley 
y denunciando la situa -
ción de vulnerabilidad en 
la que se encontraban las 
mujeres en sus hogares, 
en los trabajos y en los es -
pacios públicos. Gracias 
a la lucha persistente de 
las feministas y de las de -
claraciones de Ana Oran -
tes , que después fue bru -
talmente asesinada por 
su marido, por lo que se 
aprobó la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre 
de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de 
Género. Una vez más, las fe -
ministas con esta ley orgá -
nica habíamos consegui -
do dar un paso contra la 
violencia machista; pero 
esta ley solo protege a las 
mujeres que son víctimas 
de los hombres con los 
que tienen o han tenido 
una relación sentimental.  
Es necesario modificarla 
para que proteja a todas 
las mujeres. Las cifras que 
manejan las instituciones 
no son reales. 

ES VERDAD que a nivel le -
gal llevábamos mucho 
avanzado, pero seguíamos 
siendo una minoría las 
que éramos conscientes 
a principios de siglo XXI 
que la sociedad patriarcal 
maltrata y ha maltratado 
a las mujeres a lo largo de 
la historia.

DESPUÉS de muchos años 
de reivindicarlo y de lu -
charlo, por �n se recono -
cía el derecho de las muje -
res a decidir sobre su cuer -
po, con la Ley orgánica 

2/2010 de 3 de marzo de 
Salud Sexual y Reproduc -
tiva. Aunque quedaban al -
gunos �ecos no coinciden -
tes con las feministas.

EN EL 2010 subió al poder 
el Partido Popular y nom -
braron de ministro de 
Justicia a Alberto Ruiz Ga -
llardón ; a los pocos meses 
quería derogar la Ley de 
Salud Sexual y Reproduc -
tiva de 2010, así que las 
feministas una vez más 

empezamos a concienciar 
a las mujeres. Fue en el 
2014 cuando las mujeres 
nos montamos en El tren 
de la libertad y nos fuimos 
a manifestar a Madrid rei -
vindicando una vez más el 
derecho a decidir. La Coor -
dinadora organizó un bus 
para ir desde Zaragoza a 
Madrid, pero hubo otros 
autobuses que también 
fueron desde Zaragoza. A 
los pocos meses cesaron a 
Gallardón. Esto fue clara -

mente un gran éxito para 
las mujeres. Aquí empezó 
nuestro empoderamien -
to.

Y para terminar un poco 
de historia:

• 1992 
La Coordinadora Feminis -
ta apoyó la declaración de 
los principios del lesbia -
nismo y homosexualidad.

• 1996  
Las mujeres conseguimos 
entrar a ver las pinturas 
de Goya en Aula–Dei. Aun -
que el mérito se lo dieron 
los medios de comunica -
ción a la reina de turno.
 
• 2015  
Volvimos a Madrid a la ma -
nifestación estatal «Contra 
la violencia machista» rei -
vindicando Que la violencia 
de género sea una cuestión de 
estado.

• 2016  junto con el Ayun -
tamiento y el IAM pre -
sentamos anualmente la 
campaña «Yo regalo igual -
dad».

• 2018 y 2019 
El día 8 de marzo hubo 
manifestaciones masivas 
en todo el país, por su -
puesto también en Zara -
goza, y apoyamos la Huel -
ga Feminista. Ha sido este 
despertar de las mujeres 
lo que ha hecho dar un 
giro político en nuestro 
país. Ha surgido un par -
tido de extrema derecha, 
votado por los hombres 
que tienen miedo al em -
poderamiento general de 
las mujeres. Además del 
8 de marzo también nos 
manifestamos el 25 de no -
viembre porque es el Día 
Internacional Contra la 
Violencia Machista y el 24 
de mayo, Día internacio -
nal de las Mujeres por la 
Paz y el Desarme.

EN ESTOS 30 años de vues-
tro periódico ha habido 
muchos cambios a nivel 
legal. Somos una mayoría 
de mujeres que hemos sa -
lido de casa, pero los hom -
bres, son minoría los que 
han entrado. Los cuida -
dos, las faenas del hogar, 
el techo de cristal... son 
muchas las asignaturas 
pendientes que todavía te -
nemos las feministas. T

n los años 90 ya hacía 15 
años que se había muerto 
el dictador y las mujeres, 
sobre todo las que venían 
de los grupos de izquierda 
que estaban luchando y rei -
vindicando sus derechos, 
ya llevaban alguna victo -
ria. Por ejemplo, se había 
reformado el Código Civil 
en 1978, donde el castigo 
para las mujeres por come -
ter adulterio era superior 
al de los hombres, y por es -
ta injusticia la Asociación 
Democrática de la Mujer 
de Aragón hizo un trabajo 
de concienciación, y convo -
có una gran manifestación 
donde las mujeres nos au -
toinculpábamos diciendo 
Yo también soy adúltera.

SE HABÍA conseguido el di -
vorcio, y aunque lo que se 
pedía para el aborto era 
que fuera libre y gratui -
to, solo se despenalizó en 
1985 en tres supuestos. 
Además del coste emo -
cional, Nosotras parimos, 
nosotras decidimos, estaba 
también la cantidad de ac -
ciones que se tuvieron que 
hacer para que se recono -
cieran nuestros derechos: 
manifestaciones, autoin -
culpaciones, recogidas de 
�rmas, etc.

NINGÚN MEDIO de comu -
nicación en estos años 90 
hablaba de la Violencia de 

E
ENTIDADES INTEGRANTES:

ASOCIACIÓN AMASOL, 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 
AMPARO POCH, 
ASOCIACIÓN DESIDERIA 
GIMÉNEZ, 
CHUNTA ARAGONESISTA (CHA), 
ATENEO REPUBLICANO DE 
ZARAGOZA, 
COMISIÓN DE LA MUJER�FABZ, 
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD 
DE OSTA, 
DEPARTAMENTO DE LA MUJER 
TRABAJADORA UGT ARAGÓN, 
PODEMOS ARAGÓN, 
HOMBRES POR LA IGUALDAD, 
ISTA, 
IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN, 
MÉDICOS DEL MUNDO, 
MHUEL, 
MOVIMIENTO CONTRA LA 
INTOLERANCIA, 
OXFAM INTERMÓN, 
SECRETARÍA DE IGUALDAD DEL 
PSOE, 
SECRETARÍA DE LA MUJER 
DE CCOO�ARAGÓN, 
CGT�MUJER ARAGÓN, 
SECRETARÍA DE LA MUJER DEL 
PCE EN ARAGÓN, 
UJCE ARAGÓN, 
WILPF.

