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El feminismo ha sido reconocido plenamente como uno
de los movimientos sociales contemporáneos más

importantes. Su ideología y sus propuestas han tenido un
gran impacto en la vida cotidiana, en las formas de relación y 
en la distribución so cial de los espacios, las tareas y
responsabilidades de las per so nas. Si bien no se considera
que la propuesta feminista ha triunfado totalmente, hoy no
es posible dejar de reconocer los avances que ha tenido. Sin
em bargo, a través del desarrollo de esta lucha, como en
otros movimientos sociales, se han levantado diferentes vo -
ces críticas y se han elaborado distintas interpretaciones
sobre las vías que se han adoptado para la deseada
transformación so cial.

América Latina no ha sido la excepción, y a través de los
encuentros feministas regionales y de las actividades que se
han desarrollado en los últimos 20 años, se han manifestado
las diferentes vertientes por donde transitan las diversas
expresiones feministas que han sido calificadas desde
radicales hasta neoliberales, a partir de criterios relacionados
principalmente con las formas de llevar a cabo la lucha, pero
que necesariamente se originan en las perspectivas que sobre
el ser humano y la sociedad las orientan.

El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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reconoce en las elaboraciones y propuestas feministas el
origen de su perspectiva de trabajo, así como el objetivo final
de la tarea: las relaciones de género en el marco del respeto, la 
libertad y la justicia. En En este sentido, consideramos
importante abrir espacios que propicien una reflexión en
torno a las diferentes posturas, así como para llevar a cabo un
balance e identificar las perspectivas feministas que hagan
posible articular sus expresion es en los próximos años. En
este sentido, del 22 al 26 de abril de 2002, el PUEG organizó
el seminario Feminismos Latinoamericanos, Retos y Pers -
pectivas, para realizar un análisis del proceso de la lucha
feminista en la región como elemento central para la cons -
trucción teórica y contribuir a la elaboración y la definición de 
estrategias útiles para la transformación social con justicia.

El seminario fue organizado en paneles en los que
participaron mujeres feministas que habían aportado im -
portantes elementos para la reflexión en torno al trabajo
realizado en la región.

Esta obra la conforma el conjunto de trabajos presentados
du rante el seminario. Consideramos que estos textos son
aportes muy importantes para la discusión y el replantea -
miento de las formas de hacer política, de construir ideas, de
forjar nuestro pensamiento. Los textos se agrupan de
acuerdo con el programa del seminario, con el objetivo de
presentar un reflejo fiel de su desarrollo, aunque
desafortunadamente no fue posible rescatar el trabajo de
todas las expositoras.

LA FILOSOFÍA DEL FEMINISMO CONTEMPORÁNEO

En su texto, Amalia E. Fischer nos plantea la necesidad de
asumir el reto y de construir una lógica propia que dé cabida a 
la multiplicidad y al multivalor sustentados en la teoría
feminista, en el reconocimiento de la diferencia y la comple -
jidad. Cuestiona los planteamientos que han llevado a soste -
ner la visión binaria para destacar cualidades fundantes de
feminismo de la región, sus virtudes, aportes y riesgos, para
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afirmar el desafío de reconocernos, procurando otra imagen
del pensamiento sin compromiso con lo ya definido.

Francesca Gargallo cuestiona, a partir de un análisis del
poder falocéntrico, la invisibilidad de las distintas corrientes
feministas en América Latina. Señala las dificultades actuales 
para el reconocimiento de la pluralidad de las mujeres, así
como los riesgos de no asumirla. Destaca también diferentes
posiciones que, alejándose de la propuesta feminista, se han
articulado con el poder.

Graciela Hierro propone, a partir del cuestionamiento de la 
diferencia sex ual desde el sexo y el género, una ética del
placer basada en la singularidad que reconoce la subjetividad
de cada sexo y que posibilita el rompimiento de lo uni ver sal y
da cuerpo a lo específico, que comprende al sujeto como
proceso a través de las líneas que conforman las subjeti -
vidades de la pluralidad y la defensa de sus derechos.

LOS FEMINISMOS

Eli Bartra despeja en su texto algunos de los aspectos
considerados eje de las controversias para identificar los
puntos comunes que orientan la lucha feminista. Desde ahí,
lanza su mirada a las diferentes posiciones dentro del
feminismo y los desafíos que se deben encarar para avanzar
en la lucha.

Marta Lamas señala algunas de las desventuras que ha
enfrentado el feminismo y el papel que ha desempeñado en la 
construcción de ideologías. Identifica, asimismo, en la
ausencia de una base sólida uno de los ejes de discrepancia,
así como la arrogancia y la falta de construcción teórica como
responsables de la negación de las otras, el levantamiento de
rivalidades y resentimientos personales. Propone el cono -
cimiento como el recurso necesario para enfrentar los
antagonismos y construir alianzas.

Margarita Pisano nos ofrece un texto provocador en el que
funda los cuestionamientos al sistema. Cuestiona los avances 
de las mujeres y la posición feminista sumergida en la lógica
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del dominio. Nos convoca, también, a producir ideas
civilizatorias, a desprendernos de la cultura masculina, a
romper y traspasar sus cimientos, para, desde fuera,
observarla y conocerla mejor.

LOS ESTUDIOS FEMINISTAS

En los estudios feministas en América Latina y el Caribe se 
hace un breve recorrido en torno a la institucionalización de
los estudios feministas en las instancias de educación su pe -
rior en la región y un recuento de los intentos de articulación. 
Es una revisión de los problemas y los logros más
importantes para identificar algunos de los vacíos existentes
y de los retos a enfrentar.

Magdalena León hace una revisión acerca de la propiedad
en los estudios feministas para evidenciar las perspectivas
desde donde se han contemplado. Sus interés se centra en la
necesidad de profundizar en el análisis de este tema, como
elemento fundante de los procesos de empoderamiento y
como herramienta de negociación.

Montserrat Sagot hace un recuento de la producción
feminista identificando las líneas principales por donde ha
avanzado la investigación en Centroamérica. Relata la
experiencia de la Universidad de Costa Rica para plantear los
retos y dificultades en este cam po en las relaciones
institucionales, y con el movimiento mismo, pero principal -
mente señalando los vacíos que aún prevalecen en la
producción teórica.

LUCHAS Y REBELDÍAS HISTÓRICAS

Edda Gaviola hace un análisis del recorrido del
movimiento desde las estrategias mismas. Señala los
elementos que, considera, provocan conflictos y ponen en
riesgo, incluso, la perspectiva feminista. Reconoce las
divergencias internas del movimiento y plantea la necesidad
de hacer explícitas cada una de las posturas. En consecuencia, 
presenta los planteamientos de las cómplices.
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Ana Güezmes hace un recorrido de la lucha feminista por
alcanzar la autonomía del cuerpo de las mujeres. En su texto
deja ver las distintas vertientes que ha tomado la lucha, así
como las diferentes modalidades del fundamentalismo que
ha enfrentado. Centra su análisis en dos importantes
periodos, las décadas de los setenta y de los noventa.

Marcela Lagarde expone su visión acerca del
posicionamiento político de distintas mujeres y hom bres, y
de las instancias políticas. Alerta sobre los riesgos
involucrados con el conservadurismo en el gobierno, para lo
cual propone una plataforma política de izquierda con la que
se identifica.

Eugenia Rodríguez hace una detallada revisión de los
estudios históricos del movimiento feminista en
Centroamérica, que se han realizado con hechos, retos y
logros significativos; además del análisis de su papel en las
políticas públicas. Ofrece también algunos contrates con
otros países de América Latina. En su texto se identifican
diferentes protagonistas, sus posturas y sus aportaciones.
Finaliza con una evaluación del rescate histórico y de los
desafíos.

LA PLURALIDAD FEMINISTA

Walda Bar rios Klée hace un recorrido por los distintos
encuentros que han dado lugar a la manifestación de la
pluralidad en los estudios feministas; desarrolla una
argumentación sobre la pluralidad, que considera parte de la
utopía feminista, para plantear retos actuales. Finalmente,
señala algunas de las características que podrían definir al
feminismo indio.

Epsy Camp bell señala las dificultades que ha tenido el
feminismo en la región, para incorporar la perspectiva de
raza. Contrasta la realidad de las mujeres desde su condición
ra cial y señala las limitaciones de la perspectiva feminista
para su comprensión.  Finca su concepción del feminismo en
el quehacer cotidiano y en el compromiso por la transforma -
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ción del sistema de inequidad y discriminación, desde donde
cuestiona, al mismo tiempo, a la democracia.

Pat ria Jiménez hace un recuento de los encuentros y
desencuentros en tre las mujeres heterosexuales de
diferentes sectores y las lesbianas dentro del movimiento
feminista. Señala los obstáculos que han limitado la mirada
plu ral para plantear el desafío del reconocimiento de los
logros y la acción colectiva como una fuerza política.

VINCULACIÓN CON LA POLÍTICA FORMAL

Teresita de Barbieri ofrece los resultados de sus
investigaciones sobre el trabajo parlamentario de la LVII
Legislatura, donde destaca la participación de las mujeres en
este ámbito, junto con las contradicciones que cotidia -
namente enfrentan.

Sonia Montaño nos ofrece un texto en el que reflexiona
sobre la globalización, señalándola como el escenario de
conflictos y oportunidades para el logro de la equidad de
género; su papel en la expansión de los derechos humanos y
en las posibilidades de articulación para la construcción de
movimientos globales.

Urania Ungo narra su experiencia como responsable del
instituto de la mujer en Panamá, enmarcándola las tensiones
políticas en que estuvo inmersa, para llegar a cuestionarse
sobre el papel que juegan diferentes actores, destacando el
lugar de las mujeres y el movimiento feminista. Alerta
respecto a las corrientes que empiezan a cobrar fuerza en
oposición a la lucha feminista, y devela algunos de sus
elementos estratégicos.

Los encuentros feministas
Ximena Bedregal identifica la ruta de los encuentros

feministas con los procesos político-económicos que plantea
la hegemonía patriarcal. Señala el encuentro de El Sal va dor
como la manifestación de las divergencias, donde se hace
evidente el replanteamiento que hasta hoy se ha dado.
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Apunta una visión crítica de los logros del movimiento en los
procesos institucionales, alertando sobre los engaños que
ofrecen las parábolas del patriarcado.

REDES Y LÍNEAS DE TRABAJO

Lucy Garrido teje alrededor del concepto mismo de red para
ubicar el fin de las redes feministas. Realiza un recorrido
histórico de la fundación de las distintas redes regionales, sus
aportes y sus fracasos, para llegar a la red o las articulaciones
hacia el trabajo internacional, en las conferencias convocadas
por la Organización de las Naciones Unidas, así como en los
espacios alternativos, como el Foro Social. A partir de la ex -
periencia en este último, identifica nuevas perspectivas y plan -
tea nuevas interrogantes ante los desafíos contempo ráneos.

Olga Amparo Sánchez Gómez hace un análisis del papel
que ha jugado el feminismo en la vida de las mujeres, sus
métodos de trabajo y las estrategias desarrolladas. Destaca
algunos de los aspectos que han provocado controversias e
identifica los principales temas de interés en las distintas
décadas, caracterizando a cada uno con observaciones para la
construcción de redes, señalando los retos que enfrentan
como instrumento estratégico.

LOS ESPACIOS INTERNACIONALES

Ximena Machicao Barbery y Sonia Cor rea nos ofrecen un
diálogo a través del cual enmarcan al movimiento en el
proceso de globalización, haciendo un bal ance de los
problemas y los aciertos de la participación feminista en los
espacios internacionales, que consideran positiva. Sin em -
bargo interrogan respecto de vacíos centrales para avanzar en
las propuestas para el trabajo fu turo.

Vir ginia Vargas hace un amplio análisis de distintas
interpretaciones de la globalización, que hace posible
concebirla como un espacio de disputa que va mucho más allá 
de lo económico y trastoca la realidad toda, dando lugar al
replanteamiento de la organización so cial y la construcción
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de nuevas subjetividades a partir de la participación
feminista, señala la persistencia de las exclusiones al mismo
tiempo que destaca las múltiples construcciones feministas
en los procesos globales y sus posibilidades de articulación.

María del Carmen García, Silvia Lara, Dora Cardaci,
Georgette José, Pilar Alberti, Ana Elena Badilla, Amalia E.
Fischer y Ximena Machicao fungieron como moderadoras en
el seminario, por lo que aquí hacemos reconocimiento al
brillante trabajo desempeñado. Asimismo, agradecemos al
personal del PUEG, que en conjunto brindó un apoyo
insustituible para la realización de las actividades del semi -
nario; al Instituto Nacional de la Mujeres, al UNIFEM y a la
UNAM, que brindaron el apoyo necesario para su realización.

Gloria Careaga Pérez
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 La filosofía del feminismo 
contemporáneo



De di co este tra ba jo a Tara Roja, a Ma da le na Guil hon,
por su amor, cui da dos y pa cien cia; al Ca mi no del Me dio,
a Mi riam Bot tas si, quien me en se ñó la im por tan cia de
ha cer crí ti cas amo ro sas; a Eli za beth Cal vet, por su fuer za 
y co ra je, y a to das las fe mi nis tas con las que no coin ci do y
con las que sí coin ci do, por que me han in ci ta do a pen sar.
Quie ro acla rar que no soy fi ló so fa, soy una sim ple
apren diz.

COM PLE JI DAD Y PA RA DO JA

El hí ga do tie ne du das, el in tes ti no llo ra de pa vor por que
le en se ña ron que pen sar pasa úni ca men te por lo ver da -

de ro o lo fal so, el bazo ríe de fe li ci dad por que sabe que la vida
es com ple ja. Los se nos, la vul va, la va gi na, los ova rios, el úte -
ro, el clí to ris es tán bur lán do se del bi, de los se xos, del en gen -
dra mien to, de lo bi na rio y de los ór ga nos ata dos, pre sos a la
nor ma.

El ce re bro quie re ha blar, está lle no de pre gun tas sin res -
pues tas. El es tó ma go tie ne an gus tia. La boca y las ma nos no
sa ben más como ex pre sar se, tie nen mie do del de seo de ver -
dad, las uñas se ol vi da ron de ras gu ñar, pero aho ra co men za -
ron a mo ver se, es tán apren dien do a an dar, bus can do in ter ce -
so res, ge nea lo gías y ca mi nos que la are na bo rra, para
con ti nuar en un in ter mi na ble de ve nir nó ma da, don de el co ra -
zón y la ra zón, afec ta dos, en cuen tran so la men te pis tas, ma -
pas que pue den ser car to gra fia dos una y otra vez.

Actual men te es in dis cu ti ble el he cho de que sis te mas, sub -
sis te mas o cuer pos es tán per ma nen te men te en or den-de sor -
den-auto-organización. Los sis te mas, le jos de es tar en equi li -
brio, en un or den, es tán más bien en de se qui li brio, en un

Car to gra fian do al fe mi nis mo en Amé ri ca La ti na:
pa ra do jas, ma pas y pis tas

AMA LIA E. FIS CHER PFAEF FLE



de sor den que con tie ne su pro pio or den. No se tra ta más de la
di co to mía or den o de sor den, sino de un pro ce so, to man do
pro ce so aquí como una se rie de he chos que lle van a otra se rie
de he chos, y así su ce si va men te. Es como si no exis tie ra ni co -
mien zo ni fin, y sí un con ti nuum.

Expli car fe nó me nos com ple jos se gún el es que ma de lo ver -
da de ro o lo fal so no es po si ble. Para tra tar de ex pli cár nos los
es ne ce sa rio sa lir de la ló gi ca ex clu yen te y en trar en otra ló gi -
ca, que no deje fue ra la po si bi li dad de la mul ti pli ci dad o del
mul ti-valor.

La ló gi ca bi na ria otor ga va lor al 0 o al 1, de jan do fue ra cual -
quier va lor que se es ta blez ca en tre los dos. Den tro de esa ló gi -
ca fun cio na el mun do oc ci den tal en el que vi vi mos. Sa lir de la
ló gi ca bi na ria im pli ca de jar de pen sar li neal men te, y acep tar
la po si bi li dad de que no exis ten uni ver sa les, ni tras cen den -
cias, es un reto co ti dia no.

Tam po co se tra ta de que de mos igual va lor a dos cues tio -
nes opues tas, es de cir, que el pen sar no di co tó mi co, no pasa
por la am bi va len cia. Ésta sólo in clu ye dos va lo res y no con si -
de ra las mul ti pli ci da des, por que aun dan do igual va lor a dos
cues tio nes, con ti nua mos den tro de la ló gi ca de la di co to mía,
por lo que tam bién re du ci mos la vi sión del mun do a un pen -
sa mien to sim ple.

La pa ra do ja, se gún De leu ze en la Ló gi ca del sen ti do, “[...]se
ca rac te ri za por ir en dos sen ti dos a la vez y por ha cer im po si -
ble una iden ti fi ca ción, po nien do el acen to una ve ces so bre
uno y otras so bre otro” (p. 92). […] “La pa ra do ja es pri me ra -
men te lo que des tru ye al buen sen ti do como sen ti do úni co,
pero lue go es lo que des tru ye al sen ti do co mún como asig na -
ción de iden ti da des fi jas” (Ibid., p. 27).

DE LA DI FE REN CIA Y LA PO LÍ TI CA DE LA IDEN TI DAD

En ge ne ral, la teo ría fe mi nis ta del fi nal de los años 80 y los
años 90 ha pro ble ma ti za do mu cho la cues tión de la di fe ren cia 
y de la igual dad. A par tir de la mul ti dis ci pli na ri dad, di fe ren -
tes po si cio nes teó ri cas y po lí ti cas han sur gi do de es tas pro ble -
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ma ti za cio nes. Sin em bar go, de ma ne ras y for mas dis tin tas, in -
de pen dien te men te de los en fo ques fi lo só fi cos uti li za dos para
ha cer es tas ela bo ra cio nes teó ri co-políticas, mu chas de ellas
van a con ver ger en lo si guien te: las mu je res vi ven una opre -
sión co mún en cuan to gé ne ro y di fe ren cia se xual, tie nen di fe -
ren cias en tre sí, es tán mar ca das por ex pe rien cias, prác ti cas,
es ti los, há bi tos y cos tum bres de vida di fe ren tes de bi do a su
per te nen cia a cla ses so cia les, et nias, cul tu ras, ra zas dis tin tas,
y por te ner pre fe ren cias se xua les múl ti ples.

Lo an te rior no sig ni fi ca que la teo ría fe mi nis ta en cuen tre
que cada mu jer es una es pe cie de mue ble con ga ve tas se pa ra -
das, en don de se en cuen tra cada iden ti dad. Al con tra rio, para
la teo ría fe mi nis ta, las mu je res son di fe ren cia, com ple ji dad y
mul ti pli ci dad. Tan to como co lec ti vo como cada sub je ti vi dad
tam bién es mul ti pli ci dad. Algu nas teó ri cas de fien den la exis -
ten cia de iden ti da des múl ti ples, otras ar gu men tan que no se
debe ha blar de iden ti da des, sino de sub je ti vi da des, ya que el
con cep to de iden ti dad está li ga do a un fun da men to, a una
esen cia.

Algu nas fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas he mos caí do en el
error de opo ner di fe ren cia a igual dad, cuan do lo opues to a
igual dad es de si gual dad, ya sea des de la de fen sa de la ciu da -
da nía ple na para las mu je res, des de la crí ti ca a la ins ti tu cio na -
li za ción o des de la crí ti ca al ra cis mo y a la les bo fo bia in te rio ri -
za da. Den tro del mo vi mien to fe mi nis ta en Amé ri ca La ti na
al gu nas fe mi nis tas he mos li ga do di fe ren cia e iden ti dad y
opues to igual dad a di fe ren cia.

En el dis cur so de las di fe ren tes co rrien tes del fe mi nis mo po -
de mos en con trar que al gu nas ve ces ha ce mos de la di fe ren cia
una su ma to ria de iden ti da des com par ta men ta li za das, y és tas
apa re cen mu chas ve ces sin in ter sec cio nes. Al usar la di fe ren cia 
como lo opues to a igual dad, se cons tru ye una di co to mía en tre
am bas. Algu nas ve ces se sue le re cu rrir al con cep to de equi dad, 
no de fi nien do equi dad como dis tin ta a igual dad, lo que im pli -
ca que equi dad ter mi ne apa re cien do, úni ca men te, como si nó -
ni mo de igual dad; el uso de equi dad en este sen ti do mu chas
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ve ces es para dar le una sa li da a la su pues ta di co to mía que exis -
te en tre igual dad y di fe ren cia.

Otras ve ces ha bla mos que en el mo vi mien to fe mi nis ta de -
be mos “de sa rro llar la di fe ren cia”, pero la di fe ren cia no se de -
sa rro lla, la di fe ren cia es pro du ci da por un com ple jo de re la -
cio nes so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas y eco nó mi cas. Tam bién
so le mos afir mar en nues tros dis cur sos que igual dad, di fe ren -
cia, uni ver sa li dad y es pe ci fi ci dad son po la ri da des que nos
par cia li zan y nos pue den po ten cia en una po si ble ar ti cu la -
ción. Apa ren te men te, en este dis cur so que re mos mar car la
exis ten cia de una pa ra do ja que en sí mis ma pue de ser una po -
ten cia li dad, pero al uti li zar el con cep to de po la ri dad es ta mos
ape lan do a lo bi na rio, don de no hay po si bi li dad de ma ti ces, e
ins ta la mos de nue vo una di co to mía.