EN LOS AÑOS 90 
NINGÚN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
HABLABA DE 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. NO 
EXISTÍA, NO ERA 
NOTICIABLE, SOLO 
ERA «VIOLENCIA 
DOMÉSTICA» 
O «CRÍMENES 
PASIONALES» 

LA OPINIÓN DE ...
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L
a década de los 90 fue de aper -
tura y consecución de derechos 
femeninos. Para las mujeres con 
vocación militar la suerte llegó 
unos años antes, en febrero de 
1988, cuando el Consejo de Mi -

nistros publicó el Real Decreto que autorizó 
a las mujeres acceder a las Fuerzas Armadas 
(FAS), una incorporación a 24 cuerpos y esca -
las de los tres ejércitos bajo las mismas con -
diciones de acceso y promoción que los hom -
bres. Además de a los Cuerpos Comunes, se 
les permitió el acceso a las plazas de la Guar -
dia Civil. No fue hasta septiembre del mismo 
año, cuando se les aceptó en las academias 
generales. Fue 106 años después de la crea -
ción de la Academia General de Zaragoza.

En febrero de 1989, cuando el Gobierno 
aprobó la plena incorporación femenina a 
las FAS, se abrió la posibilidad de acceso a 
las unidades de combate en las escalas de o� -
ciales y subo�ciales. El derecho a alistarse al 
servicio militar llegó en julio de 1990, cuan -
do el secretario de Estado de Administración 

Militar, Gustavo Suárez Pertierra, anunció 
que la mujer podía enrolarse como soldado 
voluntario y sin la obligatoriedad de prestar 
el servicio militar.

27 fueron las mujeres que entraron en las 
academias militares españolas como alum -
nas. Estudiaron Medicina (5), Enfermería 
(18), Farmacia (1), Ingeniería (1), auxiliar de 
Armamento militar (1) e Intervención (1). En 
la de Zaragoza ingresaron seis mujeres en la 
primera promoción, hace ahora 32 años: Te -
resa Gordillo, Amparo Cáceres, Milagros Hi -
josa, María Teresa Valbuena, Margarita Con -
de y Patricia Ortega. Precisamente Ortega, 
ha sido también pionera en ascender posi -
ciones en el escalafón militar. En el 2019 fue 
la primera mujer en la historia de España en 
alcanzar el puesto de general de las Fuerzas 
Armadas y también en lograr el puesto de 
coronel del Ejército de Tierra en el 2018.

En 1992, dos años después de aprobar el 
Real Decreto que definía el modelo de sol -
dado profesional, se publicó la primera con -
vocatoria de tropa y marinería a la que po -

MUJERES
CON ESPÍRITU CASTRENSE

EN 1988 SE LES PERMITIÓ 
INCORPORARSE POR PRIMERA 
VEZ A LAS FUERZAS ARMADAS 
Y AHORA SON YA EL 12,7% DEL 
TOTAL. EN LOS ÚLTIMOS 13 
AÑOS SOLO HA AUMENTADO 
UN 0,7% SU PRESENCIA EN 
EL EJÉRCITO, LO QUE HACE 
CUESTIONARSE EL ATRACTIVO 
DE LA PROFESIÓN ENTRE EL 
SEXO FEMENINO. ADEMÁS LAS 
MUJERES HAN TOPADO CON 
UN TECHO DE CRISTAL QUE VA 
CEDIENDO MUY POCO A POCO

U PATRICIA ORTEGA 
Pedro Sánchez, saluda a 
Patricia Ortega, primera 
mujer en alcanzar el 
generalato en el Ejército 
español, durante el encuentro 
con o�iciales generales de 
las Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil celebrado a 
mediados del pasado año.
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Altos cargos 
femeninos en 
Defensa y en 
los Cuerpos de 
Seguridad

Veinte años después de que las mujeres 
fuesen autorizadas a ingresar en las Fuerzas 
Armadas y en la Guardia Civil, Carme Chacón 
(1) hizo historia en el 2008 al convertirse en 
la primera ministra de Defensa. Le siguió en el 
2016 María Dolores de Cospedal (2) y desde 
el 2018 ostenta la cartera también una mujer, 
Margarita Robles (3).

Precisamente en el 2020 se ha logrado 
otro hito: la Guardia Civil por primera vez 
está dirigida por una mujer, María Gámez 
(4), quien apuesta por la llegada de más 
compañeras a la Benemérita.

Dentro de la Policía Nacional, la comisaria 
valenciana Pilar Allué (5) es la mujer que más 
lejos ha llegado dentro del cuerpo. Pionera en 
ostentar altos cargos desempeñados siempre 
antes por hombres, fue la primera mujer en 
lograr un puesto de comisaria principal o de 
subdirectora general de la Policía.

En Huesca destaca Beatriz Rivas (6) que, 
desde finales del 2019, es la primera mujer 
en dirigir una Policía Local en una capital de 
Aragón.

1 2 3

4 5 6

dían acceder de forma igualitaria hombres y 
mujeres. No todos los derechos estaban con -
quistados, porque a la mujer se le vetaban 
puestos «de primera línea», y le era imposible 
acceder a la Legión, la Brigada Paracaidista y 
otras unidades especiales. Defensa lo regula -
rizó en 1999 al apostar por un Ejército profe -
sional y un principio de igualdad «con todas 
sus consecuencias».

UN COLECTIVO QUE NO CRECE 
Desde que las mujeres pudieron acceder al 
Ejército la cifra ha crecido, pero de forma 
sostenida. En 1991 solo representaban el 
0,1% y en el año 2000 el porcentaje de mu -
jeres era del 6,6%. En la actualidad se ha es -
tancado en torno al 12%, porcentaje que ya 
se alcanzó en el 2006. Ahora mismo, las mu -
jeres suponen un 12,7% de los efectivos de 
las FAS, porcentaje que no aumenta desde 
el 2017 según los datos del informe anual 
elaborado por el Observatorio Militar para 
la Igualdad (diciembre 2019). Aun con todo, 
España se sitúa por encima de la media de 

los países OTAN con la entrada de la mujer 
en el Ejército.

Los hombres suman el 87,3% de los mi -
litares y son mayoría en todos los cuerpos, 
mientras que las mujeres no superan el 30% 
en ninguno de ellos. Por ejemplo, donde más 
presencia de efectivos del sexo femenino hay 
es en los Cuerpos Comunes (jurídicos, inter -
vención, sanitarios, música) y son solo el 
30%. En el Ejército de Tierra las mujeres no 
llegan ni al 12%.