Ade más de opo ner di fe ren cia e igual dad, y vin cu lar iden ti -
dad a di fe ren cia, so le mos ca te go ri zar a la di fe ren cia: una es -
pe cie de mue ble lle no de ca jo nes se pa ra dos, sin la po si bi li dad 
de de ve ni res, de no ma dis mo, de con jun cio nes. Te ne mos tam -
bién una ten den cia a afir mar que hay que cons truir ex pe rien -
cias po lí ti cas que con vier tan el an ta go nis mo de iden ti dad en
un ago nis mo de la di fe ren cia y que éste re sol ve rá el con flic to
de la vio len cia del an ta go nis mo. La di fe ren cia no tie ne fi nal,
pues como ya se se ña ló an te rior men te, pre su po ne un en tre te -
ji do su ma men te com ple jo de re la cio nes so cio cul tu ra les.
Como dice Dia ne Elam, en su tex to “Ha cia una so li da ri dad
sin fun da men tos”: “Hay di fe ren cias en tre las mu je res, hay di -
fe ren cias en tre mu je res y va ro nes. Esas di fe ren cias no son si -
mé tri cas, ni en ca jan en un sim ple or den je rár qui co. To das
esas di fe ren cias de ben ser res pe ta das, pero ja más lle ga re mos
al fi nal de las mis mas”.1

Otra ten den cia nues tra es la de con cep tua li zar la di fe ren cia 
(les bia nas, he te ro se xua les, afro des cen dien tes, in dí ge nas, cla -

6   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas

1  Dia ne Elam, “Ha cia una so li da ri dad sin fun da men tos”, ca pí tu lo del li bro
Fe mi nism and De cons truc tion, pu bli ca do por la re vis ta Fe mi na ria, año 10, núm.
20, p. 11, Bue nos Ai res, Argen ti na, 1997.



ses me dias y po pu la res, jó ve nes, etc.) como eje de di fe ren cia -
ción que en tra en in te rac ción o in ter sec ción con nues tras sub -
je ti vi da des. Pien so que la di fe ren cia no pue de de fi nir se como
eje de di fe ren cia ción, eso la con vier te en iden ti dad fija, lo que
nos lle va a ol vi dar nos que so mos tam bién mul ti pli ci dad en
mo vi mien to, cam bian tes. Al con ver tir la di fe ren cia en una
iden ti dad fija, bus ca mos cómo re pre sen tar la, cuan do de he -
cho la di fe ren cia y la di fe ren cia ción no pue den ser re pre sen -
ta das, como dice Fran coi se Co llin en su ar tícu lo Prá xis de la di -
fe ren cia:

La di fe ren cia de los se xos no es, pues, re pre sen ta ble. No es un
he cho, ni una idea, sino un ac tuar, cons tan te men te reac ti va -
do, sea en la des di cha da con for mi dad re pe ti ti va con lo que ha
re pre sen ta do e im pues to de ella una do mi na ción se cu lar, sea
en una di fí cil in no va ción en la que nin gu no (nin gu na) sabe a
prio ri su lu gar.2

Para el pro yec to ci vi li za to rio oc ci den tal es mu cho más fá cil 
su mar, agre gar, como si la di fe ren cia fue ra una cues tión arit -
mé ti ca, de suma de iden ti da des, de ca te go rías.

Fou cault, en Thea trum Phi lo sop hi cum, al es cri bir so bre De -
leu ze, a pro pó si to de la iden ti dad y las ca te go rías, nos dice:

Las ca te go rías re gen tan el jue go de las afir ma cio nes y las ne -
go cia cio nes, fun da men tan en teo ría las se me jan zas de la re -
pre sen ta ción, ga ran ti zan la ob je ti vi dad del con cep to y de su
tra ba jo; re pri men la anár qui ca di fe ren cia, la di vi den en re gio -
nes, de li mi tan sus de re chos y le pres cri ben la ta rea de es pe ci -
fi ca ción que tie nen que rea li zar en tre los se res. Por un lado,
po de mos leer las ca te go rías como for mas a prio ri del co no ci -
mien to; pero, des de el otro lado, apa re cen como la mo ral ar -
cai ca, como el vie jo de cá lo go que lo idén ti co im pu so a la di fe -
ren cia. Por tan to, es pre ci so in ven tar un pen sa mien to
aca te gó ri co.3
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Di fe ren cia y res pe to a las di fe ren cias pasó a ser en mu chos
ca sos una con sig na. La di fe ren cia, al ser vin cu la da a iden ti -
dad, ca te go ri za a la di fe ren cia, la com pa ta men ta li za, como en
se ries (in dí ge nas, blan cas, ne gras, les bia nas, bi se xua les, jó ve -
nes, vie jas, etc.) re pro du ce un mo de lo don de no se pue de ser
más que de una sola ma ne ra. Res pe to a la di fe ren cia no sig ni -
fi ca de sa rro llar una po lí ti ca de iden ti dad.

Dia ne Elam, en el tex to ci ta do, “Ha cia una so li da ri dad sin
fun da men to”, nos dice:

[...]Esta con cep ción sim plis ta de la di fe ren cia como una se rie
de ca te go rías de iden ti dad tie ne al gu nas con se cuen cias preo -
cu pan tes. Pri me ro, los in di vi duos pa san a ser re co no ci bles
úni ca men te como su ca te go ría de di fe ren cia. La mu jer ne gra,
por ejem plo, siem pre re pre sen ta la po si ción de las mu je res ne -
gras, de modo que no se con ci be re pre sen tan do una po si ción
po lí ti ca que no ne ce sa ria men te ten ga que ver con el he cho de
ser ella mu jer ne gra. Se gun do, se pre su po ne que el in di vi duo
re pre sen ta ín te gra men te a una ca te go ría de iden ti dad. Si -
guien do el mis mo ejem plo, la mu jer ne gra debe re pre sen tar a
to das las mu je res ne gras, dán do se por sen ta do que to das las
mu je res ne gras de ben com par tir las mis mas opi nio nes po lí ti -
cas so bre cual quier asun to de ter mi na do. La con se cuen cia de
esta for ma de po lí ti ca de iden ti dad es que, en nom bre de la re -
pre sen ta ción, si gue sien do cóm pli ce de al gu nas de las peo res
ma ni fes ta cio nes del se gre ga cio nis mo so la pa do y el en ca si lla -
mien to en es te reo ti pos.4

Actual men te es ta mos vi vien do en una “éti ca de la re li gión
des com pues ta”, como dice Ba diu en su li bro A Éti ca. Se gún él, 
la éti ca for ma par te de un pro ce so ci vi li za to rio oc ci den tal, ca -
pi ta lis ta, que hace apo lo gía del res pe to a la di fe ren cia y de la
éti ca de los de re chos hu ma nos, pues en el fon do el oc ci den te
so la men te to le ra aque llo que es como él. Lo que no im pli ca
que se deba caer en re la ti vis mos que pa ra li cen a los mo vi -
mien tos so cia les y a las per so nas in di vi dual men te en las lu -
chas con tra las in jus ti cias, con tra el ra cis mo, la les bo fo bia, la
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con ta mi na ción, los trans gé ni cos, etc. Estas lu chas son im por -
tan tes y ne ce sa rias; los de re chos hu ma nos jue gan es pe cial -
men te un pa pel sig ni fi ca ti vo en este mun do tan des truc ti vo e
irres pe tuo so de la vida en to das sus ma ni fes ta cio nes. Sin em -
bar go, no de be mos ol vi dar que lo hu ma no no es neu tro.
Como dice Ros si Brai dot ti, en una en tre vis ta que le hice en el
ve ra no de 1999:

Des pués de 30 años de de cons truc ción pos co lo nia lis ta y fe mi -
nis mo, am bos han mos tra do cómo la ca te go ría hu ma no no es
neu tra; hay una par te con ser va do ra en ella, hay una par te ne -
ce sa ria en ella, ne ce si ta mos de re chos hu ma nos bá si cos para el 
pla ne ta y para los ac to res so cia les in vi si bles, pero no creo que
se pue da re sol ver a tra vés de los de re chos hu ma nos la cues -
tión de ins crip ción y re sig ni fi ca ción de la sub je ti vi dad, de be -
mos ha blar de éti ca y sub je ti vis mo y de éti ca y re pre sen ta ción.

Cabe re cor dar que to le ran cia5 vie ne de to le ra bi lis, que sig ni -
fi ca so por tar, aguan tar al otro u otra. Es de cir, que do mes ti -
can do a la di fe ren cia se le so por ta, pero una vez que ésta no se 
com por ta, con su me y pro du ce como se es pe ra que lo haga,
pue de lle gar a ser eli mi na da en cual quier mo men to.

To le ran cia es el mi nu to an te rior a la eli mi na ción del otro,
de la otra, que se sal ga de los mo de los es ta ble ci dos. La to le -
ran cia está den tro del mar co de la pie dad o de la obli ga ción.

Clau dia Hi no jo sa y Te re sa Incháus te gui,6 en el ar tícu lo “La
agen da de la so cie dad ci vil res pec to a la di ver si dad se xual”,
en don de se re fie ren a los de re chos de les bia nas y ho mo se -
xua les, ha cen una re fle xión so bre la re la ción exis ten te en tre
to le ran cia y con ce sión; ellas afir man que:

Se con ce de por obli ga ción, por que los sis te mas de con ven ci -
mien to o de ma ni pu la ción fra ca sa ron, por que no se pudo cu -
rar la en fer me dad o re me diar la des via ción. Se con ce de siem -
pre un es pa cio, un lu gar de res pi ro al di sen so, pero ello no
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im pli ca que se aban do ne la in ter pre ta ción nor ma li za da de la
otre dad.7

La to le ran cia nada tie ne que ver con el res pe to, que im pli ca
no úni ca men te el re co no ci mien to de la al te ri dad, sino que
tam bién es ta ble ce com pro mi sos éti cos de res pon sa bi li dad,
fue ra de la ló gi ca bi na ria acep ta ción/re pul sión, so por tar/eli -
mi nar, ami go/ene mi go y/o ami ga/ene mi ga, fue ra de la ló gi -
ca de “yo ten go la ra zón”, “es mi gru po”; “mi ten den cia, o la
de mi gru po, tie ne la lí nea co rrec ta”; “mi pro duc ción, o nues -
tra pro duc ción edi to rial, es la me jor”; “mi gru po u or ga ni za -
ción es más ex per to”; etc. El res pe to nos hace re cor dar que al
re co no cer la di fe ren cia es ta mos siem pre fren te a un ser vivo,
sea éste un in sec to, ár bol, ma mí fe ro o ser hu ma no. El res pe to
nos hace sa lir de la ló gi ca de sen tir nos agre di das, y agre dir
cuan do es ta mos fren te a quien no es o no pien sa como no so -
tras; el res pe to nos hace no te ner la cer te za de que te ne mos
siem pre la ra zón y los otros y/o las otras es tán erra dos o erra -
das, a no afe rrar nos com pul si va men te a nues tra pro pia ver -
sión; el res pe to nos hace po ner nos en el lu gar del otro o de la
otra. Te ne mos una ten den cia a ce rrar nues tro co ra zón y la ra -
zón; man te ne mos el há bi to men tal de cla si fi car lo todo, de juz -
gar lo todo, de ca te go ri zar todo lo que ve mos; el res pe to nos
hace sa lir de la ló gi ca de la po lí ti ca de iden ti dad, de la ló gi ca
bi na ria, nos hace to mar en cuen ta que cuan do es ta mos fren te
a la di fe ren cia siem pre es ta mos de lan te de una sub je ti vi dad.

Pema Cho drón, mon ja bu dis ta ti be ta na, dice que se ría in te -
re san te ha cer el si guien te ejer ci cio men tal: cuan do en tre mos
en una sala don de no co no ce mos a na die, es im por tan te ha cer
una pau sa, in ten tar no pen sar, no juz gar a nin gu na per so na
que se en cuen tre allí; a sim ple vis ta pa re ce un ejer ci cio bobo,
¿pe ro será po si ble no pen sar que fu la na es fea y la otra bo ni ta?,
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¿que una es gor da y otra fla ca?, ¿que la co mi da es rica u ho rri -
ble?, ¿que es tán ha blan do ton te ría?, et cé te ra

Te ne mos la ten den cia a creer que para exis tir como gru po u 
or ga ni za ción de be mos en trar en con tra po si ción con los otros
y/o las otras, creán do nos iden ti da des y creán do les iden ti da -
des. Ha ce mos de la di fe ren cia y de las po si cio nes po lí ti cas di -
fe ren tes una iden ti dad, he mos que ri do cam biar la vida y ésta
nos ha cam bia do, he mos cri ti ca do lo po lí ti co y la ma ne ra de
ha cer po lí ti ca de los hom bres. Sin em bar go, he mos caí do en el 
queha cer po lí ti co tra di cio nal, como bien lo ha de fi ni do Carl
Schmitt en su li bro O con cei to po lí ti co, don de de fien de la te sis
de que lo po lí ti co está li ga do al con cep to de ami go/ene mi go
y es im por tan te ha cer esta dis tin ción. Lo po lí ti co no ac túa en
una es fe ra ex clu si va, no de sig na un ám bi to pro pio, so la men te 
ape nas el gra do de in ten si dad de una aso cia ción o di so cia ción 
en tre hom bres. Y bien dice hom bres, por que cuan do él de sa -
rro lla este con cep to, casi nin gu na mu jer se de di ca ba ex plí ci ta -
men te a lo po lí ti co. Para Schmitt, los con cep tos de ami -
go/ene mi go no son una me tá fo ra, de ben ser to ma dos en su
sig ni fi ca do es pe cí fi co, como real an ta go nis mo. Schmitt afir -
ma que:

Los con cep tos de ami go, ene mi go y lu cha, ad quie ren su real
sen ti do de bi do al he cho de te ner y man te ner pri mor dial men -
te una re la ción con la po si bi li dad real de ani qui la mien to fí si -
co. La gue rra de vie ne de la ene mis tad, pues es la ne ga ción on -
to ló gi ca de otro ser”.8

Para de fi nir lo que es ami go y ene mi go, Schmitt va a re cu -
rrir al sig ni fi ca do eti mo ló gi co de am bas pa la bras en di fe ren -
tes len guas. Ami gos des de un co mien zo fue ron úni ca men te
los pa rien tes, por lo que so la men te son ami gos los pa rien tes
con san guí neos, o los que de al gu na ma ne ra se vol vie ron pa -
rien tes. La de fi ni ción más di se mi na da ac tual men te es la que
con si de ra a la amis tad como un asun to pri va do y de sim pa tía. 
Mien tras que ene mi go, por ejem plo, en ale mán va a ser de fi -
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ni do como aquel con quien se lle va una con tien da; en otras
len guas es lo opues to a ami go, es el no ami go.

Este con cep to de ami go/ene mi go en ca ja per fec ta men te en
la ló gi ca pa tri mo nia lis ta. El pa tri mo nia lis mo, se gún Mu niz
So dré, está ba sa do en la dis tri bu ción in ter na de bie nes y fa vo -
res, a cam bio de leal ta des. So dré afir ma en Cla ros e Escu ros, lo
si guien te:

Todo pa tri mo nia lis mo im pli ca una com ple ji dad de re la cio nes 
man te ni das por la fa mi lia, clan o gru po si mi lar, que vela por
la pre ser va ción del con jun to por la dis tri bu ción in ter na de los
bie nes. El fac tor eco nó mi co es im por tan te, pero la esen cia de
la ra zón pa tri mo nia lis ta es cul tu ral: la ma nu ten ción de aquel
gru po es pe cí fi co, su in trín se ca fa mi lia ri dad.9

La ma ne ra de ha cer po lí ti ca en las so cie da des de Amé ri ca
La ti na tie ne ras gos pa tri mo nia lis tas. El pa tri mo nia lis mo con -
vi ve en la re gión so bre for mas re no va das con el ca pi ta lis mo
(So dré, 1999), aun que esto pa rez ca con tra dic to rio.

Si eres mi ami go fiel, tie nes fe en mí, ob ten drás fa vo res, ten -
drás una deu da con mi go, que des pués me co bra ré. Si no pien -
sas como yo, es tás con tra mí; si no me eres fiel, es tás con tra
mí, te con vier tes en mi ene mi go, aca ba ré con ti go. Te des trui -
ré, y lo haré ya sea usan do la vio len cia pa si va (te de sa cre di ta -
ré, te ca li fi ca ré de loco o loca de atar, de con flic ti vo o con flic ti -
va, an ti-ético o an ti-ética, de trai dor o ta ri do ra a la cau sa, de
la drón o la dro na) o en el mo men to me nos es pe ra do sal ta ré
so bre ti para aca bar te a gol pes.
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DE LO MO LAR A LO MO LE CU LAR Y DE LO MO LE CU LAR A
LO MO LAR

Sa bes que las mu je res no tie ne que ir a don de cual quie ra
las lla me, ni res pon der cada vez que son in ter pe la das. Las 
que lo quie ren, que lo di gan y lo ha gan. En pri me ra
per so na, por sí mis mas, sin el re ves ti mien to de de cir y de
ha cer por esas otras que ca llan.

Lia Ci ga ri ni
La po lí ti ca del de seo

Las so cie da des, los mo vi mien tos so cia les, las sub je ti vi da -
des es tán atra ve sa dos al mis mo tiem po por dos seg men ta ri -
da des. Estas seg men ta ri da des son lo mo lar y lo mo le cu lar.
Pue den ser dis tin gui das por que no son de la mis ma na tu ra le -
za, ni po seen si mi la res tér mi nos, re la cio nes y mul ti pli ci da -
des. Sin em bar go, son in se pa ra bles, con vi ven y tran si tan unas 
en las otras. Estas seg men ta ri da des for man par te de la po lí ti -
ca y pue de ser ma cro po lí ti ca o mi cro po lí ti ca. En lo mo lar en -
con tra mos a los su je tos, los ob je tos, los sis te mas de re fe ren cia
y las re pre sen ta cio nes; en el ám bi to de lo mo le cu lar, los flu jos, 
los de ve ni res, las in ten si da des”.10

Lo mo lar y lo mo le cu lar tam po co pue den to mar se ma ni -
quea men te; o bien es ta ble cer lo mo lar como lo bue no y lo mo -
le cu lar como lo malo, o vi ce ver sa. Tam po co sub es ti mar los,
es tig ma ti zar los o so bres ti mar los. Lo mo le cu lar pue de con -
ver tir se en mo lar, y éste en un pro ce so mo le cu lar. Lo mo le cu -
lar tam bién ha sido apro ve cha do y uti li za do en be ne fi cio de
to ta li ta ris mos, fas cis mos y fun da men ta lis mos, con sor pren -
den tes ha bi li da des y re sul ta dos, pe ne tran do con efi cien cia en
las ca be zas de las per so nas. Como ya lo afir ma ron De leu ze y
Guat ta ri, en Mil me se tas, al ci tar a Da niel Gue rin, para afir mar
que el na cio nal so cia lis mo se va lió de lo mo le cu lar, de lo mi -
cro po lí ti co, para pe ne trar to das las cé lu las de la so cie dad, de
ahí su alta pe li gro si dad.
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Lo mo lar y lo mo le cu lar, así como lo ma cro po lí ti co y lo mi -
cro po lí ti co, van a es tar atra ve sa dos por lí neas de fuga, que
son rup tu ras, no eva sio nes o aban do no de lo so cial. Las lí neas 
de fuga pue den es tar en un gru po o en un in di vi duo, las lí -
neas de fuga son rea li da des; no son ni utó pi cas ni ideo ló gi cas, 
son par te de lo so cial.

Des de su co mien zo en los años 70, el fe mi nis mo la ti noa me -
ri ca no se ha plan tea do a sí mis mo, en tér mi nos teó ri cos y de
mo vi mien to, como a-centrado, sin un pi vo te cen tral y sin di ri -
gen tes. En tér mi nos de leu zia nos, el fe mi nis mo la ti noa me ri ca -
no se plan teó como un ri zo ma, pero esto no sig ni fi ca que en el
in te rior del fe mi nis mo no se pro duz can ar bo res cen cias, ni
que en es tas ar bo res cen cias, a su vez, no se pro duz can pro ce -
sos ri zo má ti cos. El fe mi nis mo la ti noa me ri ca no de la se gun da
ola, des de sus ini cios has ta nues tros días, se ha com pues to de
dos ele men tos im por tan tes: teo ría y mo vi mien to fe mi nis ta.

Se po dría de cir, tal vez, que den tro de los nue vos mo vi -
mien tos so cia les en Amé ri ca La ti na el fe mi nis mo la ti noa me ri -
ca no –has ta un cier to mo men to de su his to ria– fue el que más
se va lió, y en ten dió su im por tan cia, de las mi croor ga ni za cio -
nes, de lo mi cro po lí ti co, para per mear a la so cie dad.

En al gu nos paí ses el fe mi nis mo la ti noa me ri ca no co men zó
a par tir de lo mo le cu lar con el pe que ño gru po de au to con -
cien cia, que cues tio na ba la con cep ción tra di cio nal de ha cer
po lí ti ca, dán do le una nue va di men sión a lo per so nal, evi den -
cian do que en ello se en cuen tra lo co lec ti vo, lo so cial, lo cul tu -
ral, dán do le im por tan cia a la sub je ti vi dad. Las fe mi nis tas de
los di fe ren tes paí ses y re gio nes del mun do usa ron, como for -
ma mi cro-organizativa, los pe que ños gru pos de au to con cien -
cia y de re fle xión. Como un dis po si ti vo de lu cha y de ha cer
po lí ti ca de una for ma di fe ren te. Pos te rior men te, las fe mi nis -
tas la ti noa me ri ca nas crea ron como me to do lo gía los ta lle res
de con cien ti za ción, ca pa ci ta ción y re fle xión, que se ba san en
el con cep to de pe que ño gru po de au to con cien cia.

El fe mi nis mo la ti noa me ri ca no fue ins ti tu cio na li zán do se en 
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, en cen tros aca dé mi cos
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de in ves ti ga ción, en ofi ci nas de go bier no, en co mi sa rías de la
mu jer, en po lí ti cas pú bli cas y en pro yec tos de ley.

La ins ti tu cio na li za ción, el fi nan cia mien to, la ne go cia ción,
la re pre sen ta ción y el li de raz go del mo vi mien to fe mi nis ta son 
par te del ám bi to de lo mo lar, per mi ten vi si bi li zar y de nun ciar 
la re la ción de do mi na ción exis ten te en tre hom bres y mu je res,
ne go ciar po lí ti cas pú bli cas para me jo rar en al gu nos ca sos la
vida de las mu je res. Pero tam bién con tri bu yen, al gu nas ve -
ces, a la pro duc ción de ar bo res cen cias, como la com pe ten cia
en tre no so tras para ob te ner re cur sos fi nan cie ros, lo que nos
hace en trar en la ló gi ca de mer ca do del ca pi ta lis mo mun dial
in te gra do. El tra ba jo fe mi nis ta se vuel ve un ar tícu lo que debe
ser pro du ci do con efi cien cia, y en tre ga do en un tiem po de ter -
mi na do, como si fue ra una mer can cía que debe ser ven di da y
con su mi da en el mer ca do. La com pe ten cia por el fi nan cia -
mien to hizo emer ger in di rec ta men te la ló gi ca pa tri mo nia lis ta 
que ya fue men cio na da en pá rra fos an te rio res, que per ma ne -
cía ocul ta en no so tras.