Por empleos, la brecha de género también 
es muy amplia en el Ejército, aunque se va re -
duciendo progresivamente. Solo un 0,4% de 
mujeres ostenta el cargo de o�cial general, 
o lo que es lo mismo, solo una es general de 
brigada de las FAS. Las mujeres o�ciales han 
crecido un 0,5% y se re�eja, por ejemplo, en 
que se han duplicado las mujeres coronel (de 
7 a 14). Aunque se va aminorando muy po -
co a poco la diferencia, el rango donde más 
mujeres se concentran es en tropa y marine -
ría, con un 16,2% (un 0,2% menos respecto 
al 2018).  T

124 mujeres de un total 
de 997 efectivos.

En el año 1996 solo había
70 mujeres en el cuerpo, sobre 

un total de 840 (8,33%)
En Huesca, 6 (en 1990, solo 3).

En Teruel, 4; como en 
1990.

12,7%
Guardias civiles mujeres
del total de los efectivos 
aragoneses, en el 2019. 

En el año 2012 
el porcentaje era del 8,27%.

10,16%
de los policías destinados en 

Aragón son mujeres. En España 
hay 9.543 mujeres policía de 

64.393 efectivos (13%). 
En Zaragoza, 269; en Huesca,

41 y en Teruel, 72.

18%

PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS

EN LA POLICÍA LOCAL
DE ZARAGOZA (2020)

EN LA GUARDIA CIVIL
DESTINADAS EN ARAGÓN

EN LA POLICÍA NACIONAL
DESTINADAS EN ARAGÓN

1991 1995 2000 01 02 03 05 06 0807 09 10 12 13 14 15 16 17 18 191104
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10,6%
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11,5%
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12,2% 12,2%

12,2%

12,1%

12,2%
12,7%

12,7%

12,5%

12,5%

12,5%

12,4%12,3%

Rosa María García-Malea López
Es la primera española que consigue ser piloto de caza del Ejército del Aire  (2006) . 
En el 2007 se incorporada al Ala 15 de la Base Aérea de Zaragoza y logra otro hito: 
ser la primera mujer española en volar un F-18.
Desde 2017 se convierte también en la primera mujer en formar parte de la Patrulla 
Águila, el grupo de vuelo acrobático nacional creado en 1985.

SEGÚN EMPLEO (2019)

OFICIALES 
GENERALES

OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 
MARINERÍA

0,4%

1

9,7%

1.477

5,4%

1.461

16,2%

12.064

POCENTAJE RESPECTO A HOMBRES

12,7%

La Academia General Militar 
no puede estar dirigida por 
una mujer…. todavía
La Academia General Militar de 
Zaragoza (AGM) siempre ha estado 
dirigida por hombres y por el 
momento así seguirá siendo. Solo 
pueden acceder a cargo de director 
los generales de brigada del Ejército 
de Tierra que forman parte del cuerpo 
General de las Armas, es decir, aquellos 
que pertenecen a Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingenieros, Transmisiones y 
Especialistas. 

La única mujer que ostenta el rango 
de general es la madrileña Patricia 
Ortega pero pertenece al cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos. Precisamente 
la brecha de género es la que hace 
imposible que una mujer pueda dirigir 
la AGM en la actualidad, porque las 
únicas personas del sexo femenino de 
mayor rango del cuerpo General de 
las Armas son teniente coronel y no 
pueden controlar la academia.
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«No sé si las mujeres 
llegaremos a pasar del 

15% en el Ejército»

ANA  BETEGÓN

¿Nadie en su familia era mili-
tar?

Nadie, nadie. Ni médicos. Era 
todo nuevo.

¿Qué recuerdo guarda de cuán-
do estudió en la AGM?

Yo fui de la primera promoción 
de Cuerpos Comunes y pasamos 
por las tres academias: Tierra en 
Zaragoza, Naval en Marín (Pon -
tevedra) y del Aire en San Javier 
(Murcia). De estas tres academias 
de la que mejor recuerdo guar -
do es de la de Zaragoza, porque 
pasé a tener una vida totalmen -
te diferente. Era un sitio total -
mente nuevo, pasas a tener poco 
tiempo, es una forma de vida to -
talmente nueva… me encantó la 
unión que hicimos entre todos 
los compañeros. 

 ¿Fue tratada diferente por ser 
mujer?

No, no. Bueno, lo único dife -
rente es que nos colocaron un bi -
dé. Era la única diferencia entre 
los baños de hombres y mujeres. 
Nos quitaron una ducha y nos 
pusieron un bidé y nosotras di -
jimos que no lo queríamos, que 
preferíamos otra ducha más. Pe -
ro el trato fue exactamente igual. 
La AGM de Zaragoza lo supo ha -
cer estupendamente porque se 
lo planteó desde el primer mo -
mento.

—

—

—

—

—

—

¿Tomaron alguna medida para 
que no hubiese ningún tipo de re -
chazo?

Nada. No nos dieron órdenes ni 
nada. Salió todo muy natural o al 
menos así lo viví yo.

Y una vez ya formada, ¿cómo 
fue su aceptación cuando estuvo 
en un hospital de campaña en He-
rat, Afganistán?

Cuando salí de teniente y fui a 
mi primer destino fue duro. Era 
la primera mujer que llegaba 
a una brigada acorazada entre 
2.800 hombres y  siempre hay 
anécdotas. Por ejemplo, pasar 
por un sitio, ir vestida de militar 
y que te chillen «tía buena». Ahí 
te quedas un poco... dices «cielos, 
esto no puede ser, me tienen que 
ver como un o�cial, no como una 
tía». Entonces, te das media vuel -
ta, coges al que lo ha dicho, le 
reprendes, le dices: «No soy una 
mujer, soy un o�cial más de las 
FAS». Era cuestión de ir enseñan -
do a la gente, porque desde luego 
fue la novedad. En tanto tiempo 
no se había visto mujeres o�cia -
les y les saltan esos instintos que 
tienen a veces los hombres de 
soltar piropos, pero no he tenido 
nunca ningún problema.

¿Y cuando fue nombrada pri-
mera mujer en dirigir el hospital 
militar?

—

—

—

—

—

¿Tenía vocación de militar o se 
lo planteó a raíz de que se abrió el 
acceso de la mujer a las Fuerzas 
Armadas (FAS) en 1988?

He echado la vista atrás y me 
he dado cuenta de que el Ejército 
me atraía. Veía las imágenes del 
Ejército y me agradaba, pero no 
me había planteado la posibili -
dad de entrar porque no había 
opción. Con lo cual hice la ca -
rrera de médico que era lo que 
me gustaba también y cuando en 
el 88 salió la opción de que las 
mujeres pudiésemos entrar en el 
Ejército no me lo pensé. Allá voy. 
Salió la posibilidad de poner en 
práctica esa vocación si aprobaba 
la oposición.

¿Qué era lo que le gustaba del 
Ejército?

Me gustan los valores que yo 
veía en la televisión. Los des�les, 
la marcialidad, el compañeris -
mo… los valores que siempre me 
han gustado. La lealtad no la pue -
des ver por la tele, porque eso es 
algo que se ve día a día cuando ya 
estás metida dentro. Posiblemen -
te pueda ser porque mi padre me 
llevaba con una disciplina bas -
tante férrea, lo cual agradezco 
mucho. Yo me veía re�ejada en 
una cosa que me han pedido en 
casa, y pensaba: si pudiera estar 
en el Ejército yo creo que valdría 
para eso.

—

—

—

—

CORONEL Y MÉDICO MILITAR, HA SIDO PIONERA EN DIRIGIR UN HOSPITAL 
DE LA DEFENSA EN ESPAÑA. ES TAMBIÉN UNA DE LAS PRIMERAS MUJERES 
QUE SALIÓ DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR Y ASEGURA NO CREER EN 

EL TECHO DE CRISTAL. ELLA HA COMPAGINADO SU VIDA CASTRENSE Y SUS 
MISIONES INTERNACIONALES CON LA CRIANZA DE SUS DOS HIJAS

¿Podría haber alguna mujer?
Sí, solo que todas las corone -

les que estamos en primera �la 
y que podemos llegar al puesto 
de general tenemos ya unos años 
y es más difícil. Tenemos que as -
cender a general de brigada y lue -
go a general de división. Seguro 
que alguna llegará.

¿Y si interesase en las altas esfe-
ras de las FAS que eso fuese así?

Si… hay que hacer un empode -
ramiento de la mujer. Pero sí que 
es cierto que en el Ejército una 
de las cosas que se aplican, y que 
yo creo que es una buena medi -
da, es el per�l profesional. Según 
tu per�l puedes o no puedes lle -
gar a un puesto, y no porque seas 
hombre o mujer sino, en este ca -
so, porque seas competente para 
dirigir toda la Sanidad. Perfecta -
mente puede ser una mujer que 
cumpla todos los méritos.

¿No hay cuotas?
No, no tenemos cuotas.

Del 2018 al 2019 se duplicaron 
las mujeres coronel en España.

Lo que ha pasado en Cuerpos 
Comunes, que es donde hay 
más mujeres, es que las oposi -
ciones las sacamos más mujeres 
que hombres. Se ha demostrado 
que en todas las carreras civiles, 
quitando las ingenierías segura -

—
—

—

—

—
—

—

—

�

� La conciliación 
es dura pero si 
te metes en las 

FAS ya sabes las 
servidumbres que 
tienes y lo que te 

vas a encontrar �

No, me acogieron muy bien. Ya 
había estado durante ocho años 
trabajando y la mayoría de la 
gente me conocía. Me admitieron 
como directora y me ayudaron 
en el puesto de dirección. Hemos 
actuado como equipo y no como 
yo soy la mujer directora.

¿Se ve como la primera Inspec-
tora General de Sanidad? 

No, no me veo. 

Pero podría ser, ¿no?
Sí, pero entré ya mayor dentro 

de las Fuerzas Armadas y posi -
blemente por culpa de la edad 
no pueda llegar hasta ese cargo. 
¿Que me gustaría? Pues sí. ¿A 
quién no le gusta llegar al puesto 
máximo? Pero creo que por edad 
no podré conseguirlo.

—

—

—

—
—
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mente, es que hay más mujeres 
cursando las carreras. Por lo tan -
to, si salimos más mujeres ¿quié -
nes nos vamos a presentar a las 
oposiciones? Llega un momento 
que en las promociones hay más 
mujeres que hombres y esto hace 
que asciendan más mujeres, pero 
no es por las cuotas ni nada.

¿Ha sido la mujer un elemento 
aperturista del Ejército?

Yo más que aperturista diría 
que hemos dado probablemente 
una visión diferente. Una cosa 
que tenemos que tener muy cla -
ra es que los hombres y las mu -
jeres no somos iguales, ni pen -
samos igual. Las mujeres hemos 
aplicado ideas nuevas que están 
viniendo bien a las FAS. Ante un 
problema miramos más opcio -
nes de cómo poder solucionarlo, 
utilizamos más la mano izquier -
da y la forma de ser de la mujer. 
Conforme más mujeres vayan 
llegando a puestos de relevancia, 
porque no dejan de ser nuestros 
jefes los generales, a lo mejor es -
ta idea se ve más.

Dice «nuestros jefes los genera-
les»… pero ya hay una mujer gene-
ral, Patricia Ortega.

Si hay una mujer general pero 
no tiene relación conmigo, es de 
Ingenieros, pero yo hablo de mis 
jefes en Cuerpos Comunes. La ge -

—

—

—

—

neral ha llegado donde ha llega -
do porque fue la primera mujer 
que entró y por edad tenía que 
llegar.

¿Es un logro?
Sí, bueno, es un logro llegar a 

general porque no todo el mun -
do llega, pero si se lo tenía mere -
cido y su per�l profesional reque -
ría que pudiera llegar, allí está.

En 30 años las mujeres ya ocu-
pan el 12,7% de las FAS, pero des-
de el 2017 el número no crece. ¿Ya 
no es una profesión atractiva?

Yo nunca diría eso, mentiría, a 
mí me gusta mucho. Pero la vi -
sión de las fuerzas armadas siem -
pre ha sido la de un ambiente 
muy de hombres, que hace que 
a las mujeres les cueste hacerse a 
la idea de meterse en este entor -
no que queramos o no es Defen -
sa Nacional, tenemos que defen -
der España, y requiere tener una 
formación física y una vida muy 
dura. Tienes que separarte de la 
familia, ir a misiones al extran -
jero o saber estar en un campo 
de maniobras. No es una vida de 
confort, posiblemente sea eso lo 
que haga que la mujer no deje su 
vida. Las mujeres que se meten 
lo hacen porque les gusta, y tie -
ne que ser así.

¿Se ha llegado al tope?

—
—

—

—

—

aplicado un término de discri -
minación negativa. Puede ha -
ber casos puntuales porque hay 
puestos que no puedes ir modi -
�cando. Se han adaptado a una 
velocidad de vértigo a que esté 
la mujer, y bien adaptados. Des -
de el primer momento que salió 
la posibilidad de conciliación el 
Ejército ha intentado aplicarlo a 
todo su personal.