Ale jan dra Val dés, fe mi nis ta chi le na y so ció lo ga, opi na so -
bre las re la cio nes y la co mu ni ca ción en tre las fe mi nis tas lo si -
guien te: “Entre no so tras la co mu ni ca ción a ve ces pa re ce un
in ter cam bio de bie nes y fa vo res ins ti tu cio na les, que nos asi -
mi la al jue go, en tre em pre sa rios, de me jo rar ren ta bi li da -
des”.11

Las agen cias de fi nan cia mien to no son to das igua les, ni tie -
nen los mis mos ob je ti vos. Exis te una gran di fe ren cia en tre el
fi nan cia mien to que se pue de re ci bir del Ban co Mun dial, el
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, o un fon do fe mi nis ta de
mu je res como pue den ser Ma ma cash y Glo bal Fund for Wo -
men: fon dos que na cie ron del mo vi mien to fe mi nis ta nor tea -
me ri ca no y ho lan dés y que ob tie nen sus re cur sos de do na cio -
nes de per so nas in di vi dua les y de fun da cio nes pri va das o
gu ber na men ta les. Estos fon dos par ten del prin ci pio de la
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con fian za en tre mu je res, nun ca han obli ga do a las or ga ni za -
cio nes fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas a cam biar sus prio ri da des
de tra ba jo para ser fi nan cia das.

El af fi da men to y la ló gi ca pa tri mo nia lis ta
Las ita lia nas de la li bre ría fe mi nis ta de Mi lán de sa rro lla ron 

el con cep to af fi da men to en la dé ca da de los años 80. Des pués
de mu chos años de re fle xión con jun ta, de es tre char la zos de
con fian za y ob ser var cómo las re la cio nes en tre mu je res eran
com ple jas, lle ga ron a la con clu sión de que era ne ce sa rio crear
con tra tos ver ba les en tre mu je res. El af fi da men to nace den tro
de una po si ción po lí ti ca con cre ta y en un con tex to es pe cí fi co
que es el fe mi nis mo ita lia no. Las mu je res de la li bre ría de Mi -
lán, in flui das por el gru po fe mi nis ta fran cés que con ju ga psi -
coa ná li sis y po lí ti ca, y lue go de lle gar a la con clu sión de que
más allá de la au to con cien cia se po día ha cer po lí ti ca con mu -
je res, sin tien do que la au to con cien cia no era para ellas y que
la for ma de ha cer po lí ti ca no las lle va ba más le jos teó ri ca men -
te, co men za ron a bus car otros ho ri zon tes, y a in cur sio nar en
el psi coa ná li sis, la li te ra tu ra, la his to ria y otras dis ci pli nas. Pa -
ra le la men te, irían cons tru yen do un es pa cio en tre mu je res que 
no ne ce sa ria men te in cluía a las les bia nas. Esta ex pe rien cia las
lle vó a re fle xio nar so bre sus re la cio nes y a con cluir que para
las mu je res era di fí cil acep tar o re co no cer la sa bi du ría, la ex -
pe rien cia de las otras, aun que, pa ra dó ji ca men te, en mu chas
his to rias en tre mu je res ha bía exis ti do com pli ci dad. De jar se
lle var por la sa bi du ría y la ex pe rien cia de la otra ha bía traí do
be ne fi cios para am bas, ya que una apren día de la otra. Ejem -
plo cé le bre es, por ejem plo, la re la ción en tre Vir gi nia Woolf y
Vit ta Sak vi lle-West, o la bí bli ca en tre Ruth y Noe mí. A Lia Ci -
ga ri ni se debe el con cep to de af fi da men to. To mán do lo del de -
re cho, pero qui tán do le el sig ni fi ca do de tu te la, af fi da men to
vie ne de la mis ma raíz que pa la bras como fe, fiar y con fiar, y no 
tie ne tra duc ción a otras len guas. Para Ci ga ri ni, el af fi da men to
no pue de te ner ca bi da en una ló gi ca de la re pre sen ta ción, o en 
un fe mi nis mo ba sa do en el igua li ta ris mo, ni si quie ra re vin di -
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ca cio nis ta. El af fi da men to nace para ha cer po lí ti ca con las mu -
je res, y a par tir del de seo de las mu je res como for ma de ha cer
po lí ti ca, en ten dien do por de seo un pro yec to que debe ser
cons trui do, de sa rro lla do, por ejem plo, a par tir, de que una
mu jer re co noz ca la sa bi du ría y las ex pe rien cias de la otra, y
de ci da li bre men te es ta ble cer un con tra to para lle var a cabo su 
de seo, o vi ce ver sa.

El af fi da men to par te de la idea de que las mu je res en tre sí
son dis pa res, por lo que tie nen ap ti tu des, sa be res y ex pe rien -
cias di fe ren tes. El tér mi no de af fi da men to nos re mi te a tra vés
de la idea de fe y fi de li dad a la ló gi ca pa tri mo nia lis ta.

Lia Ci ga ri ni, en su li bro La po lí ti ca del de seo, acu de a un
ejem plo de af fi da men to poco sa tis fac to rio; sin pro po nér se lo,
mues tra cómo este con tra to pue de lle gar a ser una for ma de
ha cer po lí ti ca con ras gos pa tri mo nia lis tas. Cuan do Ci ga ri ni
na rra que en el gru po de mu je res ju ris tas que ella in te gra ba
una de ellas que com par tía el pro yec to de af fi da men to acep tó
tra ba jar pro fe sio nal men te fue ra del gru po, co lo cán do se en el
lu gar de la que más la ha bía apo ya do, sin du dar sacó ven ta ja
de ello. Ci ga ri ni, no sin dis cre par, aña de:

Ella, ade más, de fi nió, como opre si va mi in ter ven ción, que in -
ten ta ba vin cu lar la con el pro yec to po lí ti co del gru po y con el
re co no ci mien to de la deu da, para con la que la ha bía sus ten ta -
do con cre ta men te en su as pi ra ción de ha cer se abo ga da.12

Pac tos en tre no so tras siem pre han exis ti do, so bre todo para 
po der de sa rro llar una se rie de pro yec tos, so la men te que es tos 
pac tos mu chas ve ces no son cla ros. Ade más, so le mos rom -
per los sin el co no ci mien to de una de las par tes. Estos pac tos,
como dice Ci ga ri ni, son de con cien cia, que nos jun tan en lo
que te ne mos en co mún.

Apli ca mos el af fi da men to al fe mi nis mo de Amé ri ca La ti na,
como si fue ra un re me dio, para eli mi nar la en fer me dad, sin
an tes ha ber leí do y re fle xio na do bien so bre las con train di ca -

 La filosofía del feminismo contemporáneo  17

12  Lia Ci ga ri ni, La po lí ti ca del de seo, Bar ce lo na, Ica ria/Antrazyt, 1996. p., 134.
Las cur si vas son mías.



cio nes. Esto sin ha cer una re fle xión pro fun da de lo que los
ras gos pa tri mo nia lis ta y sin to mar en cuen ta que en el fe mi -
nis mo la ti noa me ri ca no hay ra cis mo la ten te, ma ni fies to e in -
ter na li za do, y que es tos mi cro fas cis mos se han cris ta li za do en 
el fe mi nis mo la ti noa me ri ca no y del Ca ri be. Me pre gun to: ¿Se -
rá que en es tas con di cio nes en que se en cuen tran las re la cio -
nes en tre fe mi nis tas blan cas13 y afro des cen dien tes se pue den
es ta ble cer víncu los de con fian za que nos lle ven a af fi dar nos?
¿Se rá que fe mi nis tas in dí ge nas, afro des cen dien tes y mes ti zas
cree rán fá cil men te en la pa la bra y com pro mi so de no so tras
las blan cas? ¿Se rá que las fe mi nis tas blan cas es ta mos dis -
pues tas a com par tir nues tros pri vi le gios para apo yar a las
afro des cen dien tes, a las in dí ge nas y mu je res de otras ra zas y
et nias en la rea li za ción de su de seo? ¿Se rá que las fe mi nis tas
con más tiem po den tro del mo vi mien to, con más edad, so mos 
ca pa ces de acep tar que las fe mi nis tas re cién lle ga das al fe mi -
nis mo o más jó ve nes tie nen una sa bi du ría de la cual po de mos
apren der?

Per so nal men te creo que el af fi da men to no re suel ve en el fe -
mi nis mo la ti noa me ri ca no ni el pro ble ma del li de raz go in for -
mal ni el de la re pre sen ta ción por no ser un me ca nis mo para
eso, y por no to mar en cuen ta las sin gu la ri da des del mo vi -
mien to fe mi nis ta en Amé ri ca La ti na. Aun que pa rez ca in creí -
ble, en el fe mi nis mo la ti noa me ri ca no y del Ca ri be la di fe ren -
cia tie ne que lu char para te ner un es pa cio; mu chas ve ces tie ne 
que dar den tro del pro pio mo vi mien to fe mi nis ta la mis ma lu -
cha que co ti dia na men te da en la so cie dad. Para la ma yo ría de
no so tras, fe mi nis tas blan cas o su pues ta men te blan cas, la lu -
cha an ti rra cis ta es in dis cu ti ble men te par te im por tan te de la
lu cha fe mi nis ta; sin em bar go, nos cues ta mu cho tra ba jar el ra -
cis mo in te rio ri za do, dar nos cuen ta de que te ne mos pri vi le -
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gios úni ca men te por el he cho de ser blan cas; lo mis mo se apli -
ca con re la ción a las he te ro se xua les, les bia nas y bi se xua les.

Pien so que nues tro de sa fío po dría ser no de jar de tra ba jar
con la com ple ji dad, an dar por el ca mi no del me dio y no de la
me dia, bus car un po si cio na mien to como su je to, lu char por
nues tros de re chos, por jus ti cia so cial pero sin creer en la iden -
ti dad, ni en el de re cho, ni en esta jus ti cia, es pro cu rar otra
ima gen del pen sa mien to, fue ra de la ló gi ca de la di co to mía
ami go/ene mi go y/o ami ga/ene mi ga, de las cris ta li za cio nes
del su je to. La ima gen del pen sa mien to está li ga da a la me mo -
ria, pero no es aque lla me mo ria li ga da a la for ma ción del su je -
to, es una me mo ria, como dice Rosi Brai dot ti, sin com pro mi -
sos con la iden ti dad pre di cad por el su je to-mayoría.
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Del fe mi nis mo se ve la pro tes ta con tra el va rón-amo y no se 
ve lo de más, que es nues tro ser mu je res jun tas, la prác ti ca
de re la cio nes en tre mu je res, la po si ble li be ra ción de nues tro
cuer po ini cia da ya, de emo cio nes an tes blo quea das o
an cla das uní vo ca men te en el mun do mas cu li no, la lu cha
por dar le al len gua je esta ale gría de las mu je res.

Lia Ci ga ri ni
La po lí ti ca del de seo.

La di fe ren cia fe me ni na se hace his to ria

Soy una la ti noa me ri ca nis ta y una his to ria do ra de las ideas
con ven ci da de que todo pen sa mien to fi lo só fi co al ex pre -

sar se se tra du ce en li te ra tu ra. Pen sar mi his to ria re cien te para
com pren der el es ta do del pen sa mien to ac tual im pli ca para mí 
en fren tar una y otra vez el sur gi mien to de la in da ga ción fi lo -
só fi ca; esto es, la ela bo ra ción cons tan te de mi tos y la re fle xión
so bre las mi ti fi ca cio nes y des mi ti fi ca cio nes de la rea li dad y de 
los mi tos mis mos. Así que ahí les va mi cos mo go nía.

Poco des pués de que la quí mi ca li be ra ra el vien tre de las
mu je res ofre cién do les con tra cep ti vos efi ca ces (aquí to da vía no
im por ta si eran, a la vez, sa lu da bles), un gru po de ellas se en -
con tró en tre sí, se re co no ció el de re cho de es tar jun tas, se arro -
gó la fa cul tad de ana li zar y trans for mar el len gua je que ha bla -
ban, re cla mó la au to ri dad de las mu je res y de fi nió la fa lo cra cia, 
o an dro cra cia, o pa triar ca do, como el sis te ma de do mi na ción
de los hom bres y del sim bo lis mo del falo so bre las mu je res1.

Y en el prin ci pio, un or den que des ha cer

FRAN CES CA GAR GA LLO

1  Dic tion nai re Ro bert, Pa rís, 1978, p. 768.



Fa lo crá ti co o pa triar cal era el or den glo bal que abar ca ba
des de la ex pe rien cia re li gio sa has ta las re glas eco nó mi cas,
des de la di men sión bi na ria del yin y el yan has ta la cli te rec to -
mía, des de la ex plo ta ción de cla ses has ta el ra cis mo, el co lo -
nia lis mo y las ham bru nas. Su po der se sus ten ta ba en que ha -
bía lo gra do im po ner su au to ri dad como la úni ca le gí ti ma: el
hom bre era el due ño de to dos los ins tru men tos de po der y
para to dos en con tra ba jus ti fi ca ción. El hom bre era el pa ra dig -
ma de la hu ma ni dad. Pero era un pa ra dig ma que de-sexuaba
a la hu ma ni dad, le im pe día re co no cer la exis ten cia de se xos
dis tin tos en su his to ria y de una di fe ren te per cep ción se xua da 
del mun do, real y sim bó li co.

Al sen tir se des cu bier to, el sis te ma fa lo crá ti co con tra ata có
uti li zan do to dos los me ca nis mos ins ti tu cio na les e ideo ló gi cos 
a su al can ce para de sa cre di tar el ín di ce fe me ni no que lo se ña -
la ba, me nean do la por que ría de sus en tra ñas. En Amé ri ca La -
ti na pro cla mó al hom bre nue vo. Las mu je res se rían –nue va -
men te– sus apén di ces, algo más igua li ta ria men te tra ta das.
Así, el hom bre nue vo y el hom bre pos pa triar cal eu ro peo (su
ému lo) em pe za ron a des ca li fi car la ra bia de las mu je res ha cia
los hom bres, pre ten dien do que el pa triar ca do bru tal que de -
nun cia ban es ta ba en de ca den cia, e in ten ta ron in su flar el gu -
sa ni llo de una nue va iden ti dad en las mu je res.

Des de que Fer nán dez de Ovie do se pre gun tó si los in dios
eran hom bres (en ten dien do por hom bres se res hu ma nos, con
tan to de de re chos po lí ti cos y alma), la iden ti dad ha sido un
pro ble ma di fí cil de abor dar, cuya de fi ni ción plan tea en Amé -
ri ca La ti na una ur gen cia ex traor di na ria. A prin ci pios del si glo 
xx, el pen sa mien to la ti noa me ri ca no in ten tó re sol ver el pro ble -
ma de su no ser y bus có des pa char la bar ba rie del sin sen ti do
a tra vés de la in da ga ción de sus ca rac te rís ti cas on to ló gi cas. El
re sul ta do de esta bús que da coin ci dió con la de fi ni ción de una
iden ti dad mes ti za que ter mi nó por cons truir e ins ti tu cio na li -
zar una tri ple mor da za para la ex pre sión de las rea li da des
his tó ri cas: la men ti ra del mes ti za je ge ne ra li za do, la mi no ri za -
ción de las cul tu ras in dí ge nas y la ne ga ción de los apor tes de
las afro la ti noa me ri ca nas y los afro la ti noa me ri ca nos. Estas
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tres for mas de en fren tar la idea de sí, for mas ne ga ti vas de
cons truc ción de la iden ti dad, cons ti tu ye ron el bo le to de tras -
la do de la Co lo nia a la se mi-emancipación po lí ti ca, en un
mun do bru tal men te oc ci den ta li za do que man te nía di fe ren -
cias evi den tes con los mo de los con ti nen tal eu ro peo y at lán ti -
co an glo sa jón.

Más tar de, la cró ni ca con jun ción de poca cla ri dad y ur gen -
cia dio pie a una po lí ti ca de la iden ti dad en los mo vi mien tos
so cia les; en tre ellos, el jo ven mo vi mien to fe mi nis ta. La po lí ti -
ca de la iden ti dad era un hí bri do en tre la ne ce si dad de hur gar
en lo in di vi dual para en con trar la pro pia e ina lie na ble per te -
nen cia de gru po y el de seo de lle var la ima gen del gru po a la
más alta re pre sen ta ción2 en la so cie dad y la cul tu ra para sen -
tir se in di vi dual men te co bi ja do o co bi ja da por ella, ol vi dan do
las raí ces ma te ria les de la dis cri mi na ción de las iden ti da des
fe me ni na, ne gra, in dia, lés bi ca, gay.

Los hom bres que ha bían re ci bi do como una bo fe ta da su
iden ti dad an dro cén tri ca, fa lo cén tri ca, im po si ti va de sus pri -
vi le gios a la vez que ne ga do ra de la ex pe rien cia fe me ni na, se
apre su ra ron a in ven tar otra ima gen de sí con la cual iden ti fi -
car se, y se la cal za ron como un za pa to de for me, que no ser vía
para ca mi nar, es tre cho de un lado, an cho en la pun ta y con el
que tro pe za ban; pero ar gu ye ron que les que da ba tan có mo da
como una pan tu fla. Así cal za dos, des cu brie ron que no po -
dían so por tar a su lado a las vie jas mu je res, las amas de casa,
las ma dres ab ne ga das, las vír ge nes; ne ce si ta ban mu je res nue -
vas que tra ba ja ran mien tras ellos es cri bían sus no ve las o pe lea -
ban sus re vo lu cio nes, que les cui da ran a sus hi jos sin pe dir les
el gas to para man te ner los, que entendie ran sus re fle xio nes de
por qué de bían ex pe ri men tar la se xua li dad de la ma ne ra más
abier ta has ta en con trar en ellos, los hom bres nue vos, las per -
so nas a las que les con ve nía ser fie les. Tam po co po dían so por -
tar a su lado a las vie jas fe mi nis tas, esas mu je res que ha bían
de sen mas ca ra do su pen sa mien to po lí ti co pro fun do y de cla -
ra ban que la ex plo ta ción del pro le ta ria do des can sa ba en la
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 explotación más bru tal y ma si va de las mu je res que re po nían
la fuer za de tra ba jo3.

Las mu je res ha bían ases ta do el pri mer gol pe, pero en la
con trao fen si va se di vi die ron. Algu nas acu sa ron a las fe mi nis -
tas de no ser sino li be ra les dis fra za das, agen tes an ti rre vo lu -
cio na rios. Fue una vic to ria im por tan te para el sis te ma fa lo crá -
ti co, que des de ese mo men to em pe zó a re no var se. Otras
re sis tie ron.

En la dé ca da de 1970, las me xi ca nas Eli Bar tra y Adria na
Va la dés sa cu die ron la tra di cio nal cal ma de los aca dé mi cos
afir man do que el fe mi nis mo “es la lu cha cons cien te y or ga ni -
za da de las mu je res con tra el sis te ma opre sor y ex plo ta dor
que vi vi mos: sub vier te to das las es fe ras po si bles, pú bli cas y
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mu je res. Las mu je res pres tan un ser vi cio gra tui to a la fa mi lia y a la so cie dad
y cuan do en tran en el sec tor mer can til so por tan una do ble ex plo ta ción.
Tam bién fue muy leí da la mar xis ta es ta dou ni den se Zi llah Ei sens tein (Pa -
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so cia lis ta, so bre la base de re co no cer la in ter de pen den cia en tre el ca pi ta lis -
mo y la su pre ma cía mas cu li na, en tre las re la cio nes de cla se y las re la cio nes
de la je rar quía se xual. Des de 1969, Zi llah Ei sens tein ana li zó las con di cio nes
eco nó mi cas de las mu je res la ti noa me ri ca nas y dic tó con fe ren cias y cur sos
en di ver sos paí ses de la re gión. Lour des Ariz pe ha apli ca do am bos aná li sis a
los es tu dios an tro po ló gi cos de las mu je res: La mu jer en el de sa rro llo de Mé xi co y
de Amé ri ca La ti na, UNAM/Cen tro Re gio nal de Inves ti ga cio nes Mul ti dis ci pli -
na rias, Mé xi co, 1989. Ha cia fi na les de la dé ca da de 1990, Ra quel Gu tié rrez
Agui lar in sis tía en el com po nen te ní ti da men te an ti ca pi ta lis ta de los más vi -
go ro sos es fuer zos eman ci pa ti vos de las mu je res: De san dar el la be rin to. Intros -
pec ción en la fe mi ni dad con tem po rá nea, op.cit,, p.145



pri va das, de ese sis te ma que no so la men te es cla sis ta, sino
tam bién se xis ta, ra cis ta, que ex plo ta y opri me de múl ti ples
ma ne ras a to dos los gru pos fue ra de las es fe ras de po der.”4

¿Pe ro era po si ble que dos la ti noa me ri ca nas de fi nie ran un
mo vi mien to in ter na cio nal e in ter na cio na lis ta? Es más, ¿que
las que de fi nían su teo ría po lí ti ca fue ran dos fi ló so fas? ¿Exis -
tía aca so la fi gu ra de la fi ló so fa? ¿Exis tía un pen sa mien to la ti -
noa me ri ca no, geo grá fi ca e his tó ri ca men te cons cien te de sí?
La mar gi na li dad a la que el mo de lo oc ci den tal ha bía em pu ja -
do todo te rri to rio y cul tu ra por él co lo ni za do, dada la cer te za
de que ja más se ría al can za do en su to ta li dad, acu día rá pi da -
men te en ayu da del sis te ma fa lo cén tri co, apor tán do le sus ar -
mas: la des con fian za y el ri dícu lo. ¿Una la ti noa me ri ca na pen -
san te? Se gu ra men te una fe mi nis ta de otro lado la ha bía
obli ga do a ple gar se a sus ideas y ésta, por su pues to, se so me -
tía y las co pia ba como una mo ni ta sin dar se cuen ta del pe li gro 
que in tro du cía en la so cie dad al di vi dir a las mu je res nue vas
de su guía, el hom bre nue vo.