¿Existe el techo de cristal?
El techo de cristal no existe, 

nos lo ponemos las propias muje -
res. Si yo antepongo toda mi pro -
blemática familiar a mi proble -
mática profesional ya me estoy 
poniendo un techo. Lo que tene -
mos que valorar es qué queremos 
realmente. Si me quiero preocu -
par más por mi familia no es un 
techo de cristal, es una decisión. 
¿Quiero seguir profesionalmente 
e intentar compaginarlo con mi 
familia? Se puede, yo lo he proba -
do, tengo dos hijas con vocación 
militar. He demostrado que a mí 
me gusta el Ejército, disfruto con 
el Ejército y ellas también.

¿Hay competencia y envidias?
Sí que hay, en el Ejército y fue -

ra del Ejército, es una caracte -
rística muy de las mujeres. Pero 
habiéndolas no ha habido con -
frontaciones directas. Nosotros 
vamos ascendiendo a los puestos 

—
—

—
—

por méritos, lo único que tienes 
que hacer es ser un buen profe -
sional. 

¿Veremos una directora de la 
Academia General Militar?

Sí, pero falta tiempo todavía. 
Habrá directoras no solo en Za -
ragoza, también en Marina, en 
San Javier, en la Escuela Militar 
de Sanidad... Somos muy buenas 
profesionales, así que llegaremos 
seguro.

Dentro de 30 años, ¿Cuál será la 
situación de la mujer en las FAS?

Estaremos muchas jubiladas y 
en los Cuerpos Comunes habrá 
muchas más mujeres. De lo que 
tendremos que hablar es de la es -
casez de hombres en los Cuerpos 
Comunes, no en los combatien -
tes.

¿Y eso será bueno?
Es una vida menos dura. El 

combatiente es el primero que 
entra en combate y los demás 
somos los que estamos a su reta -
guardia, damos el apoyo sanita -
rio, jurídico… España es el país 
que más mujeres combatientes 
tiene, proporcionalmente, por 
debajo de Israel. Hemos demos -
trado que tenemos capacidad de 
estar en todos los puestos. Las 
que entran son muy buenas, en -
tonces que entre lo mejor. T

—

—

—

—

—
—

La coronel Ana 
Betegón posa en 
el Hospital General 
de la Defensa de 
Zaragoza, donde 
ha sido la directora 
durante un año.
FOTOGRAFÍA: 

CHUS MARCHADOR

No, yo no creo que hayamos lle -
gado. Yo pienso que seguiremos 
subiendo muy lentamente. Tam -
bién creo que no sé si llegaremos 
a pasar del 15% pero entiendo 
que hay que mirarlo en todas las 
profesiones que son un poquito 
más duras físicamente. ¿Cuán -
tas mujeres hay en Bomberos? 
¿Cuántas mujeres hay mineras? 
Porque �siológicamente un hom -
bre y una mujer no somos igua -
les. Las mujeres que entremos en 
las FAS tenemos que tener ciertas 
características y hemos de saber 
que tenemos que estar formadas 
físicamente, que vamos a aban -
donar a nuestra familia y que ese 
rol de madre lo vas a perder en 
algún momento.

¿Cómo es esa conciliación?
Dura. Pero si te metes en el 

Ejército sabes dónde te estás me -
tiendo y sabes las servidumbres 
que tienes y sabes lo que te vas a 
encontrar. Los reencuentros son 
muy buenos. Tiene sus pros y sus 
contras. Las mujeres hoy en día 
tenemos una gran capacidad de 
adaptarnos a todo y lo estamos 
demostrando.

¿El Ejército ha hecho algún es-
fuerzo por mejorarla?

Por supuesto. Va a hacer 32 
años que las mujeres estamos 
dentro de las FAS y nunca han 

—

—
—

—

—
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L
a mujer empezó a ser una prio -
ridad en las políticas municipa -
les de Zaragoza en los años 80, 
casi una década antes de que na -
ciera este diario. Concretamen -
te en 1982 el Ayuntamiento de 

Zaragoza puso en marcha un programa de 
atención para este colectivo. La delegación 
de Bienestar Social elaboró un plan al que 
denominó Talleres de Promoción de la Mu -
jer, que venía a ordenar las actividades que 
se desarrollaban de manera puntual en cola -
boración con entidades y asociaciones en di -
ferentes barrios de la ciudad.

Se marcaba así una línea de actuación con 
objetivos concretos, porque el asociacionis -
mo zaragozano había solicitado al consisto -
rio articular actividades dirigidas a mujeres 
al considerar que había una barrera que les 

impedía participar en la vida pública y social 
de la ciudad.

Primero se crearon los talleres, para aca -
bar con el aislamiento doméstico, mejorar 
la autoestima de la mujer y conseguir así 
que intervinieran en actividades formativas 
y culturales que les ayudasen a integrarse en 
el mundo sociolaboral. Algunas formaciones 
nacieron cuestionadas por estar directamen -
te vinculadas a los roles tradicionales, como 
la gimnasia de mantenimiento o el corte y la 
confección. Pero el éxito fue rotundo porque 
en el primer año participaron más de 2.000 
mujeres y en el curso 1986-1987 fueron más 
de 11.000 las asistentes a las actividades ge -
nerales, ya que se realizaban otras convoca -
torias al margen de los talleres.

Estas primeras acciones se materializarían 
en 1990 con la apertura de la Casa de la Mu -

MÁS DE TRES DÉCADAS 
AL SERVICIO DE LAS ZARAGOZANAS

EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL ARAGONESA ATIENDE, A TRAVÉS DE LA CASA DE LA MUJER Y DE LA CASA DE 
ACOGIDA, A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TAMBIÉN A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NECESITAN 
INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ASESORAMIENTO, AYUDA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA O ALOJAMIENTO

U

M CASA DE LA MUJER
El día de inscripción en los 
talleres provoca largas �ilas.

N CASA DE LA MUJER
Los primeros talleres ya 
utilizaban la última tecnología 
disponible a principios de los 90.

O CASA DE ACOGIDA
Las inquilinas tienen seguridad y 
anonimato asegurados.

P CASA DE ACOGIDA
El espacio también refugia a los 
hijos de las víctimas de violencia.

Q CASA DE ACOGIDA
Acogidas realizan trabajos para 
su posterior reinserción social.

jer. Se cumplen, por ello, 30 años desde que 
todos los servicios municipales del área cuen -
tan con un espacio propio; una sede fruto del 
convenio entre el consistorio zaragozano y el 
Instituto de la Mujer que en aquel momento 
era competencia del Estado --en 1993 se creó 
el Instituto Aragonés de la Mujer--. El con -
venio para la construcción de la Casa de la 
Mujer se �rmó en 1984 pero se encontraron 
restos romanos que retrasaron el avance de 
las obras y su apertura hasta 1990. Los traba -
jos se adjudicaron a dos arquitectas jóvenes 
y feministas y el diseño se realizó desde el 
principio a partir de la experiencia de tra -
bajo con mujeres, contando con las ideas de 
todas y pensando en las necesidades de las 
zaragozanas. La casa es ahora la sede de los 
servicios municipales de Igualdad.

La evolución de la Casa de la Mujer ha ido 
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El 20  de febrero de 1989 se inaugura la 
Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas 
(CAMM) del Ayuntamiento de Zaragoza

En  el 2008 se inaugura la nueva Casa de Acogida, con capacidad 
para 10 unidades familiares, con unas instalaciones modernas, 
más amplias y adecuadas a las necesidades de las usuarias.

mujeres atendidas 
en este periodo 

(1989-2019)

1999-2008 2009-20181989-1998

menores
atendidos en estos 

30 años

nacionalidades 
distintas han utilizado 

este recurso

136

40%

127 135

de las mujeres alojadas 
en la CAMM estuvieron 
menos de un mes y 
nadie pasó más de siete 
meses .

20%
de las mujeres están 
menos de un mes y se 
generaliza la utilización 
del recurso entre 1 y 5 
meses de media, apare-
ciendo casos especiales de 
larga duración.

10%
tiene la necesidad de 
utilizar la casa por 
periodos superiores a los 
12 meses. En estos 
momentos más de la 
mitad de las usuarias 
permanece en el recurso 
seis o más meses.

1
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Casa de Acogida ha amparado en estas tres 
décadas a unas 400 mujeres y a casi 600 me -
nores procedentes de 37 países, siendo más 
del 60% mujeres españolas. 

En la primera década de este lugar de pro -
tección (1989-1998), las estancias eran cortas, 
el 40% de las mujeres alojadas no superaba el 
mes y nadie estuvo más de siete. Además, las 
mujeres eran principalmente de per�l nacio -
nal (90%) con una red familiar cercana. En la 
segunda década de la casa (1999-2008, las es -
tancias se fueron alargando y se generalizó el 
uso de este recurso entre uno y cinco meses 
de media y aparecieron casos de larga dura -
ción. A partir del 2009 aumentaron mucho 
los porcentajes de permanencia en este equi -
pamiento, principalmente por la carencia de 
red social de las usuarias (el 60% son extran -
jeras) o la di�cultad al acceso a la vivienda 
y al mercado laboral. En la actualidad, más 
de la mitad de las usuarias permanece seis o 
más meses en la casa y el 10% necesita utili -
zarla más de un año.

MÁS PREVENCIÓN
En los últimos años, uno de los objetivos del 
Ayuntamiento de Zaragoza ha sido trabajar 
en la prevención para modi�car los estereo -
tipos que sustentan la desigualdad y facilitar 
la detención precoz de conductas violentas. 
El plan del consistorio contempla acciones 
de sensibilización e información, interven -
ción con adolescentes, y atención a jóvenes 
víctimas de violencia de género, así como a 
sus familiares y amistades. Una de las accio -
nes más exitosas es el taller El amor es otra 
cosa desarrollado en centros educativos de 
la capital aragonesa y que ha llegado a casi 
2.000 adolescentes zaragozanos. T

en sintonía con la transformación de la so -
ciedad. Al principio, los programas se centra -
ron en la asesoría, integración, formación y 
en ayudar a las mujeres a acceder a niveles 
reglados de educación, mientras que con el 
cambio de siglo se trabajó por fomentar la 
cultura de la igualdad y conseguir una ma -
yor visibilización. También jugó un papel 
clave la entrada de España en la Unión Eu -
ropea, que permitió co�nanciar proyectos y 
adaptarse a nuevas ideas. En el 2007 se creó 
el Plan Municipal de Igualdad entre Hom -
bres y Mujeres, que marcó la línea a seguir 
de los proyectos de la casas de toda España, 
y se comenzaron acciones de prevención de 
la violencia de género. Precisamente en la ac -
tualidad, sin dejar a un lado la formación y 
la asesoría, los esfuerzos se centran con espe -
cial interés en la prevención y erradicación 
de los malos tratos.

UN LUGAR DONDE REFUGIARSE
Casi al mismo tiempo que se le daba un espa -
cio a la Casa de la Mujer, en 1989 se puso en 
marcha la Casa de Acogida de Mujeres Mal -
tratadas, pilar estratégico del Programa de 
Atención Integral a la Violencia de Género. 
Este plan ofrece un apoyo personalizado a las 
mujeres y a sus hijos e hijas y pone a su dis -
posición alojamiento temporal, un dispositi -
vo de telealarma y personal especializado y 
multidisciplinar que se encarga de facilitar -
les un proceso de inserción sociolaboral.

El programa ofrece, además de atención 
social, información, atención psicológica, 
educativa, jurídica y actividades grupales. 
La media mensual de mujeres atendidas en 
la Casa de la Mujer a través de este programa 
–más allá de la casa-- es de 100 personas. La 
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El 20  de febrero de 1989 se inaugura la 
Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas 
(CAMM) del Ayuntamiento de Zaragoza

En  el 2008 se inaugura la nueva Casa de Acogida, con capacidad 
para 10 unidades familiares, con unas instalaciones modernas, 
más amplias y adecuadas a las necesidades de las usuarias.

mujeres atendidas 
en este periodo 

(1989-2019)

1999-2008 2009-20181989-1998

menores
atendidos en estos 

30 años

nacionalidades 
distintas han utilizado 

este recurso

136

40%

127 135

de las mujeres alojadas 
en la CAMM estuvieron 
menos de un mes y 
nadie pasó más de siete 
meses .

20%
de las mujeres están 
menos de un mes y se 
generaliza la utilización 
del recurso entre 1 y 5 
meses de media, apare-
ciendo casos especiales de 
larga duración.

10%
tiene la necesidad de 
utilizar la casa por 
periodos superiores a los 
12 meses. En estos 
momentos más de la 
mitad de las usuarias 
permanece en el recurso 
seis o más meses.

32

54
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«El ayuntamiento ha sido 
pionero en la atención a 
la violencia de género»

ELENA CORTÉS

Porque no se entendió que era 
un camino para alcanzar los ob -
jetivos que realmente se querían 
trabajar.  Evidentemente en esas 
actividades y en otras muchas ya 
había una toma de conciencia de 
necesidad de derechos, autono -
mía y de salir de ese rol tradicio -
nal.

¿Cómo se ha logrado?
Porque la sociedad ha cambia -

do, está en otro punto. En estos 
30 años las mujeres han accedi -
do al mercado laboral y a la for -
mación… han ido entrando en 
otras esferas y tienen otra pre -
sencia social. Las necesidades 
hemos visto que han cambiado.  