Trein ta años des pués, ago ta dos los re cur sos de la des con -
fian za y el ri dícu lo, el sis te ma fa lo cén tri co en con tró una nue -
va for ma de no mo rir. Re cu rrió, pero a nin gu na fe mi nis ta le
dio risa, a una su pues ta aper tu ra de los es pa cios eco nó mi cos,
edu ca ti vos, so cia les y po lí ti cos para que al gu nas mu je res ac -
tua ran como hom bres. Par la men ta rias en tra je sas tre, aca dé -
mi cas que ha bían de se cha do el aná li sis eco nó mi co, al tas eje -
cu ti vas sor pren den te men te fla cas y unas cuan tas jo ven ci tas
en la te le vi sión hi cie ron apa re cer como “vie jas” fe mi nis tas a
to das aque llas mu je res que re cor da ban a las pa ci fis tas ale ma -
nas muer tas en los cam pos de con cen tra ción, a las tra ba ja do -
ras que pe lea ron a la vez con tra la pa tro nal y la men ta li dad
pa triar cal de sus sin di ca tos que las acu sa ba del aba ra ta mien -
to de la mano de obra y del de sem pleo mas cu li no, a las cien -
tos de his pa noa me ri ca nas po bres ase si na das en la fron te ra
en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, a las mi les de muer tas por
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4  La na tu ra le za fe me ni na. Ter cer co lo quio na cio nal de fi lo so fía, Mé xi co, UNAM,
1985, p. 129



abor tos in se gu ros y clan des ti nos en con di cio nes ex tre mas de
in jus ti cia so cial. El ins tru men to ideo ló gi co de la con trao fen si -
va pa triar cal fue, sor pren den te men te, la apro pia ción ins ti tu -
cio nal de una ca te go ría an tro po ló gi ca ela bo ra da en su for ma
más com ple ja por una fe mi nis ta mar xis ta ra di cal, la es ta dou -
ni den se Gay le Ru bin . Con ella, el sis te ma vol vió a pro po ner a
los hom bres (su eco no mía y su sis te ma sim bó li co) como la
agu ja de la ba lan za de las re la cio nes en tre los se xos, im pu so
una nue va ur gen cia de re fle xión so bre la iden ti dad como “un
pro ble ma de con cien cia” y nin gu neó las pro pues tas ra di ca les
de la po lí ti ca de las mu je res so bre el res pe to a las di fe ren cias,
que im pli ca ban de se char cual quier po lí ti ca de la iden ti dad
sim ple así como la re tó ri ca de la to le ran cia. Esta ca te go ría
des crip ti va ele va da a de ter mi na ción de la rea li dad es la de
gen der, mal tra du ci da al cas te lla no como “gé ne ro”.5

El gé ne ro abo rre ci do por el Va ti ca no, un po der glo bal en de -
ca den cia, fue in me dia ta men te ado ra do por la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das. La ONU ha bía en fren ta do va lien te men te
en 1975 el reto de or ga ni zar una dé ca da de las mu je res, pero en
1990 su da ba frío fren te a la ur gen cia –que su pro pia po lí ti ca de
no dis cri mi na ción se xual le plan tea ba– de re co no cer a las mu -
je res en cuan to ta les, sin re la cio nar las con un sis te ma en el que
los hom bres no sólo te nían ca bi da sino la ba tu ta.

De he cho, el gé ne ro como ca te go ría de aná li sis sir ve para
es cu dri ñar las for mas de la opre sión y la sub or di na ción so -
cial de las mu je res, por que el gé ne ro en sí es un sis te ma: una
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5  Gay le Ru bin no es la pri me ra fe mi nis ta es ta dou ni den se en uti li zar el tér -
mi no gen der como ca te go ría para ex pli car la si tua ción de las mu je res en el
mun do de los hom bres. De he cho, va rias aca dé mi cas an gló fo nas lo ha cían
des de fi na les de la dé ca da de 1960. Véa se A. Jag gar y I. M. Young, A com pa -
nion to Fe mi nist Phi lo sophy, Black well, Lon dres, 1998. No obs tan te, por lo me -
nos en Mé xi co, el tex to de Ru bin fue el más tra du ci do y el más co men ta do,
coad yu van do así al re co no ci mien to de la com ple ji dad del aná li sis del sis te -
ma se xo-género y a la acep ta ción pa si va, pro pia de una len gua co lo nial que
car ga la duda so bre su le gi ti mi dad, de una tra duc ción im po si ble: gé ne ro en
las len guas neo la ti nas im pli ca una cla si fi ca ción de cual quier cosa, gen der una
re la ción se xua da y bi na ria. 



mo nó to na y re pe ti ti va, aun que apa ren te men te va ria da, com -
bi na ción de par tes reu ni das para sub or di nar el sexo fe me ni no 
y ex plo tar lo eco nó mi ca, po lí ti ca, re li gio sa men te, jus ti fi can do
la apro pia ción de su se xua li dad por el pa ren tes co que, a su
vez, es un sis te ma de sis te mas. El pa ren tes co es siem pre el
mis mo bajo cen te na res de for mas tan dis tin tas en tre sí que pa -
re ce ría po si ble de cir que no exis ten el ma tri mo nio ni la des -
cen den cia ni el in ces to como ta les. El mis mo Lé vi-Strauss no
pudo dar una de fi ni ción más exac ta del pa ren tes co, sino ca ta -
lo gán do lo como una im po si ción de la or ga ni za ción cul tu ral
so bre los he chos de la pro crea ción bio ló gi ca.

Li gar el sis te ma de gé ne ro con la iden ti dad de las mu je res
es atar las a la sub or di na ción de los hom bres. Li be rar se del gé -
ne ro es, por el con tra rio, una pro pues ta de cons truc ción que
im pli ca el re co no ci mien to del pro pio va lor cul tu ral y eco nó -
mi co, y la va li da ción del de re cho a la di fe ren cia se xual y de la
des cons truc ción de la oc ci den ta li za ción for za da.

¿Có mo ana li zar, pues, la ne ce si dad de las mu je res de un
cam bio po lí ti co fe mi nis ta en Amé ri ca La ti na? De jan do de
creer que la po lí ti ca de la iden ti dad es úni ca men te un pro ble -
ma de con cien cia, para ubi car la en el ho ri zon te de la po lí ti ca
eco nó mi ca y de los de re chos hu ma nos y ana li zan do las cons -
tan tes y los cam bios de su pen sa mien to en la his to ria re cien te.

Aho ra bien, la ne ce si dad de re cons truir la his to ria de las ideas 
en Amé ri ca La ti na y la con si de ra ción de cómo ha cer lo son cues -
tio nes es pi no sas y ur gen tes para la fi lo so fía con ti nen tal.6

La fi lo so fía la ti noa me ri ca na ha sido mar gi na da por su en -
sa yis mo, a la vez que se le ha en ce rra do en el ru bro de pen sa -
mien to so cio ló gi co, de teo ría po lí ti ca, de his to ri cis mo o de
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6  Ho ra cio Ce rut ti Guld berg, Ha cia una me to do lo gía de las ideas fi lo só fi cas en
Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa/UNAM, 1997; Fran cis co Miró 
Que sa da, Des per tar y pro yec to del fi lo so far la ti noa me ri ca no, Mé xi co, FCE, 1974;
Artu ro Andrés Roig, “Impor tan cia de la his to ria de las ideas para Amé ri ca
La ti na”, en Pu ca ra, núm. 1, Cuen ca, Ecua dor, ene ro de 1977; Jai me Ru bio
Angu lo, “His to ria e ideas en Amé ri ca”, en Cua der nos de Fi lo so fía la ti noa me ri ca -
na, núm. 1, Uni ver si dad de San to To más, Bo go tá, oc tu bre-diciembre de
1979; et al.



 reproducción de pen sa mien tos aje nos. Estas in ter pre ta cio nes
ig no ran la ela bo ra ción de un pen sa mien to que re co ge di ver -
sas tra di cio nes, no sólo aqué llas ela bo ra das en Eu ro pa; y que
ra zo na or de nan do una prác ti ca po lí ti ca, lo cual coin ci de con
las teo rías fe mi nis tas. Esto es, las in ter pre ta cio nes con tra rias a 
la fi lo so fía la ti noa me ri ca na des co no cen un pen sa mien to que
teo ri za par tien do de las for mas que ad quie ren los com por ta -
mien tos in ter-intra-sujetivos en un con tex to his tó ri ca, ju rí di -
ca y cul tu ral men te de ter mi na do por la Con quis ta, la es cla vi -
za ción afri ca na, las mi gra cio nes eu ro peas y la mi no ri za ción
de los pue blos in dí ge nas.7
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7  Por mi no ri za ción se en tien de un pro ce so com ple jo de dis mi nu ción o in -
vi si bi li za ción de una de ter mi na da po bla ción hu ma na. Por ejem plo, los pue -
blos in dios en Amé ri ca y las mu je res en todo el mun do han sido
mi no ri za dos, por que es di fí cil en con trar en li bros, pe lí cu las, en tre te ni mien -
tos, sus imá ge nes, sus ideas, sus apor tes cul tu ra les, aun que esto no sig ni fi -
que que sean nu mé ri ca men te me nos que los hom bres o los que no son
in dios. Los pro ce sos de mi no ri za ción se han trans for ma do a lo lar go de los
si glos. En el caso de los pue blos in dí ge nas, in clu yen des de la ma sa cre sis te -
má ti ca (si glos xvi-xx), has ta las po lí ti cas de asi mi la ción e igua la ción y las
prác ti cas de los ins ti tu tos in di ge nis tas na cio na les que tien den a dis mi nuir el
nú me ro de las y los in dí ge nas la ti noa me ri ca nos para ne gar les sus tie rras co -
mu na les y los de re chos am pa ra dos por el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo. El Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta me xi ca no, por
ejem plo, no con si de ra in dí ge nas a aque llas per so nas que no ha blan la len gua 
con la cual el pro pio ins ti tu to iden ti fi ca su co mu ni dad. La pér di da de la len -
gua an ces tral im pli ca la trans for ma ción de ofi cio de una o un in dí ge na en
una o un mes ti zo (miem bro del gru po ofi cial men te de fi ni do “ma yo ri ta rio”), 
sin em bar go son muy es ca sos los es fuer zos para en se ñar la len gua lo cal en
las es cue las. Un caso ex tre mo de esta po lí ti ca es el de las y los gua ri jíos, un
pue blo del no roc ci den te de Mé xi co, que de fien de sus tra di cio nes y sus cos -
tum bres, mien tras el INI lo con si de ra “de sa pa re ci do”. De mi no ri za ción son
tam bién to das las prác ti cas con tem po rá neas ten dien tes a la in vi si bi li dad de
la pre sen cia fí si ca y cul tu ral en los me dios de co mu ni ca ción, la des ca li fi ca -
ción de las ar te sa nías fren te al “arte”, de los cons truc tos ló gi cos de ri va dos
de cos mo vi sio nes fren te a la ló gi ca for mal, et cé te ra. Véa se Je sús Ser na Mo -
re no, Mé xi co, un pue blo tes ti mo nio. Los in dios y la na ción en nues tra Amé ri ca, Mé xi -
co, Pla za y Val dés/CCYDEL/UNAM, 2001.



Plan tear en este ám bi to una his to ria de las ideas fi lo só fi cas
fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas en car na un do ble reto. Impli ca el 
re co no ci mien to de la his to ri ci dad de las ideas fe mi nis tas en
un ám bi to cul tu ral ma yo ri ta ria men te oc ci den ta li za do, pero
no cen tral ni mo no lí ti co y, a la vez, la idea de que el fe mi nis -
mo debe si tuar se como una teo ría po lí ti ca de la al te ri dad, tan -
to en su eta pa eman ci pa do ra, cuan do las mu je res pi den in gre -
sar en con di cio nes igua li ta rias en la his to ria del hom bre,
como en su eta pa de li be ra ción y rei vin di ca ción de la di fe ren -
cia, cuan do las mu je res cues tio nan y se se pa ran del mo de lo
mas cu li no plan tea do como uni ver sal men te vá li do. Una al te -
ri dad cuyo dis cur so pri ma rio ha ido de: “Exis to, lue go, hom -
bre, de bes re co no cer me”, has ta: “Exis to, lue go exis ten otras
mu je res que van a re co no cer mi au to ri dad y tu re co no ci mien -
to, hom bre, ya no me va li da ni me es su fi cien te”.

El pri mer reto, el del ám bi to de de sa rro llo del fe mi nis mo
la ti noa me ri ca no, es par ti cu lar men te ar duo. El fe mi nis mo es
en sí un mo vi mien to in ter na cio nal e in ter na cio na lis ta. Sus
ideas nun ca han sido con si de ra das es pe cí fi cas de un gru po o
de un am bien te; sin em bar go, es bas tan te ob vio que cier tas
ex pe rien cias han mar ca do la his to ria del mo vi mien to: las vi -
vi das por las su fra gis tas en Gran Bre ta ña y Esta dos Uni dos
du ran te el si glo xix, y en la Eu ro pa con ti nen tal, Ingla te rra y
Esta dos Uni dos du ran te el si glo xx. Estas ex pe rien cias han ge -
ne ra do y han sido in flui das por teo rías que abre va ban en pen -
sa mien tos de fuer te rai gam bre lo cal. El li be ra lis mo in glés del
si glo xix in flu yó en la teo ría igua li ta ria del fe mi nis mo de ci mo -
nó ni co. Esta pasó fá cil men te a la or ga ni za ción fe me ni na es ta -
dou ni den se, que hizo de los de re chos al voto, a la pro pie dad,
a la edu ca ción y a la tu te la de los hi jos los ca ba llos de ba ta lla
del fe mi nis mo an glo par lan te. Sin em bar go, no sir vió para la
teo ri za ción del pri mer fe mi nis mo ale mán, de orien ta ción so -
cia lis ta, que veía en la mu jer obre ra una víc ti ma del sis te ma
ca pi ta lis ta li be ral. Ni para el ita lia no, es pa ñol y la ti noa me ri -
ca no, en fren ta dos al ca to li cis mo y, más tar de, al fas cis mo.

En la se gun da mi tad del si glo xx, las for mas de reu nión y
las ex pec ta ti vas que ci fra ron en ellas las mu je res –so bre todo
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en su di vi sión, pos te rior a la dé ca da de 1970, en tre fe mi nis tas
“igua li ta rias”, o fe mi nis tas de man dan tes de una igual dad
con el hom bre, y fe mi nis tas au tó no mas, o ra di ca les o de la di -
fe ren cia se xual– te nían mu cho que ver con sus con di cio nes de 
vida oc ci den ta les de pos gue rra. Las fe mi nis tas la ti noa me ri ca -
nas se sin tie ron de al gu na ma ne ra en deu da con los mo vi -
mien tos eu ro peo y es ta dou ni den se de li be ra ción de las mu je -
res, sea por que és tos ha bían pre ce di do sus ma ni fes ta cio nes,
sea por que re to ma ron o re cha za ron el dis cur so de ex por ta -
ción del mo de lo del fe mi nis mo de las de man das que les im -
pu so la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das en Mé xi co,
cuan do en 1975 inau gu ró la Dé ca da de la Mu jer. Así, se vie -
ron obli ga das a de fi nir su prác ti ca a par tir de los dos mo dos
de ser fe mi nis tas que se ma ni fes ta ban en Eu ro pa y Esta dos
Uni dos, pero los vi vie ron en for mas par ti cu la res, li ga das a
sus his to rias na cio nal y con ti nen tal, a su ubi ca ción ét ni ca y a
su par ti ci pa ción po lí ti ca, ge ne ran do in ter pre ta cio nes muy
par ti cu la res de la au to no mía, inin te li gi bles sin un aná li sis del
cómo y des de dón de se ubi ca ban las fe mi nis tas fren te a la rea -
li dad. Entre otros as pec tos, a la rea li dad de que en Amé ri ca
La ti na, tan to des de la pers pec ti va teo ló gi ca cris tia na como fi -
lo só fi ca, se es ta ba pen san do una po lí ti ca de la li be ra ción en -
ten di da como pro ce so de cons truc ción del su je to po lí ti co crí -
ti co, un su je to in di vi dual com pro me ti do con su co mu ni dad,
in trín se ca men te ata do a ella, pero cons cien te y au to cons cien -
te. Las fe mi nis tas no se sen tían par te del mo vi mien to fi lo só fi -
co de la li be ra ción que sur gió en Argen ti na en 1973 por que no 
per te ne cie ron a él; en el nor te del sub con ti nen te pro ba ble -
men te ni lo co no cie ron. Sin em bar go ac tua ron en el mis mo te -
rri to rio y en el mis mo tiem po, en con tac to con él, y lo in flu ye -
ron tan to como fue ron in flui das por la idea de po der re ve lar
su pro pia iden ti dad al plan tear se y bus car res pues tas a cues -
tio nes de ter mi na das por su pro pia rea li dad.

Las ideas fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas han sido do ble men -
te in flui das por co rrien tes fe mi nis tas y de li be ra ción de las
mu je res eu ro peas y es ta dou ni den ses, y por la idea la ti noa me -
ri ca na de que la li be ra ción es siem pre un he cho co lec ti vo que
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en gen dra en el su je to nue vas for mas de ver se en re la ción con
otros su je tos. Las fe mi nis tas trans for ma ron es tas in fluen cias
en ins tru men tos ap tos para ex pli car se la re vi sión que es ta ban
–y es tán– lle van do a cabo de las mo ra les se xo fó bi cas y mi só -
gi nas la ti noa me ri ca nas8, tan to mes ti zas como las de los pue -
blos in do la ti noa me ri ca nos y afro la ti noa me ri ca nos con tem -
po rá neos. Éstas son mo ra les atra ve sa das por el ca to li cis mo y
la ma ter ni dad so li ta ria y obli ga to ria, por la re sis ten cia a la do -
mi na ción cul tu ral, por la ve ne ra ción del pa dre au sen te, por el
les bia nis mo sa ta ni za do y por la idea li za ción de va len tías fe -
me ni nas de cuño mas cu li no (las gue rri lle ras, las ca ci cas, las
di ri gen tes po lí ti cas de par ti dos fuer te men te pa triar ca les).

Las crí ti cas a los con cep tos y ca te go rías fe mi nis tas eu ro -
peas y es ta dou ni den ses han acom pa ña do toda la his to ria del
pen sa mien to en Amé ri ca La ti na, por que es im po si ble re cu pe -
rar uni ver sa les para in ter pre tar so cie da des en don de no hay
una uni dad po lí ti ca de base. Cada tema que se en fren ta con -
cep tual men te frag men ta las ca te go rías in ter pre ta ti vas por la
com ple ji dad de los pro ble mas con cre tos.

En el ám bi to la ti noa me ri ca no, la po lí ti ca fe mi nis ta ha tran -
si ta do, y cons tan te men te tran si ta en to dos lo sen ti dos; de una
lu cha por la eman ci pa ción a la afir ma ción de una di fe ren cia
po si ti va de las mu je res con res pec to al mun do de los hom bres 
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8  La mi so gi nia es una for ma de se xo fo bia, de odio exa cer ba do a las mu je -
res, sus sím bo los y sus cuer pos, que va del sim ple re cha zo a su in te li gen cia,
sus ideas y apor tes, has ta el ase si na to. Las se xo fo bias cons tru yen los com -
por ta mien tos so cia les con base en el odio al cuer po y a las se xua li da des, tan -
to en sus prác ti cas como en la teo ri za ción so bre ellos. Se xó fo bas son las
cul tu ras que con de nan la se xua li dad fue ra de los es tre chos ám bi tos de la re -
pro duc ción, y tam bién las ex pre sio nes cul tu ra les que pre fie ren una “ra zón”
o una “ra cio na li dad” des cor po ra li za das, se pa ra das del re co no ci mien to de
los cuer pos y la di fe ren cia se xual como ele men tos fun da men ta les de la vida
hu ma na. Se xo fó bi cos son el ideal de la cas ti dad ca tó li ca y la mer can ti li za -
ción del ero tis mo me dian te imá ge nes vio len tas, ma chis tas, ra cis tas y des -
truc ti vas (la por no gra fía), que li gan el pla cer se xual al so me ti mien to de la
mu jer. Véa se Ju lie ta Pa re des y Ma ría Ga lin do, Sexo, se xua li dad y pla cer, Mu je -
res Crean do, La Paz, Bo li via, 1990 



y a la “teo ría de gé ne ros”, con fron tan do tan to las ex pe rien -
cias po lí ti cas de iz quier das, con al gu nos de cu yos plan tea -
mien tos eco nó mi cos, po lí ti cos y eco ló gi cos coin ci de, como los 
nue vos re tos que los cri te rios de la glo ba li za ción eco nó mi ca y
las po lí ti cas de las agen cias in ter na cio na les de fi nan cia mien to 
pre sen tan a su au to no mía. Las ideas fi lo só fi cas fe mi nis tas
que se nu tren de los ava ta res del mo vi mien to, a la vez que los
plan tea mien tos ge ne ra dos en otras re gio nes del mun do, han
lle va do al fe mi nis mo la ti noa me ri ca no a bus car en su seno las
di fe ren cias vi ta les que lo com po nen, sin que nin gu na de sus
co rrien tes haya su ge ri do ja más con si de rar se un “algo” dis tin -
to del fe mi nis mo.

En 2002, la apa ren te ho mo ge nei dad del fe mi nis mo, a)
como mo vi mien to li ber ta rio que en fren ta ba el se xis mo dis pa -
ra dor de la sub or di na ción de las mu je res, tí pi ca de la dé ca da
de los se ten ta, b) como mo vi mien to so cial en cons truc ción,
co mún en los ochen ta, y c) como mo vi mien to iden ti ta rio,
preo cu pa do por la vi si bi li dad y la pre sen cia de las mu je res en
el es pa cio pú bli co, ma yo ri ta rio en los no ven ta, ha es ta lla do en 
una mul ti pli ci dad de po si cio nes éti co-políticas so bre la ne ce -
si dad de un nue vo or den ci vi li za to rio bi se xua do o so bre la in -
ter lo cu ción de las mu je res con los Esta dos y con las ins tan cias
re gio na les e in ter na cio na les.

La ac tual di ver si dad de po si cio nes se ex pli ci tó, des pués de
doce años de ha ber se per fi la do en Bo go tá, abier ta men te en
1993 en Cos ta del Sol, El Sal va dor, du ran te el VI Encuen tro
Fe mi nis ta de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Sin em bar go, su par -
ti cu lar no ve dad en Amé ri ca La ti na es du do sa, pues no im pli -
ca un aná li sis de la rea li dad bi se xua da que no iden ti fi que la li -
be ra ción de las mu je res con su ma yor vi si bi li dad. To das las
co rrien tes que se ex pli ci ta ron en El Sal va dor, aun que en fren -
ta das en tér mi nos éti cos y cul tu ra les so bre la for ma de ha cer
po lí ti ca, te nían la mi ra da pues ta en la ac tua ción pú bli ca, re le -
gan do la ree la bo ra ción sim bó li ca de los ám bi tos de los afec -
tos, la se xua li dad y la cor po ra li dad, como es pa cios so cia les en 
trans for ma ción por los efec tos de la her me néu ti ca fe mi nis ta,
a una nue va in ti mi dad pro te gi da, des po li ti za da, do més ti ca.
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Asi mis mo, en las dos dé ca das an te rio res, La ti no amé ri ca no 
ha bía pen sa do su ac tua ción fe mi nis ta de ma ne ra uní vo ca,
aun que se co bi ja ra bajo la cons truc ción de un solo mo vi mien -
to. En el Chi le de vas ta do por la dic ta du ra pi no che tis ta, Ju lie ta 
Kirk wood y Mar ga ri ta Pi sa no, a me dia dos de los ochen ta, de -
sa rro lla ron una vi sión po lí ti ca de la au to no mía fe mi nis ta que
cua jó en el lema “De mo cra cia en el país, en la casa y en la
cama”. Antes, en los se ten ta, la prác ti ca fe mi nis ta de la au to -
con cien cia que lle vó a mu chas la ti noa me ri ca nas a re fle xio nar
so bre su iden ti dad fe me ni na, cues tio nan do el acon di cio na -
mien to al que fue ron so me ti das y asu mien do lo co lec ti vo, lo
so cial y lo po lí ti co im plí ci tos en la di men sión per so nal, con vi -
vió con prác ti cas más “mi li tan tes”, pro pias de mu je res de iz -
quier das que nun ca sa lie ron de sus par ti dos y de pro gre sis tas
que no pa sa ron por la au to con cien cia, pero que se rei vin di ca -
ban au tó no mas con res pec to a las or ga ni za cio nes po lí ti cas
mas cu li nas y pri vi le gia ban el tra ba jo con mu je res de los sec -
to res po pu la res.