¿Cuál es la necesidad ahora? 
Darnos cuenta de que no he -

mos conseguido realmente la 
igualdad, porque estamos en 
una falsa ilusión. La idea es que 
la igualdad ya existe, y es verdad 
que se mueve en muchos planos 
pero hay una parte de desigual -
dad que todavía no se ha supera -
do. Seguimos teniendo muchos 
esquemas que responden a los 
estereotipos de siempre, y están 
presentes sin que nos demos 
cuenta. Hay que trabajar sobre 
eso.

¿Cómo es esa labor desde el 
consistorio?

Como no podía ser de otra ma -
nera, se llegó a la conclusión de 
que también tenía que haber cur -
sos para hombres. Hace 30 años 
la idea era que había que trabajar 
con mujeres la toma de concien -

—

—
—

—
—

—

—

cia, la independencia, la movili -
zación... Pero que solo se mueva 
una parte de la ciudadanía no ha -
ce que la sociedad se transforme. 
Para que los papeles adjudicados 
a las mujeres cambien, hace falta 
que lo hagan los de los hombres.

¿Qué cursos se dirigen a hom-
bres?

Aquellos que tienen que ver 
con la corresponsabilidad y la 
igualdad, y los talleres relaciona -
dos con el desarrollo personal y 
el manejo emocional. Siempre se 
ha dicho que en los hombres esa 
parte es más de�citaria, pero yo 
diría que hemos sido educados 
de diferente manera y no vivi -
mos las emociones igual.

¿Vienen voluntariamente?
Hay de todo. A algunos hom -

bres les han sugerido venir por -
que les vendría bien y otros se 
han dado cuenta ellos mismos. 
Todavía sigue habiendo cierta 
prevención y muchos no se atre -
ven por si son el único hombre 
rodeado de mujeres, ya que al -
gunos son cursos para ambos 
sexos.

En violencia de género se ha 
realizado una gran labor de pre -
vención y actuaciones directas, 
sobre todo a través de la Casa de 
Acogida. ¿Cómo ha evolucionado 
este espacio?

En atención a la violencia de 
género el ayuntamiento ha sido 
pionero y desarrolla un gran tra -
bajo desde hace 30 años. La Casa 
de Acogida de Zaragoza fue una 

—

—

—
—

—

—

El Ayuntamiento de Zaragoza 
centró hace poco más de 30 años 
sus políticas sobre la mujer. ¿Cuá-
les eran sus líneas de actuación en 
los años 90?

Mujer estaba dentro de servi -
cios sociales especializados, se 
entendía que atendía a un sector 
de la población con una deter -
minada problemática. Evidente -
mente ya entonces las actuacio -
nes se dirigían a todas las muje -
res de la ciudad y considerarlas 
un colectivo determinado es algo 
incomprensible ahora. Las muje -
res tenían menos libertad de mo -
vimiento y tenían que responder 
a los roles tradicionales. Las po -
líticas que se iniciaron estaban 
en la línea del empoderamiento, 
de tomar conciencia, de favore -
cer que las mujeres tuvieran voz, 
se unieran y participaran, de ha -
cerlas ciudadanas activas en la 
sociedad.

¿Por qué no participaban?
Los primeros talleres de pro -

moción de la mujer se idearon 
para darles la excusa de salir, pa -
ra que las mujeres coincidieran 
con otras, se reconocieran en las 
mismas situaciones y crear redes 
y unir fuerzas. Era más fácil que 
una mujer saliera para acudir a 
una actividad de corte y confec -
ción que a otro tipo de convo -
catoria que hubiéramos podido 
hacer. El objetivo no era hacer 
corte sino de qué forma salen de 
su vida doméstica.

Fueron muy polémicos aquellos 
talleres…

—

—

—
—

—

 ESTA MÉDICA Y PSICÓLOGA TRABAJA DESDE 1984 EN LOS SERVICIOS 

SOCIALES COMUNITARIOS MUNICIPALES. EMPEZÓ EN INFANCIA Y DESDE EL 

2007 LO HACE EN LA CASA DE LA MUJER, DONDE AYUDÓ A FRAGUAR EL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. AHORA ES JEFA 

DE SECCIÓN DE PROGRAMAS DE IGUALDAD

de las primeras de España. La ne -
cesidad de alojamiento responde 
a una situación que ahora mis -
mo ha cambiado, también por -
que hay una ley diferente. Esas 
mujeres necesitaban un espacio 
de seguridad para atreverse a 
dar el paso de la ruptura. En la 
sociedad de los 90 había muy po -
ca conciencia de la violencia de 
género y en muchos de los casos 
también poco apoyo a las vícti -
mas. Esto requería unos recursos 
de la administración pública que 
les pudieran ayudar en la separa -
ción ya que entraban en una si -
tuación de riesgo. 

¿El per�il de las acogidas sigue 
siendo el mismo que en los 90?

La Ley del 2004 fue el punto de 
inflexión. A partir del 2005, el 
hecho de que, en muchos casos, 
una mujer al denunciar pueda 
volver a su casa porque el agre -
sor va a estar detenido y no hay 
riesgo, que vaya a tener medidas 
respecto a la vivienda y a los hi -
jos e hijas, ayuda mucho a cómo 
se resuelven las situaciones. Esto 
ha hecho que hayan cambiado 
las mujeres que necesitan este 
recurso; lo requieren las que tie -
nen más factores de vulnerabili -
dad, también porque ha habido 
un cambio social. Nuestra expe -
riencia dice que la evolución ha 
sido hacia mujeres que, a su con -
dición de maltratada, añaden la 
de migrante con escasos recursos 
económicos y sin red de apoyo. 
Ahora es más frecuente que una 
mujer tenga el soporte de su fa -
milia y amistades.

—

—

¿Cómo se trabaja con los meno-
res en igualdad?

Esto es educación. Desarrolla -
mos actuaciones educativas de 
promoción de la igualdad, y des -
de el 2007 se empieza a trabajar 
en la prevención de la violencia. 
Son dos cosas que van unidas 
porque sabemos que la base de 
la violencia de género es la des -
igualdad. En las edades más tem -
pranas se trabaja sobre igualdad, 
corresponsabilidad y sobre rom -
per estereotipos; mientras que 
con los mayores se ahonda en las 
relaciones de pareja orientadas 
hacia el «buen trato».

¿Se han constatado avances?
Es complicado. Cuando hace -

mos un trabajo educativo sabe -
mos que los resultados no se van 
a ver a corto plazo. Avances, ve -
remos. Hay que tener en cuenta 
que tenemos muchos elementos 
que no consideramos educati -
vos y que educan pero que son 
contarios a la igualdad. Estamos 
rodeados de imágenes y disposi -
tivos que reproducen modelos 
tradicionales.

¿En 30 años seremos más igua-
litarios?

Seguro. Mucho del trabajo que 
se está  haciendo es a largo plazo. 
Se habla mucho de los adolescen -
tes, pero la adolescencia no es el 
momento de medir resultados. 
Estos jóvenes  que nos preocupan 
ahora serán hombres y mujeres, 
padres y madres, trabajadores y 
trabajadoras, que se situarán de 
otra manera en un futuro. T

—

—

—
—

—

—
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A LA ESPERA 
DE LA 
IGUALDAD 
DE GÉNERO 
EN LA 
CULTURAChus

Tudelilla

cultural de las mujeres.
En la reivindicación y 

exigencia feministas de un 
marco de igualdad para el 
reconocimiento de los de -
rechos de las mujeres está 
el origen de la Ley de 2007. 
Antes de esa fecha no era 
un asunto que preocupara 
al conjunto de la sociedad. 
En el ámbito de la cultura 
y de la creación permane -
cía oculto el legado histó -
rico de las mujeres y su 
presencia era muy limita -
da en todos los niveles de 
los diferentes sectores: el 
sistema patriarcal las ex -
cluía. La promulgación de 
la Ley permitió avanzar, 
pero a un ritmo extraordi -
nariamente lento: porque 
sucede que su redacción 
es tan clara como compli -
cada su cumplimiento al 
depender en exclusiva de 
la voluntad política y de la 
sensibilidad particular de 
las personas responsables 
de hacerla efectiva; y, por 
supuesto, de las acciones 
de presión realizadas por 
colectivos feministas.

EXISTE LA LEY pero en Ara -
gón no hay cifras que nos 
permitan analizar su apli -
cación objetiva en los dife -
rentes sectores de la cultu -
ra, más allá del Observato -
rio de Género en las Artes 
Visuales en Aragón, de ini -
ciativa privada. En el ám -
bito de las artes visuales la 
desigualdad de la mujer es 
evidente: la presencia de 
obras realizadas por mu -
jeres artistas en las colec -
ciones públicas y en expo -
siciones temporales, o la 
proporción de mujeres en 
la estructura directiva de 
las entidades dedicadas a 
las artes visuales, son muy 
reducidas. La evidencia de 
la situación no es su�cien -
te para corregirla: es pre -
ciso conocerla con datos 
precisos para adoptar las 
decisiones políticas ade -
cuadas. Y, por el momen -
to, solo disponemos de los 
informes del citado Obser -
vatorio sobre la igualdad 
de género en las exposicio -
nes celebradas en Aragón 
durante las temporadas 
2017-2018 y 2018-2019.

El análisis de los resul -
tados de ambos informes 
registra un importante 
incremento de la presen -
cia de mujeres artistas, 
del 33% al 40%, debido a 

la iniciativa pública en el 
cumplimiento de los cri -
terios de igualdad, pero el 
desglose de los datos obli -
ga a matizar conclusiones 
rápidas: el incremento es 
fruto de una integración 
inducida políticamente 
con la intención de obte -
ner un resultado rápido, 
y por tanto superficial, 
en lugar de obedecer a un 
proceso natural, lento, re -
�exivo y profundo.

PUEDE PENSARSE que. en 
cualquier caso, algo se ha 
conseguido, pero existe el 
riesgo de que esta tenden -
cia sea coyuntural y, por 
ello, expuesta a cualquier 
cambio político que la 
quiebre.  a una espectacu -
lar del 46%, muy próxima 
a la de la igualdad abso -
luta. Sin embargo, en las 
exposiciones individuales 
apenas se ha pasado del 
34% al 39%. Queda claro 
que la voluntad política 
en este tema, y también 
la sensibilidad de las per -
sonas responsables de la 
programación de las sa -
las públicas en Aragón, 
se reduce a entender la 
igualdad de la mujer ar -
tista como colectivo. Es 
evidente que se obtienen 
resultados rápidos de ma -
yor visibilidad pero ¿para 
quiénes? En una progra -
mación media el destino 
de un hombre artista es 
una exposición individual 
acompañada de la corres -
pondiente edición de su 
catálogo razonado; el de 
una mujer, acompañar a 
otras en una colectiva cu -
yo discurso queda reduci -
do al título. 

PESE A TODO, la situación 
ha cambiado: la igualdad 
de género en todos los 
ámbitos, y en particular 
en el de la creación y pro -
ducción artística e intelec -
tual, ocupa la atención de 
las instituciones, a través 
de todas sus áreas, de las 
editoriales, de las produc -
toras y de los medios de 
comunicación. No es su� -
ciente. Los programas que 
se presentan parecen em -
peñados en diseñar com -
partimentos estancos que 
siguen sin dar respuesta a 
los interrogantes que las 
mujeres han planteado 
a lo largo de la historia. 
¿Nos escuchan? T

l artículo 26 de la Ley Or -
gánica para la Igualdad 
efect iva de mujeres y 
hombres, del 22 de mar -
zo del 2007, atiende a la 
igualdad en el ámbito de 
la creación y producción 
artística e intelectual en 
los siguientes términos: a 
las autoridades y adminis -
traciones públicas que, de 
modo directo o indirecto 
configuren el sistema de 
gestión cultural, corres -
ponde la adopción de ini -
ciativas que favorezcan 
la promoción específica 
de las mujeres en la cul -
tura, incentiven ayudas a 
la creación y producción 
artística e intelectual de 
autoría femenina, pro -
muevan la presencia equi -
librada de mujeres y hom -
bres en la oferta artística 
y cultural pública, garan -
ticen la representación 
en los distintos órganos 
consultivos, científicos y 
de decisión existentes en 
el organigrama artístico 
y cultural, adopten medi -
das de acción positiva a la 
creación y producción ar -
tística e intelectual de las 
mujeres, propiciando el 
intercambiando cultural, 
intelectual y artístico; y en 
general, y al amparo del 
artículo 11 de la Ley: todas 
las acciones positivas nece -
sarias para corregir las si -
tuaciones de desigualdad 
en la producción y crea -
ción intelectual artística y 

E 
CRÍTICA DE ARTE E IMPULSORA 
DEL OBSERVATORIO DE GÉNE-
RO EN LAS ARTES VISUALES DE 
ARAGÓN

EN EL ÁMBITO DE 
LAS ARTES VISUALES 
LA DESIGUALDAD 
DE LA MUJER ES 
EVIDENTE: LA 
PRESENCIA DE 
OBRAS REALIZADAS 
POR MUJERES EN 
LAS COLECCIONES 
PÚBLICAS ES MUY 
REDUCIDA

LA OPINIÓN DE ...
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