Como bien dijo la cu ba na Ara lia Ló pez en el pa nel “Fe mi nis -
mos y fi lo so fía”, du ran te el IX Con gre so de la Aso cia ción Fi lo -
só fi ca de Mé xi co,9 el fe mi nis mo no es un dis cur so he ge mó ni co,
pues tie ne tan tas co rrien tes como las que pue den sur gir de las
ex pe rien cias de los cuer pos se xua dos en la cons truc ción de las
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9  De bi do a la in ter lo cu ción en tre las fe mi nis tas y al gu nos fi ló so fos, és tos
han in cor po ra do las teo rías acer ca de la li be ra ción de las mu je res y lo po lí ti -
co cor po ral a la fi lo so fía de la li be ra ción. El doc tor Ho ra cio Ce rut ti Guld -
berg, en ton ces pre si den te de la Aso cia ción Fi lo só fi ca de Mé xi co, en
cons tan te diá lo go con fe mi nis tas como Ofe lia Schut te, Gra cie la Hie rro,
Ara lia Ló pez, Eli Bar tra y yo mis ma, or ga ni zó en el IX Con gre so Na cio nal
de Fi lo so fía (Gua na jua to 23-27 de fe bre ro de 1998) la pri me ra ple na ria so -
bre los as pec tos fi lo só fi cos de las di fe ren tes co rrien tes del fe mi nis mo la ti -
noa me ri ca no. Asi mis mo, or ga ni zó por pri me ra vez una ple na ria so bre
fi lo so fías in dí ge nas. La in ter lo cu ción es un as pec to de las prác ti cas fi lo só fi -
cas que de be ría es tu diar se his tó ri ca men te. To dos los fi ló so fos que han ana -
li za do po si ti va men te, des de la an tro po lo gía fi lo só fi ca, la si tua ción de las
mu je res, dia lo ga ban con mu je res cul tas, des de Pou lain de la Ba rre con las
Pre cio sas, has ta Artu ro Andrés Roig y Ho ra cio Ce rut ti con las fe mi nis tas la -
ti noa me ri ca nas.



in di vi dua li da des. El fe mi nis mo es el re co no ci mien to de una
sub je ti vi dad en pro ce so, he cha de sís y de nos, flui da, que im -
pli ca la cons truc ción de for mas de so cia li za ción y nue vos pac -
tos cul tu ra les en tre las mu je res. Aun que se gún la doc to ra Ló -
pez, en Amé ri ca La ti na exis te una se pa ra ción ta jan te en tre la
mi li tan cia fe mi nis ta y la aca de mia –lo cual no com par to, de bi -
do a la re la ción en tre la ela bo ra ción de un pen sa mien to al ter -
na ti vo y las cons truc cio nes de los su je tos fe me ni nos–, al ha blar
de las sub je ti vi da des que se cons tru yen des de la to ta li dad de
las con cep cio nes fi lo só fi cas del pro pio ser mu jer, Ló pez es ta ba
afir man do la his to ri ci dad de las di fe ren cias fe mi nis tas en el
con ti nen te y la exis ten cia de iden ti da des com ple jas.

Des de sus ini cios, el fe mi nis mo la ti noa me ri ca no es tu vo
preo cu pa do por de fi nir lí mi tes in de fi ni bles: ¿eran fe mi nis tas
las mu je res de las or ga ni za cio nes que se reu nían al mar gen (o
en las ori llas) del mo vi mien to po pu lar ur ba no, los sin di ca tos,
las agru pa cio nes cam pe si nas? Acu sa cio nes y re tos mu tuos
fue ron lan za dos por mu je res con tra las mu je res que se ne ga -
ron a con si de rar fe mi nis tas a las que se or ga ni za ban al re de -
dor de los va lo res fa mi lia res (po bla do ras, ma dres de de sa pa -
re ci dos po lí ti cos, et cé te ra) y con tra aque llas que las con si de -
ra ron par te de un úni co mo vi mien to de las mu je res, ha cien do
in vi si ble la ra di ca li dad fe mi nis ta.

Esta dia tri ba ha mar ca do a tal pun to el ori gen del fe mi nis -
mo la ti noa me ri ca no con tem po rá neo, que sus ecos to da vía
per mean las ideas acer ca del pa pel de las mu je res en la so cie -
dad y se re vi ven en la se pa ra ción re cien te en tre las fe mi nis tas
de lo po si ble, o ins ti tu cio na li za das, y las fe mi nis tas au tó no -
mas, o utó pi cas.10

No es sólo por cier ta fi de li dad a las ideas mar xis tas que las
fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas han ten di do al aná li sis de cla ses
y al aná li sis an tro po ló gi co para ver se en una des ga rra da
iden ti dad de mu je res en con flic to con y por la per te nen cia de
cla ses, et nias y dis tin tos sis te mas de va lo res. La pro pia rea li -
dad y el ini cial con flic to en tre las fe mi nis tas que a prin ci pios
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10  Véa se más ade lan te.



de los se sen ta se en con tra ban en la bús que da de sí mis mas
han ori gi na do di cha ten den cia. Éstas han pro vo ca do tam bién
que el in te rés por la éti ca haya sido cen tral para la teo ría fe mi -
nis ta la ti noa me ri ca na: la idea de jus ti cia so cial ha re co rri do
tan to la her me néu ti ca del de re cho como la afir ma ción de un
modo de pen sar y de pen sar se des de la de nun cia de la do ble
mo ral se xo-social. Una in dig na ción éti ca re co rre el aná li sis de
cómo la he ge mo nía mas cu li na pro por cio na la san ción mo ral
a la do mi na ción mas cu li na so bre las fuer zas fí si cas, eco nó mi -
cas e in te lec tua les, en los es cri tos de la fi ló so fa me xi ca na Gra -
cie la Hie rro.11 A su vez, una de las pri me ras ma ni fes ta cio nes
in te lec tua les de las fe mi nis tas au tó no mas fue la or ga ni za ción
de un se mi na rio so bre éti ca y fe mi nis mo para “cons truir mi
es tar en el mun do, mi per so nal li ber tad en su re la ción con la
li ber tad y la bue na vida de mis con gé ne res hu ma nas".12 Asi -
mis mo, el pen sa mien to so bre los de re chos hu ma nos de las
mu je res en va rias oca sio nes ha pos tu la do la prio ri dad de la
éti ca so bre la fi lo so fía es pe cu la ti va, de nun cian do la ma ni pu -
la ción me ta fí si ca de la mo ral en tér mi nos pa re ci dos a los de
Nietzsche cuan do mos tra ba que el víncu lo que liga la “vo lun -
tad de ver dad” con los va lo res éti cos nun ca es ino cen te. Si
para Nietzsche toda fi lo so fía es una éti ca más o me nos dis fra -
za da,13 para al gu nas teó ri cas de los de re chos hu ma nos de las
mu je res la re fle xión ju rí di ca está in for ma da por una éti ca que
je rar qui za los va lo res se gún los se xos y que pre ce de toda ela -
bo ra ción des crip ti va y de mos tra ti va de la rea li dad.14

El fe mi nis mo la ti noa me ri ca no debe en ten der se como pro -
yec to po lí ti co de las mu je res y como mo vi mien to so cial, a la
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11  Gra cie la Hie rro, Éti ca y fe mi nis mo, Mé xi co, UNAM, 1985; De la do mes ti ca ción
a la edu ca ción de las me xi ca nas, Mé xi co, Fue go Nue vo, 1989; Éti ca de la li ber tad,
Mé xi co, Fue go Nue vo, 1990; La éti ca del pla cer, Mé xi co, UNAM, 2001

12  Xi me na Be dre gal (comp.), Éti ca y fe mi nis mo, Mé xi co, La Co rrea Fe mi nis ta,
1994, p. VIII. A pro pó si to de este se mi na rio, ver más ade lan te.

13  Fe de ri co Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Ma drid, Fdal, 1982, p. 43.
14  Fran ces ca Gar ga llo, Tan de re chas y tan hu ma nas. Ma nual éti co de los de re chos hu -

ma nos de las mu je res, Mé xi co, Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos,
2000, pp. 11-17.



vez que como teo ría ca paz de en con trar el ses go se xis ta en
toda teo ri za ción an te rior o aje na a ella. “El fe mi nis mo es tan to 
el de sa rro llo de su teo ría como su prác ti ca, y de ben in te rre la -
cio nar se. Es im po si ble con ce bir un cuer po de co no ci mien tos
que sea es tric ta men te no prác ti co”, es cri bió en 1987 Ju lie ta
Kirk wood.15

La his to ria de las ideas fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas está li -
ga da al queha cer po lí ti co de sus au to ras o de sus pre de ce so -
ras: mu je res que tran si ta ron de la Re vo lu ción me xi ca na a los
na cio na lis mos, de las dic ta du ras a las for mas de go bier no va -
li da das por elec cio nes, de las de mo cra cias pa si vas en tér mi -
nos de par ti ci pa ción en las de ci sio nes eco nó mi cas y po lí ti cas
a la crí ti ca al cau di llis mo (dis fra za do bajo el epí te to an -
glo-castellano de “li de raz go”) y a las je rar quías de la po lí ti ca
tra di cio nal.

En es tos trans cur sos, la teo ría fe mi nis ta la ti noa me ri ca na ha 
crea do sig ni fi ca cio nes dis tin tas, y a ve ces opues tas, a las de la
do mi na ción mas cu li na,16 man te nien do su au to no mía de las
ideo lo gías de los par ti dos po lí ti cos y de los Esta dos, exi gien -
do igual dad de de re cho a la ex pre sión del pro pio ser en tre
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15  Ju lie ta Kirk wood, Fe mi na rios, San tia go de Chi le, Do cu men tas, 1987, p.
108.

16  Aun que son po cas las fe mi nis tas que ha blan de “los hom bres”, la crí ti ca
fe mi nis ta ra di cal de Mar ga ri ta Pi sa no con si de ra que es ne ce sa rio se guir ha -
blan do de ellos y de la mas cu li ni dad como un todo ene mi go de cual quier or -
den ci vi li za to rio no bi na rio. En una en tre vis ta para pre sen tar su li bro El
triun fo de la mas cu li ni dad, ha de cla ra do: “El po der de los hom bres está ba sa do
en con tien das ga na das o per di das. En su do mi ni cal gue rri ta tras una pe lo ta
(mien tras to dos los días se dan otras lle nas de muer te y des truc ción) se ad -
mi ran, se aman en tre ellos. Aun que a ve ces –en gue rras si mu la das o rea les–
sean ene mi gos, es una ene mis tad ho ri zon tal, por que se re co no cen y res pe -
tan a sí mis mos. Los va ro nes son de una mis ma na ción, las mu je res so mos
ex tran je ras. La otra cara de la mi so gi nia es el amor a los hom bres. Las mu je -
res con mu cha fre cuen cia an da mos de trás de los es que mas que va lo ri zan la
mas cu li ni dad”. En Andrea La gos G., “La crí ti ca fe mi nis ta ra di cal: una es pe -
ran za de cam bio”, Tri ple Jor na da, núm. 36, La Jor na da, Mé xi co D.F., 7 de
agos to de 2001.



mu je res y hom bres, plan tean do el li bre ejer ci cio de las se xua -
li da des y la crí ti ca a la he te ro se xua li dad nor ma ti va.17

Cuan do, en 1997, la fi ló so fa es pa ño la Cèlia Amo rós plan -
teó que el fe mi nis mo de be ría en ten der se como un pro yec to
eman ci pa dor de las mu je res, como “un tipo de pen sa mien to
an tro po ló gi co, mo ral y po lí ti co que tie ne como su re fe ren te la
idea ra cio na lis ta e ilus tra da de igual dad en tre los se xos”, o no
de be ría lla mar se fe mi nis ta,18 sólo una co rrien te es tu vo de
acuer do con la pri me ra afir ma ción, pero to das re cha za ron la
con clu sión úl ti ma. En Amé ri ca La ti na las mu je res que rei vin -
di can su de re cho a la igual dad, las que cues tio nan el con cep to 
de igual dad por no acep tar el mo de lo so bre el que de ben
cons truir la, las les bia nas or ga ni za das, las teó lo gas, las eco fe -
mi nis tas,19 y aun las po lí ti cas in te re sa das ex clu si va men te en
la me jo ría in me dia ta de las con di cio nes de las mu je res me -
dian te una rei vin di ca ción de la equi dad fren te a la ley, to das
se de fi nen a sí mis mas fe mi nis tas, aun que agre guen ca li fi ca ti -
vos que ali ge ran esa eti que ta ge ne ral.
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17  Para una his to ria del dis cur so fe mi nis ta en Amé ri ca La ti na, véa se Ama lia
E. Fis cher, Fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas: las nue vas bru jas y sus aque la rres. Te sis de
maes tría en Cien cias de la Co mu ni ca ción, Mé xi co, Fa cul tad de Cien cias Po -
lí ti cas y So cia les, UNAM , 1995. Des de la pers pec ti va del fe mi nis mo de los
sec to res po pu la res, que en la dé ca da de 1990 con flu yó en el fe mi nis mo de
“lo po si ble” que im pul só cam pa ñas de “po lí ti cas pú bli cas”, hay que leer el
pro yec to de in ves ti ga ción “Los nue vos de rro te ros de los fe mi nis mos la ti -
noa me ri ca nos en la dé ca da de los 90. Estra te gias y dis cur sos”, de la di ri gen -
te pe rua na Vir gi nia Var gas, mi meo, Lima, 1998. Como to dos los es cri tos de
esa co rrien te, el pro yec to de Var gas sub ra ya la uni dad de las ten den cias fe -
mi nis tas la ti noa me ri ca nas al re de dor de un pro yec to eman ci pa dor y de vi si -
bi li dad pú bli ca.

18  Ce lia Amo rós, Tiem po de fe mi nis mo. So bre fe mi nis mo, pro yec to ilus tra do y post mo -
der ni dad, Ma drid, Cá te dra, 1997, p. 70.

19  Las eco fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas no tie nen la fuer za mo ral y po lí ti ca de
las asiá ti cas. Son muy po cas, no ori gi na les en sus plan tea mien tos e in ca pa -
ces de vin cu lar se des de el fe mi nis mo con la de fen sa ra di cal de la tie rra pos -
tu la da por al gu nas y al gu nos de las y los in te gran tes de los pue blos
in dí ge nas.



El nom bre no está en jue go, pues. En la dé ca da de 1990, las
la ti noa me ri ca nas que asu mie ron una “pers pec ti va de gé ne -
ro” en sus es tu dios sin asu mir se como fe mi nis tas fue ron po -
cas y, en la ma yo ría de los ca sos, em plea das de or ga nis mos
in ter na cio na les o de agru pa cio nes so cia les li ga das a las Igle -
sias, a los par ti dos po lí ti cos y a al gu nos sin di ca tos. Sólo en
Cuba, en Do mi ni ca na y en Pa ra guay hubo or ga ni za cio nes de
mu je res pe rio dis tas, le gis la do ras, en fer me ras, mé di cas y abo -
ga das que se de fi nían fe mi nis tas en tre sí pero se es cu da ron
de trás de “las pers pec ti vas de gé ne ro” para pe lear para la ob -
ten ción de be ne fi cios le ga les y la bo ra les para las mu je res, que
te mían no lo grar si se de fi nían pú bli ca men te como fe mi nis -
tas, de bi do al re cha zo que la li be ra ción de las mu je res pro vo -
ca en los ám bi tos gu ber na men ta les.

En las uni ver si da des pú bli cas así como en los co lec ti vos y
en los gru pos de mu je res, las fe mi nis tas po dían asu mir o ale -
jar se de la ca te go ría “gé ne ro” para es tu diar la rea li dad, pero
es co ger la o no sub su mía, res pec ti va men te: a) la acep ta ción de 
un mun do bi na rio li ga do dra má ti ca men te a la je rar qui za ción
de los se xos en el ima gi na rio y en la rea li dad so cial, o b) el re -
cha zo a una ca te go ría que ata a las mu je res al po der ejer ci do
por y des de el co lec ti vo mas cu li no, im pi dien do una iden ti -
dad hu ma na des li ga da de la com pe ten cia o de la com ple men -
ta rie dad con la mas cu li ni dad, en ten di da esta úl ti ma como
una ló gi ca de su pe rio ri dad y, por ende, de do mi nio.

Actual men te, nin gu na co rrien te fe mi nis ta la ti noa me ri ca na 
con si de ra la “cues tión de gé ne ro”, o la afir ma ción de la “di fe -
ren cia se xual”, o la “po lí ti ca de las mu je res”, o la “crí ti ca a la
he te ro rrea li dad”,20 pers pec ti vas aje nas a la teo ría ge ne ral de
su mo vi mien to que pue dan abar car se des de fue ra del aná li sis 
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20  La he te ro rrea li dad es una ca te go ría ela bo ra da por los mo vi mien tos ho -
mo se xual y lés bi co y es tan om niex pli ca ti va como la de fa lo cen tris mo. Esto
es, una ca te go ría que abar ca des de la im po si ción de la he te ro se xua li dad
como “nor ma li dad” se xual has ta sus de ri va cio nes cul tu ra les, le ga les, eco nó -
mi cas. La he te ro rrea li dad es la rea li dad vis ta des de el fil tro de la he te ro se -
xua li dad.



y la de fen sa de la cor po ra li dad y de la se xua li dad. Du ran te
toda la dé ca da de 1990, sin em bar go, asu mir una pers pec ti va
sig ni fi ca ba no coin ci dir con las otras, y en al gu nas oca sio nes
com ba tir las como he re jías, como des via cio nes de un ca non
que se in ten ta ba pre ci sar una y otra vez. Des de prin ci pios del
2000, en cam bio, em pe za ron a sur gir vo ces que plan tean que
nun ca una sola ca te go ría pue de ex pli car “la si tua ción de las
mu je res” por que di cha “si tua ción” no es una ni co rres pon de
a to das en cada ám bi to de su vida. Con si de rar esta apa ren te
plu ra li dad un aban do no de la po lí ti ca de de man das a los po -
de res ins ti tui dos en nom bre de for mas dia lo ga das y li bres del 
mo de lo mas cu li no de ha cer po lí ti ca; sin em bar go, co rres pon -
de a un de seo más que a una rea li dad. Se pue de afir mar, como 
está su ce dien do en Cen troa mé ri ca, que las po lí ti cas pú bli cas
como fue ron ges tio na das en las dos dé ca das an te rio res fra ca -
sa ron por que no die ron ca bi da a la au to ri dad que las mu je res
lo gra ron en tre sí, aún más por que re le ga ron los lo gros de las
mu je res a la con di ción de “con ce sio nes” de las ins ti tu cio nes
pú bli cas, sin cam biar las ac ti tu des de las “di ri gen tes” fe mi -
nis tas que si guen pla nean do “agen das”, “or ga ni gra mas”, et -
cé te ra, para ac tuar fren te a un Esta do cada vez más dé bil, te -
me ro sas de afir mar que no hay peor es co llo para la
de mo cra ti za ción de la vida que el neo li be ra lis mo e in ca pa ces
de re du cir su ac ti vis mo para es cu char las de fi ni cio nes de la
rea li dad que pro vie nen de las vo ces de mu je res que des co no -
cen su re pre sen ta ción. Sin em bar go, aun que no se tra ta sino
de ten den cias per ci bi das en si tua cio nes muy di ver sas, tam -
bién es tán ma ni fes tán do se po si cio nes muy ubi ca das en el
tiem po so cial pro pio de mu je res que se con si de ran a sí mis -
mas ra di cal men te fe mi nis tas: en los gru pos de re sis ten cia ci -
vil con tra la mun dia li za ción (en Bra sil, en Co lom bia, en Mé xi -
co), con tra la fal ta de paz en Co lom bia, de crí ti ca a las for mas
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va ar gen ti na que ha lle va do el
país a la ban ca rro ta y, aun que con mu chas di fi cul ta des, en los
mo vi mien tos de dig ni fi ca ción de las y los in dí ge nas en Mé xi -
co, Gua te ma la y Ecua dor.
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Para ini ciar la re fle xión es im por tan te dis tin guir en tre gé -
ne ro y di fe ren cia se xual. El gé ne ro mar ca la trans for ma -

ción del pa ra dig ma que ex pli ca las re la cio nes en tre los hom -
bres y las mu je res. Sa be mos que la ana to mía no es la ra zón de
las je rar quías en tre los se xos, sino la sim bo li za ción que se
hace de ella. El gé ne ro es el con jun to de ideas en una cul tu ra
acer ca de lo que se pien sa pro pio de hom bres y lo pro pio de
mu je res. La de ter mi na ción de gé ne ro ava la la di co to mía hom -
bre-mujer don de se fun da la tra di ción de Occi den te. Tra di -
ción an dro cén tri ca que ses ga la pro duc ción de co no ci mien to
y le gi ti ma cier tos me ca nis mos de do mi na ción y ex clu sión del
sexo mas cu li no so bre el fe me ni no. 

LA DI FE REN CIA SE XUAL

La di fe ren cia se xual pue de con tem plar se a tra vés de va rias
dis ci pli nas. Des de la fi lo so fía se re fie re a la on to lo gía y la vie ja
dis cu sión so bre la na tu ra le za y la cul tu ra, en el sen ti do de in -
ten tar de ter mi nar, por ejem plo, si tal di fe ren cia obe de ce a la
ana to mía fe me ni na cen tra da en la ca pa ci dad de pro crear, o a la 
in ter pre ta ción cul tu ral de tal di fe ren cia. Des de la psi co lo gía y
el psi coa ná li sis es una ca te go ría que im pli ca al in cons cien te.
Des de la so cio lo gía, los pa pe les de gé ne ro pro pios de cada
épo ca his tó ri ca: cul tu ra, cla se so cioe co nó mi ca y de más va ria -
bles que in ci den en la for mu la ción de la iden ti dad ge né ri ca.

La éti ca de la di fe ren cia se xual, los de re chos
hu ma nos de las mu je res.
Las nue vas Antí go nas 

GRA CIE LA HIE RRO 



A par tir de la di fe ren cia ge né ti ca su po ne sub je ti vi da des di -
fe ren tes. La sub je ti vi dad, com pren di da como un sen ti mien to
cor po rei za do, nos da ra zón de cómo se vive el pro pio cuer po,
con base en di fe ren cias pro fun das, como las hor mo na les, ge -
né ti cas y otras, ade más de la di fe ren cia ana tó mi ca; se ex pre sa
en la li te ra tu ra, el mito y la re li gión.

Si se toma di fe ren cia se xual como con cep to ta xo nó mi co,
como cla se so cial o et nia, pue de con fun dir se con el gé ne ro.
Pues to que se ig no ra el pa pel del in cons cien te en la for ma ción 
de la iden ti dad se xual. Esta di fe ren cia va más allá de la plan -
tea da en tre sexo y gé ne ro. El psi coa ná li sis re ba sa las dos pers -
pec ti vas, la bio ló gi ca el sexo, la so cio ló gi ca el gé ne ro. La pri -
me ra es la na tu ra le za bio ló gi ca dis tin ta en tre los se xos, y la
se gun da la so cia li za ción di fe ren cial.

En lo que si gue tra ta re mos de vi sua li zar una éti ca para la
prác ti ca de la di fe ren cia se xual que nos ayu de a ser per so nas
li bres, es de cir, ca pa ces de ele gir nues tras pro pias op cio nes de 
vida; dig nas por el va lor de sus pro pios ac tos con base en el
pla cer, y en con se cuen cia fe li ces, con in de pen den cia de las
con di cio nan tes se xua les a las que he mos he cho re fe ren cia. 

LA ÉTI CA

Se pro po ne una nue va éti ca del pla cer con base en el res pe to
a la sin gu la ri dad de hom bres y mu je res; los lí mi tes y la pre sen -
cia de la di ver si dad en el re co no ci mien to de las di fe ren cias
irre duc ti bles en tre ellos y ellas. Es la éti ca de la prác ti ca de la
di fe ren cia se xual que re co no ce la sub je ti vi dad de cada sexo.

El cuer po y la se xua li dad son bá si cos para la nue va éti ca de
la prác ti ca de la di fe ren cia se xual. Cómo se vive el cuer po fe -
me ni no y mas cu li no, ha cien do én fa sis en que la se xua li dad
fe me ni na no debe con tem plar se con pa rá me tros mas cu li nos,
ni vi ce ver sa.

Sa be mos que los sen ti mien tos y las emo cio nes en gran me -
di da son cons trui das so cial men te, en la cul tu ra fa lo crá ti ca; a
las mu je res se nos ofre cen dos imá ge nes, ser como hom bres, o
ser para los hom bres; una mu ñe ca. De lo con tra rio se nos acu sa 
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de les bia nas, de vam pi re sas, de odiar a los hom bres, de fe mi -
nis tas, de bru jas y otros ad je ti vos, ca li fi ca ti vos para las mu je -
res que no si guen el mo de lo tra di cio nal fe me ni no y por ello
son ex cén tri cas. Es de cir, des cen tra das, fue ra del cen tro que
ofre ce la cul tu ra pa triar cal bajo el tí tu lo de lo “nor mal y de -
sea ble”.

Se tra ta de una éti ca para las ex cén tri cas, por im pre de ci -
bles, pues to que se nos abren po si bi li da des in fi ni tas para
nues tro ser mu je res, y para los hom bres que de sean se guir ese 
ca mi no, bajo sus pro pios pa rá me tros.

La di fe ren cia se xual ha de ser rear ti cu la da en lo sim bó li co,
ya sea ho mo se xual o he te ro se xual. Su pe rar lo tras cen den tal
en la fi lo so fía, com pren di do como lo ra cio nal pro pio de lo
mas cu li no. Tam bién el pen sa mien to dua lis ta que sos tie ne las
je rar quías; por ejem plo, la su pues ta su pe rio ri dad del alma so -
bre el cuer po.

De allí que Iri ga ray pro pon ga lo sen si ble tras cen den tal eli -
mi nan do el pen sa mien to dua lis ta al ma-cuerpo. Los hom bres
ne ce si tan cor po rei zar lo tras cen den tal y las mu je res tras cen -
den ta li zar el cuer po. De ma ne ra que sean las mu je res fér ti les
en la men te y los hom bres fér ti les en el cuer po. Que am bos
sean cuer pos au tó no mos, vi vos, en cre ci mien to, unos en ri -
que cien do a los otros. La unión amo ro sa hom bre-mujer no es
de bie nes o pro duc tos, es una unión éti ca, den tro de los in te -
re ses de cada sexo, las ne ce si da des, y los de seos de uno y otro.

Este con flic to en tre el alma y el cuer po, lo mas cu li no y lo fe -
me ni no, re quie re ser ne go cia do in ter na y ex ter na men te. “No
so mos me dias na ran jas”, sino na ran jas com ple tas cada
una-uno.

La re sig ni fi ca ción de lo tras cen den tal se le van ta de la lla -
ma da “muer te del su je to”. Se apo ya en el su pues to de que lo
que se ha lla ma do “su je to uni ver sal de co no ci mien to” es un
pun to de vis ta fal sa men te ge ne ra li za do. Los dis cur sos de la
cien cia, el de re cho y la re li gión, así como los su pues tos ge ne -
ra les que go bier nan la pro duc ción del co no ci mien to, se re fie -
ren tá ci ta men te a un su je to que es hom bre, blan co, sano, cla se
me dia y he te ro se xual. Si se reem pla za este su je to por otro
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 estructurado con las va ria bles de gé ne ro o di fe ren cia se xual,
et nia o raza, pier de lo “uni ver sal” y apa re ce como es pe cí fi co.
Da ra zón de la di fe ren cia se xual. Se ad mi ten to das las va ria -
bles que se van re co no cien do y en esa me di da se in ten ta ex pli -
car el po der de ex clu sión so bre mi no rías u otros. En suma,
con la muer te del su je to apa re ce la de ca den cia de la uni ver sa -
li dad, lo cual no su po ne que dar atra pa da en el re la ti vis mo
por acep tar la di ver si dad.

Re fle xio nar so bre la di fe ren cia se xual, en ten di da como la di -
fe ren cia que las mu je res pue den es ta ble cer en la so cie dad, más
allá de la di fe ren cia na tu ral ge ni tal, o his tó ri ca men te dada,
como un pro yec to abier to que debe cons truir se, per mi te a las
mu je res pen sar se en to das sus otras di fe ren cias, cons ti tu ye una 
mul ti pli ci dad de dis cur sos, po si cio nes y sig ni fi ca cio nes que a
me nu do en tran en con flic to en tre sí (Brai dot ti, p. 123).

En este sen ti do, exis ten va rios pro yec tos fe mi nis tas para
de fi nir la sub je ti vi dad fe me ni na. Por ejem plo, Luce Iri ga ray,
como an tes apun ta mos, pro po ne con ce bir la di fe ren cia se xual 
en una pers pec ti va po si ti va al afir mar la fuer za de lo fe me ni -
no como una nue va eco no mía sim bó li ca y dis cur si va. Se co lo -
ca en el ni vel de la teo lo gía fe mi nis ta de Mary Daly, de la poe -
sía de Adrien ne Rich y de la po lí ti ca de las ra di ca les ita lia nas
Car la Lon zi, Lui sa Mu ra ro y Adria na Ca ra ve ro so bre la cues -
tión del sis te ma sim bó li co fe me ni no.

Dada la cri sis que pre sa gia la muer te del su je to lo go cén tri co, 
se ofre ce la con di ción de po si bi li dad para la ex pre sión de una
sub je ti vi dad fe me ni na. Di fe ren cia se xual des de el lado de las
mu je res. Es por ello que mu chos hom bres se sien ten pro fun da -
men te con mo cio na dos y en esa me di da se pue de plan tear la
di fe ren cia se xual del lado de las mu je res (Brai dot ti, p. 157).

Exis te la ne ce si dad de fun da men tar la di fe ren cia se xual an -
tes de for mu lar una éti ca de la di fe ren cia se xual. Se pro po ne
la sen si bi li dad y el mito. La es tra te gia dis cur si va es la iro nía
para re fe rir se al ser hu ma no re con cep tua li za do, como una
en ti dad cor po rei za da, no uni fi ca da como el su je to car te sia no.
Se tra ta de una iden ti dad flui da, ba sa da en las di fe ren cias de
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gé ne ro, en un pro ce so in ten si vo, múl ti ple y dis con ti nuo del
lle gar a ser que nos su ce de a to dos los su je tos. 

La di fe ren cia en tre los se xos es ra di cal y cons ti tu ti va de la
ex pe rien cia hu ma na. De be ría ins cri bir se en el ran go del con -
cep to de “mor ta li dad” para no so tros los se res hu ma nos. De -
cir: so mos se res para la muer te, se res fe me ni nos y se res mas -
cu li nos. 

EL FE MI NIS MO

Por su par te, el fe mi nis mo ra di cal, la pos tu ra po lí ti ca que
pro po ne mos, con si de ra al su je to como pro ce so, si gue las lí -
neas de la mul ti tud de va ria bles que con for man la sub je ti vi -
dad fe me ni na, ta les como, la raza, la cla se, la edad, la pre fe -
ren cia se xual y los es ti los de vida, to dos ejes esen cia les de la
iden ti dad vi vi da des de un cuer po fe me ni no. El gé ne ro como
una va ria ble que es truc tu ra la sub je ti vi dad con tri bu ye al em -
po de ra mien to de las mu je res, en ten di da como for mas de au -
to ri dad o au to ri za ción para rea li zar cier tas prác ti cas ma te ria -
les, ins ti tu cio na les y dis cur si vas, es de cir, sim bó li cas. Todo lo
que se ña le las di fe ren cias como algo po si ti vo que per mi ta
cons truir un nue vo tipo de co lec ti vi dad ba sán do se en las di -
fe ren cias, en el cual la di fe ren cia no sea la me di da de la je rar -
qui za ción, como ha su ce di do has ta aho ra. La cues tión cla ve
se cen tra en pre gun tar se cómo pue de cons truir se un nue vo
tipo de co lec ti vi dad ba sán do se en las di fe ren cias. 

LOS DE RE CHOS HU MA NOS DE LAS MU JE RES. ANTÍ GO NA
ES “LA MU JER QUE OBE DE CE A SU CON CIEN CIA”1

Antí go na nos ha bla de la dia léc ti ca de la in ti mi dad y lo pú -
bli co, lo do més ti co y lo cí vi co. Cri ti ca las me di das po lí ti cas
im pues tas al es pí ri tu pri va do. Cuan do se “des cu bre” el gé ne -
ro, la iden ti dad so cial so bre un cuer po se xua do deja de con si -
de rar se lo per so nal como “na tu ral” y se in clu ye en la ca te go -
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ría de lo pú bli co. De ahí que las fe mi nis tas afir me mos que lo
per so nal es po lí ti co.

Antí go na en la con di ción de her ma na, de fien de la esen cia
de iden ti dad de her ma na que se ex tien de a las mu je res y hace
sur gir la so ro ri dad.

Afir ma: yo soy como mi her ma no, pero tam bién como mi
her ma na. La con di ción fe me ni na se her ma na con la mas cu li -
na. Ella deja de leer la di fe ren cia se xual como in fe rio ri dad.
Antí go na es la fuer za de la her man dad más allá del lazo de la
ma dre-hija. Las fe mi nis tas so mos la pre sen cia fe me ni na que
se atre ve a en trar al mun do de pú bli co de los hom bres re cla -
man do nues tros de re chos, y de ahí sur ge el con flic to. La con -
cien cia cul pa ble de atre ver se a aban do nar las fun cio nes pro -
pias de su sexo. Aun sin sa ber que no es el sexo sino el gé ne ro
el que de ter mi na los de be res que aho ra sien te la ne ce si dad
ab so lu ta de rom per.

Irrum pe Antí go na en la es fe ra pú bli ca im po nien do su éti ca
per so nal con tra de la im po si ción so cial. Opo ne la éti ca fe me ni -
na a la po lí ti ca mas cu li na, en un acto de po se sión de sí mis ma. 

To dos los ho no res para Antí go na por que pro po ne los ele -
men ta les de re chos fe me ni nos ne ga dos en la rea li dad de su
tiem po.

Antí go na im pug na la “vi ri li dad” de Creon te. Por eso mu -
chos hom bres como Creon te ri di cu li zan y te men a las fe mi -
nis tas. Afir man como el rey: “Mien tras yo viva nin gu na mu -
jer me go ber na rá”.2

Sur ge la rup tu ra de los es te reo ti pos se xua les, no como de -
sa fió sino como bús que da; se tra ta de un ca mi no, no de una
gue rra. Nos ha bla de los in te re ses de las mu je res. Las mu je res
te ne mos ne ce si dad de au to no mía, de li ber tad de mo vi mien -
to, de au to de ter mi na ción se xual, de con tra cep ción y de abor -
to li bre.

La nue va so cie dad será aque lla don de las mu je res par ti ci -
pen en el con tra to so cial y de jen “el es ta do de na tu ra le za”, en
len gua je de Rous seau. Para ello se re quie re que las mu je res
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pa sen de ser con si de ra das sólo na tu ra le za a cul tu ra que les es
pro pia.

Las mu je res he mos es ta do ex clui das del or den sim bó li -
co-social. De be mos ha cer la unión en tre el vo ca bu la rio cor pó -
reo se xual y el vo ca bu la rio de lo so cial y lo eco nó mi co.

Es im por tan te dis tin guir la di fe ren cia, pues to que so mos
di fe ren tes no sólo en tan to gé ne ro, raza, et nia, cla se, ci clo de
vida y pre fe ren cia se xual. Ana to mías dis tin tas pro du cen sub -
je ti vi da des di fe ren tes. Es de cir, le gi ti mar la idea de que lo fe -
me ni no y lo mas cu li no de ben te ner el mis mo va lor. Pien so
que esto es po si ble a tra vés de la for mu la ción de los nue vos
de re chos hu ma nos de las mu je res, sos te ni dos por ma qui na -
rias so cia les que vi gi len su cum pli mien to.

Éste es el ca mi no que pro po ne mos, la lu cha de las mu je res
por sus de re chos hu ma nos, como nue vas Antí go nas, arran ca
del de re cho al cuer po y el lu gar que que re mos ju gar en el
mun do pri va do y en el mun do pú bli co.

Exis te la ne ce si dad de lu char por la au to no mía del cuer po
fe me ni no, con di ción ne ce sa ria para al can zar la con di ción de
su je to. La au to no mía que las mu je res pue den ejer cer so bre su
cuer po es múl ti ple. Co mien za por la sa lud fí si ca y men tal, el
goce de su se xua li dad, la re gu la ción de su fe cun di dad, en fin
la sal va guar da de la in te gri dad de su cuer po con tra todo tipo
de vio len cia.

Se abre una nue va his to ria que hace vi si bles a las mu je res
como par ti ci pan tes ac ti vas, que deja po si bi li da des abier tas
para pen sar las es tra te gias po lí ti cas fe mi nis tas y la uto pía,
por que su gie re que el gé ne ro debe re de fi nir se y rees truc tu -
rar se en con jun ción con una vi sión de au to no mía po lí ti ca y
so cial que com pren de no sólo sexo, sino tam bién la cla se, la
et nia, la pre fe ren cia se xual y el ci clo de vida.

Ésta es la éti ca del pla cer con base en la prác ti ca de la di fe -
ren cia se xual que se vis lum bra con base en la lu cha por los de -
re chos hu ma nos de las mu je res en este nue vo mi le nio. 
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 Los fe mi nis mos



Hoy nue va men te un fan tas ma re co rre al fe mi nis mo, se
lla ma esen cia lis mo. ¿A qué se re fie ren las fe mi nis tas

cuan do ha blan de esen cia lis mo en casi to dos los fo ros, en va -
rios tex tos aca dé mi cos, en sa yos, ar tícu los pe rio dís ti cos, en
dis tin tos pro nun cia mien tos? El esen cia lis mo no es un con -
cep to uní vo co, y par te de los pro ble mas se debe a ello; se lle va 
y se trae para to dos la dos con muy dis tin tas ideas de su sig ni -
fi ca do y es que en rea li dad tie ne múl ti ples sig ni fi ca dos. Algo
si mi lar ha su ce di do con el con cep to de ideo lo gía que tie ne
más de trein ta dis tin tas acep cio nes.

El esen cia lis mo hace re fe ren cia a las esen cias o sea a las ca -
rac te rís ti cas fun da men ta les de algo, a los ele men tos que lo in -
te gran (se res o co sas) y que ha cen que sea lo que es y no otra
cosa. La esen cia de la mu jer (y no digo de las mu je res por que
me es toy re fi rien do al con cep to, a la abs trac ción) se re fie re a
las ca rac te rís ti cas fun da men ta les, a to dos aque llos ele men tos
que ha cen que sea mu jer y no va rón o ele fan te. ¿Cuá les se rían
es tos ras gos fun da men ta les o lo que de no mi nan “esen cia”?
Evi den te men te se tra ta de lo es truc tu ral o in ma nen te. Es de -
cir, los as pec tos ana tó mi cos y fi sio ló gi cos que con for man el
sexo de las per so nas, aun que se pre sen ten con di fe ren cias es -
pe cí fi cas en cada in di vi duo, que es truc tu ran a los ma chos y a
las hem bras de la es pe cie hu ma na. Pero, ade más, la in te gra -
rían tam bién el con jun to de atri bu tos que la cul tu ra crea y que 
con for man a los gé ne ros dado que son de ter mi nan tes fun da -

Esen cias del fe mi nis mo

ELI BAR TRA



men ta les del su je to. O sea, las uñas pin ta das y el ma qui lla je
de las pes ta ñas no son es truc tu ra les lue go en ton ces no se rían
par te de la esen cia de la mu jer. ¿Qué es en ton ces la esen cia?
Pues si se cree en su exis ten cia, las ca rac te rís ti cas fun da men -
ta les la cons ti tui rían. Sin em bar go, si se usa ra todo el ri gor en
la ca rac te ri za ción de las esen cias se de be ría acep tar que cada
in di vi duo tie ne ca rac te rís ti cas “esen cia les” di fe ren tes de otro
in di vi duo, con lo cual cada per so na ten dría su esen cia par ti -
cu lar, lue go en ton ces, ha blar de esen cia lis mo es ta ría com ple -
ta men te acor de con el fe mi nis mo de la pos mo der ni dad y no
de be ría te ner una con no ta ción ne ga ti va sino po si ti va, ya que
ha ría re fe ren cia a las mu je res y no a la mu jer. El ar que ti po
mu jer está con for ma do por lo su pues ta men te esen cial, pero
este ar que ti po, lo sa be mos de so bra, está in te gra do por ele -
men tos tan to fun da men ta les como me ra men te con tin gen tes,
como el ca be llo lar go, el len gua je cor po ral y los ador nos. Por
lo tan to, ni si quie ra el ar que ti po mu jer re pre sen ta lo esen cial.
Por otro lado, si se su po ne que las esen cias son in ma nen tes,
no cam bian, y es po si ble cam biar tan to el sexo de las per so nas
como el gé ne ro, tam po co se ría en ton ces, en sen ti do es tric to, la 
esen cia. Si la esen cia es in ma nen te, ¿cuá les se rían las ca rac te -
rís ti cas in ma nen tes de la mu jer? Des de mi pun to de vis ta és -
tas no exis ten, lue go en ton ces la esen cia no exis te y por lo tan -
to el esen cia lis mo se re fie re a algo ine xis ten te.

El fe nó me no lla ma do bac klash es esa em bes ti da de an ti fe -
mi nis mo que hace ya unos cuan tos años que se está ins ta lan -
do en tre no so tros… y no so tras tam bién.

Y, en cier ta me di da, al gu nas de las su pues tos crí ti cas como
ta char de esen cia lis mo y de mu je ris mo todo lo que no apa re ce 
con el atuen do fe mi nis ta post mo der no y post co lo nial pue de
ser par te del bac klash. Al mis mo tiem po es in du da ble que el
fe mi nis mo, como co rrien te de pen sa mien to, tam bién su fre
cons tan te men te los em ba tes de la crí ti ca des truc ti va des de to -
dos los rin co nes del pa triar ca do.

Sin em bar go, pien so que hay una se rie de ca rac te rís ti cas
fun da men ta les tan to fí si cas como psí qui cas y cul tu ra les que
es truc tu ran a los se res hu ma nos de ma ne ra di fe ren cia da por
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gru pos y que con for man a los gé ne ros. Se ha di cho que ge ne -
ral men te el “uno” crea a los otros gru pos di fe ren tes. El uno es
el gru po que de ten ta los po de res y quien in ven ta a la otre dad.
El mas cu li no al fe me ni no, el su je to diz que blan co a to dos los
su je tos de otros co lo res, el he te ro se xual a las otras se xua li da -
des. Las mu je res tie nen un sexo (con múl ti ples y di ver sas se -
xua li da des) y un gé ne ro que las de fi ne; am bos -se xo y gé ne ro- 
se ca rac te ri zan más por sus si mi li tu des que por sus di fe ren -
cias y se dis tin guen de los del va rón.

Así, ha cer re fe ren cia al de no mi na dor co mún de los gé ne -
ros no es ha blar de esen cias, como no lo es ele de no mi na dor
co mún de las et nias o de las cul tu ras, por lo tan to no tie nen
nada que ver con el esen cia lis mo. Y pien so que des gra cia da -
men te aún se pue de ha blar de un de no mi na dor co mún so -
cial en tre las mu je res que es la opre sión (son víc ti mas), pero
tam bién el de no mi na dor co mún es y debe ser la lu cha con tra 
esta opre sión. Y ello sig ni fi ca que la vic ti mi za ción ha de ja do
de ser lo pri mor dial, se dejó atrás hace mu cho y no es lo úni -
co en co mún.

Enten der la do mi na ción y la opre sión es en ten der la ló gi ca
del pa triar ca do, y esto es fun da men tal para erra di car lo, fun -
ción pri me ra y úl ti ma del fe mi nis mo.

Es po si ble ha blar de fe mi nis mo, en sin gu lar y de co rrien tes, 
va rias, mu chas, den tro del fe mi nis mo. Por eso po de mos pen -
sar en una uto pía fe mi nis ta y no de mu chas uto pías fe mi nis -
tas, tan tas como fe mi nis mos. Las lu chas de las mu je res por un 
mun do me jor para no so tras y para to dos, no tie ne úni ca men -
te como fun da men to la dis cri mi na ción en vir tud del gé ne ro;
pero no se pue de aho ra bo rrar de un plu ma zo la exis ten cia de
la opre sión de las mu je res sólo por que se de ci de es tar en con -
tra de la vic ti mi za ción. Nos ha lla mos en un sis te ma pa triar cal
y mien tras éste exis ta se gui rá exis tien do la dis cri mi na ción ha -
cia las mu je res. Aho ra bien, lo que nos debe unir no es so la -
men te el he cho de ser víc ti mas, sino la vo lun tad de cam bio de
esta rea li dad.

Com pren do que la gen te se pon ga en guar dia cuan do se
ha bla de la mu jer, como si se tra ta ra del eter no fe me ni no de

 Los feminismos  51



tris te me mo ria, de esa lla ma da “na tu ra le za fe me ni na” in mu -
ta ble que se in te gra por la se rie de atri bu tos que cul tu ral men -
te se han cons trui do con base en el sexo y que tie ne poco o
nada de in mu ta ble.

Se pue de, creo, nom brar al fe mi nis mo en sin gu lar, sin mie -
do y sin cul pa, y no es ne ce sa rio de cir los fe mi nis mos, ya que
el sin gu lar de no mi na a la fi lo so fía po lí ti ca que lu cha por la
trans for ma ción de la sub or di na ción de la mu jer (tam bién en
sin gu lar) en to dos los ám bi tos de la vida real o ima gi na ria, en
to dos los rin co nes del pla ne ta. El fe mi nis mo, como un pro -
duc to de la mo der ni dad, lu cha por con quis tar los de re chos de 
la mu jer. Los de re chos de las mu je res de car ne y hue so se con -
quis tan con la lu cha con tra el con jun to de de si gual da des en
que vi ven en vir tud de sus muy es pe cí fi cas opre sio nes y dis -
cri mi na cio nes como mu je res pri me ro y lue go como mu je res
po bres, ne gras, les bia nas, in dí ge nas o an cia nas. Re fe rir nos al
fe mi nis mo en sin gu lar no es esen cia lis ta y no tie ne que ver
con la esen cia de los fe mi nis mos que, por otro lado, no sé bien
a bien cuál po dría ser.

Cuan do ha bla mos de mar xis mo nun ca se dice los mar xis -
mos sino di fe ren tes co rrien tes den tro del mar xis mo. Se ha bla
del so cia lis mo (en sin gu lar) como fi lo so fía po lí ti ca y lue go lle -
va ape lli dos: el cien tí fi co, el utó pi co y tam bién te ne mos a los
so cia lis mos real men te exis ten tes. Pero ¿en dón de en con tra -
mos a los fe mi nis mos real men te exis ten tes rei nan do en el
mun do? Por lo tan to, con si de ro que po de mos ha blar del fe -
mi nis mo en sin gu lar y de las di fe ren tes co rrien tes den tro de
él. Y, ade más, creo que hay que in ten tar ser más con gruen tes
y con sis ten tes con los con cep tos; si pen sa mos que debe usar se 
en plu ral, pues ha cer lo y no ir cam bian do del plu ral al sin gu -
lar sin nin gún ri gor.

Si al gu nas fe mi nis tas de ci mos que el fe mi nis mo debe ser
ra di cal, nos re fe ri mos a lo que Vic to ria Ren dón de no mi na el
fe mi nis mo ho lís ti co. Es pre ci so ir a la raíz, a las cau sas y no a
los sín to mas de los pro ble mas de la dis cri mi na ción ge né ri ca y 
el se xis mo o sea la des cons truc ción de la ló gi ca del pa triar ca -
do, en tér mi nos fi lo só fi cos, y a la des truc ción del pa triar ca do
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como sis te ma so cial im pe ran te en casi to das las co mu ni da des
hu ma nas exis ten tes hoy en día, en tér mi nos so cia les. De he -
cho, esto no tie ne nada de nue vo. Ya Karl Pop per ha bla ba del
“esen cia lis mo me to do ló gi co” de Aris tó te les que sig ni fi ca ba
sim ple men te ir a la esen cia de las co sas para po der ex pli car -
las, a la raíz. Con esto ve mos que tam bién el fe mi nis mo ra di -
cal pue de ser ta cha do de esen cia lis ta por na tu ra le za.

Fren te a la gran cues tión de la in dis cu ti ble ins ti tu cio na li za -
ción del fe mi nis mo, una de las me jo res sa li das es la con ti nui -
dad -pues nun ca ha pe re ci do- del pen sa mien to au tó no mo, que
va de la mano, des de lue go, con una or ga ni za ción au tó no ma.
Evi den te men te que ya no po de mos de cir no a la ins ti tu cio na li -
za ción, por que es un he cho, una rea li dad. Pero, lo que si po de -
mos y re co mien do que ha ga mos es apos tar por for mas de pen -
sa mien to li bres, au tó no mas y crí ti cas que bus quen for mas de
or ga ni za ción tam bién más li bres y au tó no mas.

El fe mi nis mo hoy en Mé xi co y en mu chas otras par tes, se
ha vuel to go bier no y se ha con ver ti do en una mi ra da de or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les. Lo que se ría muy bue no aho -
ra es un mo vi mien to fe mi nis ta au tó no mo de nue vo cuño y
¿qué ca rac te rís ti cas de be ría te ner? Re cor de mos que el ca mi no 
se hace al an dar, pero se ría de sea ble que las fe mi nis tas jó ve -
nes lo ha gan a su gus to.

El fe mi nis mo mar xis ta, pro pia men te di cho, de sa pa re ció o
casi. El fe mi nis mo so cia lis ta no está muy cla ro qué cosa es y a
qué so cia lis mo se arri ma. El fe mi nis mo ra di cal se ha lla aso -
cia do con el fe mi nis mo lés bi co, que es como se ma ni fes tó en
los Esta dos Uni dos hace más de trein ta años, aun que no es
úni ca men te ése. El fe mi nis mo neo li be ral se ría el que prac ti -
can, por ejem plo, mu je res de al gu nos par ti dos que lle van a
cabo una po lí ti ca neo li be ral. El fe mi nis mo de mo crá ti co se
mues tra con an sias de po der y tie ne muy bue nas po si bi li da -
des de cam biar al gu nas cues tio nes fun da men ta les que sig ni -
fi can una me jo ría para las con di cio nes de vida de las mu je res
(por ejem plo, mo di fi car las le yes como la del abor to y pro po -
ner nue vas). En la teo ría nos lle gan ai res del fe mi nis mo eu ro -
peo y nor tea me ri ca no con lo que Ju dith But ler lla ma una
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 visión de mo crá ti ca real men te in clu si va de las po lí ti cas fe mi -
nis tas (Beck-Gernsheim, But ler, Puig vert, 2001, p. 79). Esta -
mos lle gan do al fe mi nis mo de los agre ga dos para no de jar
nada ni a na die afue ra y que se per fi la más o me nos así: el fe -
mi nis mo debe ser ra di cal, au tó no mo, crí ti co, plu ral, in clu yen -
te –so bre todo de las se xua li da des di ver sas– mul ti cul tu ral,
post co lo nial, dia ló gi co, ho lís ti co, de mo crá ti co y de la equi va -
len cia… ¿me fal ta algo?

Esto es en el pa pel, pero por lo que se re fie re al fe mi nis mo
de car ne y hue so te ne mos a los Encuen tros Fe mi nis tas La ti -
noa me ri ca nos y del Ca ri be que re pre sen tan un poco el es pe ro
de la rea li dad en la re gión. Ahí par ti ci pa casi toda la gama
exis ten te, ahí se dan los de ba tes y los en fren ta mien tos más
cru dos, pero tam bién es un es pa cio en don de se apren de y se
dis fru ta.

Hoy en día mu chas fe mi nis tas mi ran ha cia el fe mi nis mo de
los años 70 como in ge nuo e in fan til. Una son ri sa bur lo na aso -
ma en sus ros tros cuan do se men cio na la so li da ri dad so ña da
de en ton ces, la so li da ri dad que se per se guía en tre las mu je res.
No lo aca bo de en ten der del todo. No veo qué tie ne de malo
bus car una so li da ri dad en tre las per so nas para cam biar la vida. 
No veo por qué no pue de ha ber una cier ta so li da ri dad con base 
en un mí ni mo co mún de igual da des, y di fe ren cias si se quie re,
con al gu nas mu je res y una so li da ri dad con base en el mí ni mo y 
en el má xi mo co mún. No son para nada ex clu yen tes. Si las mu -
je res de X par ti do po lí ti co apo yan la crea ción de nue vas le yes
que fa vo rez can a las mu je res, hay que so li da ri zar se con ellas, lo 
cual no im pli ca que esa sea la prin ci pal y úni ca so li da ri dad que 
va mos a ma ni fes tar. Es cla ro que mien tras más cues tio nes se
ten gan en co mún con al gu nas mu je res, ma yor y me jor será la
so li da ri dad, pero no tie ne por que ser la úni ca.

El fe mi nis mo re pre sen ta una nue va cos mo vi sión, lue go en -
ton ces ¿si hay mu chos fe mi nis mos ha brá mu chas cos mo vi sio -
nes tam bién?

Las fe mi nis tas en todo el mun do es tán di vi di das, sa bi do es. 
Pero ade más de to das las di fe ren cias po lí ti cas que exis ten hay 
una más: las fe mi nis tas op ti mis tas y las pe si mis tas. Se da en -
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tre no so tras la ar chi co no ci da anéc do ta del vaso me dio lle no o
me dio va cío, tan to cuan do se tra ta de eva luar los lo gros ob te -
ni dos como de mi rar ha cia ade lan te y en fren tar los re tos.

Te ne mos, por ejem plo, el fe mi nis mo re pre sen ta do por el
gru po de la Li bre ría de Mu je res de Mi lán que en su tex to “El
fi nal de pa triar ca do” nos co mu ni can jus ta men te que el pa -
triar ca do ya ha lle ga do a su fin. Esto se pa re ce más a la vo lun -
tad de que se aca be que a una rea li dad, y tam bién nos pue de
re cor dar cuan do se pre go na ba el fa mo so fin de la ideo lo gías,
que sólo re pre sen ta ba el de seo de que, pen sa mien tos crí ti cos
ta les como el mar xis mo y el so cia lis mo, de sa pa re cie ron para
siem pre. Por otro lado, te ne mos al fe mi nis mo que todo lo ve
ne ga ti vo y que afir ma que no se ha lo gra do nada para bien de
las mu je res en dé ca das, si glos de lu cha, que el fe roz neo li be -
ra lis mo lo do mi na todo y es ta mos en el peor de los mun dos
po si bles. Esta po si ción la es cu ché de Xi me na Be dre gal en Mé -
xi co en el Foro “El fe mi nis mo y el nue vo des-orden pa triar -
cal” en el cual ella mis ma negó que exis tie ra un solo fe mi nis -
mo sino que son mu chos y en ton ces me pre gun to ¿por qué
po ner le ese tí tu lo nom brán do lo en sin gu lar?

Yo creo que las lu chas fe mi nis tas y las lu chas de las mu je -
res que han cru za do la faz del pla ne ta de nor te a sur y de este
a oes te por mu cho, mu cho tiem po, no han sido en vano. Si
bien no se pue de ha blar del fin del pa triar ca do aún, creo que
en al gu nos te rre nos y en al gu nas par tes del mun do las mu je -
res han ga na do es pa cios, han ga na do te rre no fren te a la dis -
cri mi na ción. En Mé xi co po de mos afir mar que se ha avan za do 
en al gu nas cues tio nes. Pien so que con todo y todo, por lo que
se re fie re a la con quis ta de nues tros de re chos como ciu da da -
nas, o sim ple men te como per so nas, es ta mos me jor hoy que
hace me dio si glo. Peor, no he mos lo gra do, por ejem plo, ha cer
algo real men te sus tan ti vo fren te al per sis ten te pro ble ma de la 
do ble jor na da de las mu je res. (Si se quie re con ser var una re la -
ción con un hom bre y lle var la fies ta en paz, casi siem pre hay
que ha cer do ble jor na da o bien re gre sar a “ju gar” a la ca si ta de 
la que ya ha bía ha bla do Betty Fri dan: ser amas de ca -
sa-esposas-madres y pun to. No te ne mos una so lu ción a la
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mano que ofre cer, ex cep to la de ha cer cam biar a los va ro nes
de ac ti tud y eses es un pro ce so más que len to).

Si den tro del fe mi nis mo hay que bus car el de no mi na dor co -
mún que no sea la vic ti mi za ción, pien so que ese de no mi na dor
co mún no pue de ser otro más que la lu cha con tra el pa triar ca -
do, la de sar ti cu la ción de la ló gi ca pa triar cal en to das y cada
una de sus ma ni fes ta cio nes. ¿Se rá ésta su esen cia? Si el fe mi nis -
mo se en cuen tra dis per so esto es de bi do, en bue na me di da, a
que se ha apos ta do por la di fe ren cia en tre las mu je res, por qui -
tar el ta pe te de la bús que da de so li da ri dad que exis tió en la dé -
ca da de 1970 y pre fie re hoy en día po ner el acen to en las di fe -
ren cias y la di ver si dad más que en las se me jan zas.

Por su pues to que vi vi mos en so cie da des de no mi na das por
la di ver si dad llá me se ge né ri ca, ét ni ca, de cla se, de se xua li da -
des, de eda des, de… lo que se quie ra. Pero de lo que se tra ta, a
mi modo de ver, no es de se ña lar y de sub ra yar las di fe ren -
cias, que tien den a se gre gar, a per pe tuar las dis cri mi na cio nes, 
sino a bus car las so li da ri da des, las se me jan zas, las unio nes
plu ra les. Nues tras so cie da des son cada vez más plu ra les y
hay que res pe tar la plu ra li dad ante todo pero, no creo que de -
ba mos apos tar por so cie da des mul tiét ni cas y mul ti cul tu ra les
en las cua les es pre ci so to le rar a los y las di fe ren tes, a los
“otros y otras”. El mul ti cul tu ra lis mo sig ni fi ca el re co no ci -
mien to de va rias cul tu ras den tro de un mis mo te rri to rio na -
cio nal, pero al mis mo tiem po sig ni fi ca la mar gi na ción -dis fra -
za da de res pe to a la di fe ren cia- de cada una de las per so nas
que per te ne ce a tra di cio nes cul tu ra les di fe ren tes a la he ge mó -
ni ca. Pue de ser la con ti nui dad de la se gre ga ción con otro
nom bre y, ade más, bajo la tu te la del mul ti cul tu ra lis mo se
arro pan y se jus ti fi can mu chas atro ci da des so bre todo ha cia
las mu je res.

La rea li dad so cial y na tu ral es su ma men te com ple ja, lo que
hace el co no ci mien to es in ten tar sim pli fi car la por me dio del
aná li sis y la ex pli ca ción.

Par ti mos de la evi den cia que nos mues tra que cada mu jer es
di fe ren te de la mu jer de al lado y so bre todo de la de más allá.
Eso es un lu gar co mún, es algo sa bi do con base en la sim ple
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 observación. Lo que cues ta más tra ba jo es jus ta men te bus car y
en con trar el de no mi na dor co mún den tro de esa di ver si dad y no 
al re vés. No se debe asu mir que to das las mu je res so mos igua les
por per te ne cer al mis mo sexo y, en gran me di da, al mis mo gé ne -
ro y por lo tan to –en el ám bi to po lí ti co– pa re ce como ne ce sa rio
sub ra yar las di fe ren cias. Pien so que en un pla no ló gi co, pero so -
bre todo en el pla no po lí ti co, lo con ve nien te es jus ta men te par tir
de las di fe ren cias rea les, pero ate rri zar en las se me jan zas que
son la base de la co mu ni ca ción, (crean do un fe mi nis mo dia ló gi -
co como lo lla ma Eli sa beth Beck-Gernsheim) y que le dan sen ti -
do a las lu chas con tra el pa triar ca do ¿o se debe de cir tam bién los
pa triar ca dos?

RE FE REN CIAS

Beck-Gernsheim, Eli sa beth, Ju dith But ler y Li dia Puig -
vert, Mu je res y trans for ma cio nes so cia les, Bar ce lo na,
El Rou re, 2002.

La mas, Mar ta. “Vol ver a la di fe ren cia se xual”, Ne xos,
Nº 290, Mé xi co, fe bre ro 2002. pp. 31-34.

Li bre ría de Mu je res de Mi lán. El fi nal del pa triar ca do,
Bar ce lo na, Li bre ría Pró leg, 2ª ed. 1998.

Sen dón, Vic to ria, Ma ría Sán chez, Mon se rrat Gun tín y
Elvi ra Apa ri ci. Fe mi nis mo ho lí tis co, Bar ce lo na, Cua -
der nos de Ago ra/Insti tu to de la Mu jer, 1994.
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A Lucero González, quien me ha enseñado el valor del
afecto al confrontar desacuerdos

LA FUNCIÓN DE LA ARROGANCIA

“¿En qué mo men to el de ba te y la dis cu sión se con vier ten
en una pe lea, una que re lle, y cuán do una dis pu ta tio se
vuel ve una dispu ta? ¿En qué pun to el ar gu men to y la

ar gu men ta ción se trans for man en an ta go nis mos en co na -
dos?”(p.1). Estas in te rro gan tes de Bea tri ce Hans sen(2000)
con den san un con jun to de pro ble mas pre sen tes en los fe mi -
nis mos la ti noa me ri ca nos. Por eso, cuan do Glo ria Ca rea ga me
in vi tó a re fle xio nar so bre los re tos y pers pec ti vas de nues tro
mo vi mien to pen sé en ex plo rar el an ta go nis mo en tre las fe mi -
nis tas au to lla ma das au tó no mas y las con si de ra das “ins ti tu -
cio na li za das”, pero sin re fe rir me a los con sa bi dos pro ble mas
pro vo ca dos por la vi ven cia re li gio sa de la po lí ti ca, con sus po -
si cio nes me siá ni cas, sus cis mas y sus sa cer do ti sas, ni a los tí -
pi cos pro ble mas de la ri va li dad en tre mu je res, con su nar ci -
sis mo de las pe que ñas di fe ren cias. En esta in ter ven ción
quie ro abor dar dos de sa fíos que tra tan ca ren cias de dis tin to
or den, una sub sa na ble con un poco de con cien cia au to crí ti ca,
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y otra que re quie re un ma yor es fuer zo. Ellos son, creo, nues -
tros re tos irre nun cia bles.

¿Qué pasa en el mo vi mien to la ti noa me ri ca no que no po de -
mos de ba tir en tre no so tras? Sin ne gar que exis tan otras cues -
tio nes, creo que lo que Car los Pe re da(1999) de no mi na “la ra -
zón arro gan te” jue ga un pa pel de ter mi nan te. Esta for ma de
in ter lo cu ción es la ca ren cia re me dia ble con au to crí ti ca. En su
bre ve pero ju go so tra ta do, Pe re da di sec ta la arro gan cia como
una ca rac te rís ti ca de la iden ti dad que se cons tru ye a par tir de
cier tas es truc tu ras cul tu ra les y de un mo de lo que se au toa fir -
ma al dis cri mi nar lo que no en tien de o des co no ce. Pe re da
cen tra bue na par te del con flic to de la arro gan cia en la di fi cul -
tad del re co no ci mien to del otro, y la des cri be como una es tra -
te gia que com par ten dos in cul tu ras: la aca dé mi ca y la an tia ca -
dé mi ca.

Pe re da ca rac te ri za la arro gan cia como un me ca nis mo para
se pa rar se y se pa rar, para de fen der je rar quías que se con si de -
ran in dis cu ti bles. Como ex pre sión del pen sa mien to ce rra do,
como des pre cio por la ra zón de los otros, la arro gan cia con -
du ce al pre jui cio. “Por eso en la arro gan cia se con for ma uno
de los dis po si ti vos más efi ca ces de in mu ni za ción en con tra de 
las rea les o po si bles in ter pe la cio nes del otro. Por que la o el
arro gan te se con si de ran de ma sia do por en ci ma de quie nes lo
cues tio nan para va ci lar y po ner se a dis cu tir, a dar ra zo nes, a
ofre cer ar gu men tos” (p.13). El re sul ta do es ob vio: “De esta
ma ne ra, no se acep tan más que cóm pli ces” (p.13). Por ello, la
ra zón arro gan te es una for ma del es pí ri tu sec ta rio. Las sec tas,
como gru pos que obs ta cu li zan el paso ha cia den tro y ha cia
fue ra, tie nen lo que Pe re da de no mi na sus “blin da jes teó ri -
cos”. Este au tor plan tea que la re gla del sec ta ris mo es: Siem pre 
es bue no más de lo mis mo, (p. 14) y a esta sen ten cia opo ne otra
que es, por de fi ni ción, la re gla an ti-sectaria:

“No ol vi des que cual quier tipo de que ren cia po see un te -
cho, un lí mi te: más allá de él ha bi ta la ari dez o la lo cu ra; en
am bos ca sos, poco a poco o de sú bi to, co mien za el sin sen ti do” 
(p. 17). El men sa je es cla ro: per sis tir cie ga men te en cual quier
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idea o “que ren cia”, sin abrir se a otras, con du ce a la in fe cun di -
dad o al ago ta mien to.

Para ser interlocutoras productivas, en vez de estériles
adversarias en el cada vez más urgente debate del feminismo
latinoamericano, tenemos que hacer un trabajo compartido
para desarmar la razón arrogante, tanto en el campo de las
intelectuales como en el de las anti-intelectuales. No hay que
hacer nada ruidoso, nada declarativo, nada espectacular: sólo 
un ejercicio de la razón que no tenga temor de corregirse y
cambiar su punto de vista, para lo cual hay que escuchar,
tratar de entender las razones y sinrazones de las otras
feministas, estudiar, aprender a debatir y confrontar
argumentaciones. Pero para que estas nuevas estrategias
discursivas asentadas en la eliminación del desprecio y del
sectarismo sean eficaces ¿qué se requiere? Discutir, dialogar,
confrontar ideas y argumentos. Para lo cual hay que, entre
otras cosas, construir un piso de entendimiento, lo que
implica minimizar el desorden terminológico y compartir
ciertos códigos. Ese es el segundo desafío, que requiere un
esfuerzo de otra índole.

La fa ci li dad que te ne mos las fe mi nis tas para lo ca li zar
nues tros pro ble mas en el ex te rior –en el “pa triar ca do”, en las
otras fe mi nis tas, en las di fe ren cias– con tras ta con nues tra di -
fi cul tad para nom brar cues tio nes que es tán en el aire y ar ti cu -
lar las po lí ti ca men te. Esa ca pa ci dad para per ci bir lo que está
en el am bien te se po ten cia cuan do hay una mi ra da teó ri ca. Si
bien la di ver si fi ca ción y pro li fe ra ción de po si cio nes vuel ven
im pe ra ti vo ha blar de mu chos fe mi nis mos, es im por tan te de -
tec tar la rei te ra ción del de seo com par ti do por sos te ner un de -
ba te po lí ti co abier to. Sin em bar go, en tre las asun cio nes si len -
cio sas que cir cu lan en tre no so tras se en cuen tra la de que un
de ba te am plio exi ge un len gua je lla no, di rec to, y obli ga a evi -
tar ter mi no lo gías di fí ci les.

A ries go de ser ta cha da de eli tis ta creo ine lu di ble dis tin guir 
dis tin tos ám bi tos de de ba te con sus re que ri mien tos es pe cí fi -
cos. Para lo grar cier to ni vel de dis cu sión po lí ti ca hay que re -
co no cer los de sa jus tes cog ni ti vos de nues tras va ria das si tua -
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cio nes, e in ten tar com pren der nos des de un piso teó ri co que
per mi ta el in ter cam bio de ideas. Alcan zar esto no es fá cil,
pues ade más de las re sis ten cias sub je ti vas exis te tam bién el
pre jui cio de que ocu par se de cues tio nes teó ri cas res ta tiem po
a la pra xis. Creo pre ci sa men te en lo con tra rio: cier tos co no ci -
mien tos teó ri cos me jo ran la pra xis. Ju dith But ler (1995) acu ña
el tér mi no ac ti vis mo teó ri co para dar le un es ta tu to de va lor al
tra ba jo de re fle xión teó ri ca, fren te a quie nes plan tean la teo ría 
como un uni ver sa lis mo com pli ca do y de fien den al prag ma -
tis mo como la prác ti ca po lí ti ca co rrec ta.

Hoy en Amé ri ca La ti na es ne ce sa ria una ac tua li za ción de la 
teo ría, no sólo por un ur gen te pro ce so de ag gior na mien to po lí -
ti co, sino tam bién por la fal ta de cre ci mien to del mo vi mien -
to.2 ¿A qué se debe el re cha zo y/o la in di fe ren cia de las jó ve -
nes ante el fe mi nis mo? Entre otras co sas tie ne que ver con
nues tro dis cur so, re pe ti ti vo y abu rri do por au sen cia de nue -
vas ela bo ra cio nes teó ri cas. Ade más, una can ti dad con si de ra -
ble de fe mi nis tas de dis tin tos paí ses la ti noa me ri ca nos ha que -
da do atra pa da en la moda fe ti chi za da del gé ne ro.3 Esto pue de 
de ber se a lo que Bour dieu y Wac quant (2001) han de no mi na -
do las “ar gu cias de la ra zón im pe ria lis ta”, que fun cio nan, por
ejem plo, por la vía de la im po si ción de agen das de in ves ti ga -
ción pro mo vi das des de la doxa nor tea me ri ca na a tra vés de sus 
uni ver si da des y fun da cio nes; pero tam bién pue de de ber se a
nues tras pro pias li mi ta cio nes: la au to cen su ra del pen sa mien -
to es más fuer te que cual quier pres crip ción ex ter na. Del uso
fe ti chi za do del pa ra dig ma del gé ne ro se des pren de una sim -
pli fi ca ción de los con flic tos de los se res hu ma nos, que no in -
cor po ra las com ple jas di men sio nes del cuer po y que alien ta
un in ge nuo vo lun ta ris mo po lí ti co. Bour dieu y Wac quant
plan tean que al gu nos “tér mi nos ais la dos, de apa rien cia téc ni -
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2  Aun que re co noz co la in fluen cia del pen sa mien to fe mi nis ta en nues tros
paí ses (La mas, 2001), es toy con ven ci da de que ne ce si ta mos un cre ci mien to
nu mé ri co para pre sio nar po lí ti ca men te. 

3  De sa rro llo esto más am plia men te en “La fe ti chi za ción del gé ne ro”, en
La mas, 2002. 



ca” son más in si dio sos que las teo rías o que las vi sio nes fi lo -
só fi cas del mun do, pues con den san y po nen en cir cu la ción
“toda una fi lo so fía del in di vi duo y de la or ga ni za ción so cial”.
Para evi tar este pe li gro hay que ale jar se del có mo do ca mi no
fi ja do por cier tas cer te zas ideo ló gi cas –don de el con cep to gé -
ne ro ocu pa un lu gar po lí ti ca men te co rrec to– e in cur sio nar en
un sen de ro más ries go so res pec to de las di fe ren cias en tre las
mu je res y los hom bres.

EL LUGAR DE LA TEORÍA

¿Có mo pre sen ta mos nues tras ideas cuan do dis cu ti mos?
¿ex pli ci ta mos el apa ra to teó ri co que sus cri bi mos? ¿ex pli ca -
mos des de qué pa ra dig ma tra ba ja mos? Ha cer este tipo de
pre ci sio nes pro pi cia más el diá lo go que la con fron ta ción. Si
bien la teo ría, per se, es va lio sa, para quie nes es ta mos en un
mo vi mien to po lí ti co se vuel ve un re cur so para de sa rro llar
una pos tu ra de in ter lo cu to ras más que de ad ver sa rias.

¿A qué nos re fe ri mos las fe mi nis tas cuan do ha bla mos de
“teo ría”? La “teo ría fe mi nis ta” ha tran si ta do de ser un dis cur -
so ideo ló gi co– po lí ti co a ocu par hoy un lu gar pre do mi nan te
en uni ver si da des y cen tros de es tu dios de paí ses de sa rro lla -
dos. Una re vi sión –a vue lo de pá ja ro– de la pro duc ción teó ri -
ca mues tra una ac ti vi dad in ten sa de la crí ti ca li te ra ria a la fi lo -
so fía po lí ti ca, de la queer theory a la teo ría psi coa na lí ti ca, de
la crí ti ca cul tu ral a la an tro po lo gía. Pero cuan do se ha bla de
“teo ría fe mi nis ta” se alu de, cen tral men te, a un cam bio de pa -
ra dig mas cog ni ti vos que pro po nen una lec tu ra nue va so bre
la con di ción hu ma na. La teo ría fe mi nis ta ha rea li za do tan to
un des ci fra mien to de la de ter mi na ción si tua cio nal y re la cio -
nal de los se res hu ma nos como una se rie de teo ri za cio nes re -
la ti vas a las con se cuen cias dis cri mi na to rias de la sim bo li za -
ción de la di fe ren cia se xual.

Pre ci sa men te en tor no a la di fe ren cia se xual ron da uno de
los de ba tes más acu cian tes del fe mi nis mo: el del esen cia lis -
mo. Para las fe mi nis tas re sul ta ine vi ta ble tra tar ese tema, no
sólo por que he mos in ver ti do, emo cio nal y po lí ti ca men te, mu -
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chí si mo más de lo que nos da mos cuen ta en el tema “mu jer”,
sino por que par te sus tan cial del mo vi mien to plan tea la ne ce -
si dad de ha cer po lí ti ca, pre ci sa men te, “como mu je res”. Por
eso nues tros de sa fíos tie nen que ver tan to con la ma ne ra de
abor dar el aná li sis del cuer po –sin caer en esen cia lis mos–
como con la for ma de cons truir un dis cur so po lí ti co mo vi li za -
dor que re co noz ca la di fe ren cia se xual y el gé ne ro.

Cuando el feminismo apela a un sujeto político universal
–las mujeres— ¿está o no haciendo un llamado esencialista?
Las respuestas dependen del enfoque teórico: no es lo mismo
un esencialismo sustancialista que un esencialismo
estratégico, como lo sugiere Gayatri Chakravorty Spivak.

A lo lar go de su obra, Spi vak (1989) ha abor da do cues tio -
nes cen tra les del esen cia lis mo di cien do di fe ren tes co sas en
dis tin tos mo men tos. Una in tui ción in te re san te, que cau só
gran tur ba ción, fue su alu sión a un “esen cia lis mo es tra té gi -
co”. La fra se tex tual “el uso es tra té gi co de un esen cia lis mo
po si ti vis ta en un in te rés po lí ti co es cru pu lo sa men te vi si ble”4

fue in ter pre ta da de la si guien te ma ne ra: es vá li do que para
mo vi li zar po lí ti ca men te a un sec tor de mu je res las con vo que -
mos a ha cer po lí ti ca “como mu je res”.

Ante tal pos tu la do, se de sa tó el de ba te so bre cómo di fe ren -
ciar en tre un esen cia lis mo es tra té gi co y uno sus tan cia lis ta. La
res pues ta de Spi vak fue do ble: por un lado, para que ver da -
de ra men te se tra te de un ma ne jo es tra té gi co, el uso po lí ti co de 
la pa la bra “mu jer” debe es tar acom pa ña do de una crí ti ca per -
sis ten te; si no hay crí ti ca cons tan te, en ton ces la es tra te gia se
con ge la en una po si ción esen cia lis ta. Por otra par te, no da
igual quién em plea la pa la bra “mu jer”; no es lo mis mo una
aca dé mi ca di cien do “yo, como mu jer” que una mu jer de ba -
rrio; la dis tan cia en tre una mu jer que en el des per tar de su
con cien cia se atre ve a de cir ante los po de res es ta ble ci dos “yo,
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4  La cita “stra te gic use of a po si ti vist es sen tia lism in a scru pu lously vi si ble
po li ti cal in te rest” se co men ta en la en tre vis ta con Roo ney. Véa se Spi vak,
1989, p. 126. 



como mu jer”, y una ac ti vis ta fe mi nis ta –con años de lec tu ras
y dis cu sio nes– es la que me dia en tre una de cla ra ción y un
aná li sis esen cia lis ta es tra té gi co o sus tan cia lis ta. El pun to a di -
lu ci dar es dón de es tán si tua das las per so nas que ha blan, y
para qué usan el con cep to. El quién y el cómo de fi nen el qué.
Ahí apa re ce la dis tin ción de Spi vak en tre el esen cia lis mo
como es tra te gia, como un re cur so si tua cio nal, y el esen cia lis -
mo como teo ría.5 Aho ra bien, ad mi tir que se re quie re de un
su pues to es tra té gi co del cual par tir, del tipo “to das las mu je -
res es ta mos opri mi das”, para fa ci li tar pro ce sos de aper tu ra y
co mu ni ca ción, no es lo mis mo que creer en una esen cia com -
par ti da y de fen der la.

En po lí ti ca se ne ce si ta una idea li za ción mí ni ma para mo ver 
sub je ti vi da des y lo grar cam bios. De ahí la uti li dad es tra té gi ca 
de pro mo ver un des per tar po lí ti ca men te dis tin to. Por eso los
lla ma dos a una toma de con cien cia con fre cuen cia vis ten ro -
pa jes esen cia lis tas, como la fra se “tú, como mu jer”. Pero pa sa -
do ese pri mer mo men to el mo vi mien to re quie re de un tra ba jo 
teó ri co pos te rior, y cada ver tien te debe de sa rro llar su po si cio -
na mien to res pec to al de sa fío de afir mar la im por tan cia de la
di fe ren cia se xual sin esen cia li zar la. Una mu jer ¿ha bla sólo
como agen te o re pre sen tan te de su sexo? No, tam bién ha bla
mar ca da por una cul tu ra, una cla se so cial, una per te nen cia ét -
ni ca o ra cial, cier ta se xua li dad, una re li gión, en fin, por una
his to ria o po si ción de ter mi na da. Enton ces ¿qué im pli ca ha -
blar de las mu je res como uni dad po lí ti ca, con los mis mos in -
te re ses y ne ce si da des?

En su bri llan te aná li sis de las for mas en que las mu je res le -
gi ti man su len gua je pú bli co, Cat he ri ne Ga llag her (1999) nos
re cuer da que lo que sacó a las mu je res a las ca lles, lo que las
em pu jó a las dis tin tas ma ni fes ta cio nes de la lu cha fe mi nis ta
–des de las huel gas de ham bre de las su fra gis tas a los en fren -
ta mien tos con la po li cía– fue “su sen ti mien to de leal tad ha cia
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5  Por cier to, me cri ti co por no ha ber ma ti za do tal dis tin ción en mis de nun -
cias al mu je ris mo y a las pos tu ras mu je ris tas.



una co mu ni dad de com pa ñe ras en el su fri mien to: en otras pa -
la bras, la so li da ri dad con un su je to co lec ti vo” (p.55). Indis cu -
ti ble men te el po der re tó ri co del tér mi no “mu jer” tie ne que
ver con ese su je to co lec ti vo. Pero tam bién su uso acrí ti co con -
lle va un ries go para la ac ción po lí ti ca, por ejem plo al es ti mu -
lar la idea de que sólo una mu jer pue de sa ber real men te qué
le ocu rre a otra mu jer; di cha su po si ción es equi vo ca da no por
“esen cia lis ta” sino por que plan tea la po si bi li dad del co no ci -
mien to en la iden ti dad.6 Por eso hay que vi gi lar has ta el len -
gua je: no es lo mis mo ha blar “como mu jer” que ha blar “des de 
un cuer po de mu jer”. Esta te nue dis tin ción, ple na de sig ni fi -
ca do, es cru cial para la for ma en que se abor da la po lí ti ca.

Pre ci sa men te para ela bo rar es tas su ti les dis tin cio nes es im -
pres cin di ble el tra ba jo in te lec tual. La teo ría no es un lujo, es
una ne ce si dad vi tal ¿Có mo re cons truir el mun do y las re la cio -
nes de po der en tre los se xos? ¿To man do la di fe ren cia se xual
como una afir ma ción “on to ló gi ca”, como si exis tie ra una ver -
dad ab so lu ta de la mu jer, opues ta a la del hom bre? (Boc cia,
1990) Asu mir sin ma ti ces la du pli ci dad se xual del su je to pue -
de ha cer nos res ba lar ha cia equí vo cos in quie tan tes, como el de 
afir mar, por ejem plo, que el pen sa mien to de hom bres y mu je -
res es di fe ren te por que es se xua do. La apues ta es, por lo tan -
to, do ble: re co no cer la di fe ren cia se xual al mis mo tiem po que
se la des po ja de sus con no ta cio nes de ter mi nis tas. Esto re quie -
re acep tar que los com por ta mien tos so cia les mas cu li nos y fe -
me ni nos no de pen den en for ma esen cial de los he chos bio ló -
gi cos, pero tam bién re co no cer el peso es pe cí fi co que tie ne la
com ple ja es truc tu ra de la es pe cie hu ma na: el cuer po, en su
con di ción de car ne, men te e in cons cien te.7
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6 Para un vis ta zo al pe li gro de de sa rro llar la po lí ti ca a par tir de la iden ti dad
ver el nú me ro 14 de de ba te fe mi nis ta (1996), de di ca do a “Iden ti da des”,
don de Mouf fe y Bon di ha cen sen dos cues tio na mien tos. 

7  Para la ma yo ría de las “es pe cia lis tas” en gé ne ro, la di fe ren cia se xual se re du -
ce a las di fe ren cias ana tó mi cas del sexo, y no se con tem plan otras sin gu la ri da -
des, ni de ín do le bio quí mi ca ni de ín do le psí qui ca. El “ol vi do” del
in cons cien te y el des co no ci mien to de la in ves ti ga ción bio mé di ca, que ha de -



Los con tras tes de in te re ses y con duc tas en tre hom bres y
mu je res no son la con se cuen cia de una esen cia en rai za da en la 
bio lo gía, ni tam po co se de ben so la men te a los ro les im pues tos 
por la so cie dad. La di fe ren cia se xual y el con tex to8 de la ex pe -
rien cia de vida cons ti tu yen al su je to en tan to tal. Mar ca das
por su se xua ción y por una se rie de ele men tos que van des de
las cir cuns tan cias eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas has ta por 
un de sa rro llo par ti cu lar de la sub je ti vi dad, las per so nas ocu -
pan po si cio nes di fe ren cia les en el or den cul tu ral y po lí ti co
(Alcoff, 1988). De esta con cep ción teó ri ca se des pren den in te -
rro gan tes para la ac ción po lí ti ca. Una, cru cial, es la re la ti va a
la ciu da da nía.

Es ob vio que hom bres y mu je res ocu pan po si cio nes di fe -
ren tes en la so cie dad y que esto di fi cul ta a las mu je res el ejer -
ci cio de sus de re chos. Pero ¿pue de la di fe ren cia se xual cons ti -
tuir un prin ci pio a par tir del cual se cons ti tu yen for mas de
ciu da da nía ra di cal men te di fe ren tes para am bos se xos? ¿Có -
mo de fen der una ciu da da nía igua li ta ria y rei vin di car la di fe -
ren cia se xual? En el cli ma an ti-intelectual en que nos mo ve -
mos no se com pren de el pa pel cla ve de la teo ría en el
de sa rro llo de con cep tos que sir van para guiar la prác ti ca. Un
ejem plo: la in ca pa ci dad –¿o tal vez ha bría que ha blar de re sis -
ten cia?– para com pren der la di fe ren cia se xual en el sen ti do
de ca li brar su sus tra to bio ló gi co y de vis lum brar que, ade -
más, hay una rea li dad psí qui ca, ha lle va do a pen sar que las
di fe ren cias en tre mas cu li ni dad y fe mi ni dad son sólo el re sul -
ta do de fac to res so cia les. Y aun que esto em pie za a ser cri ti ca -
do por un sec tor lú ci do del fe mi nis mo, los es tra gos re duc cio -
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ve la do que mu chas fun cio nes fi sio ló gi cas es tán in flui das di rec ta o in di rec ta -
men te por el sexo (Insti tu te of Me di ci ne, 2001), apun ta lan la mis ti fi ca ción
cons truc ti vis ta, tan cara a las cien cias so cia les. Las con se cuen cias de lo psí qui -
co y lo bio ló gi co en la con duc ta hu ma na tie nen que ser in clui das en una re fle -
xión ri gu ro sa so bre el dis tin to es ta tu to so cial de las mu je res y los hom bres. 

8  En la en tre vis ta a Spi vak, Ellen Roo ney plan tea pre ci sa men te que “con -
tex to” es un con cep to an tie sen cia lis ta (p.124).



nis tas de esta li mi ta ción re ver be ran en las pro pues tas
po lí ti cas del mo vi mien to.

DEL DESACUERDO A LA DISCUSIÓN

Al imaginarnos como interlocutoras en un debate sobre
desafíos y perspectivas del feminismo ¿qué es lo que
actualmente nos mueve a buscarnos las unas a las otras? ¿la
expectativa del diálogo, la añoranza de una rica discusión?
Sin duda la posibilidad de debatir representa algo muy
atractivo. Pero, nos guste o no, ya no podemos debatir con
rigor solamente entre nosotras, sin tomar en consideración al
mismo tiempo a quienes hacen teoría en las ciencias sociales,
en la filosofía política, en el post-estructuralismo.

La teo ría fe mi nis ta es in trín se ca men te mul ti dis ci pli na ria:
en ella par ti ci pa una am plia va rie dad de in ter lo cu to res. Hoy
se ha bla de teo ría fe mi nis ta no sólo in ter na men te, o sea, des de 
los es tu dios fe mi nis tas o de gé ne ro, sino tam bién en el cam po
crí ti co ge ne ral. La di fi cul tad de al gu nas fe mi nis tas para si -
tuar se en el ex ten so te rre no del de ba te teó ri co pa re ce pro ce -
der de un te mor a que el fe mi nis mo apa rez ca como algo sub -
su mi do, se cun da rio, con di cio na do por el pen sa mien to
pa triar cal. Pero, ade más, ubi car se den tro del vas to con tex to
in te lec tual re quie re de la apro pia ción de las re glas de la crí ti -
ca teó ri ca en cual quier dis ci pli na, o sea, un co no ci mien to de
los au to res y los de ba tes in ter nos, lo cual sig ni fi ca un es fuer zo 
de pre pa ra ción que no to das es tán en con di cio nes o dis po si -
ción de rea li zar.

Sin em bar go, nues tro mo vi mien to debe de sa rro llar una vi -
sión bi fron te, una mi ra da de Jano, aten ta tan to al de ba te in ter -
no como al ex ter no. Así, hay que apos tar por lo que ya Te re sa
de Lau re tis (1993) for mu la ba como una vi sión re la cio nal para
vin cu lar lo in trín se co y lo ex trín se co. La men ta ble men te nues -
tra rea li dad in ter na es más bien tris te, pues la in ci pien te crí ti -
ca fe mi nis ta to da vía no ha lo gra do in te re sar a los dis tin tos es -
ta blish ments cul tu ra les y aca dé mi cos. En nues tra re gión, ni los 
es tu dios de gé ne ro cons ti tu yen una ten den cia im por tan te en
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el área de las cien cias so cia les, ni el pen sa mien to fe mi nis ta tie -
ne un lu gar en el mun do in te lec tual la ti noa me ri ca no.

¿Qué ocu rre con el de ba te teó ri co en nues tros paí ses? Sin
duda, en Amé ri ca La ti na hay aca dé mi cas fe mi nis tas de pri -
me ra lí nea que se in ser tan en de ba tes más am plios en sus pro -
pios cam pos, pero que no han de sa rro lla do gran in te rés por la 
teo ría. Es in du da ble que las in ves ti ga cio nes y re fle xio nes fe -
mi nis tas han per mi ti do un me jor ma peo de la si tua ción de las
mu je res en nues tros paí ses.9 A pe sar del gran pre jui cio an -
ti-intelectual en los gru pos, és tos han dado con sis ten cia y vi -
si bi li dad a los pro gra mas uni ver si ta rios al exi gir in ves ti ga cio -
nes que ofrez can da tos para fun da men tar de man das po lí ti cas 
(vio len cia in tra fa mi liar, dis cri mi na ción sa la rial, abor to, et cé -
te ra). Sin em bar go, fal ta vi ta li dad teó ri ca en los dis tin tos cen -
tros de es tu dio aca dé mi cos so bre la mu jer o el gé ne ro. Esto re -
fle ja un fe nó me no so cio cul tu ral más am plio: en nues tra
re gión, las ur gen cias po lí ti cas han re le ga do la dis cu sión teó ri -
ca a un se gun do pla no. Si esto ocu rre en la aca de mia ¿qué po -
de mos es pe rar de los gru pos de ac ti vis tas?

Quie nes re cha zan la teo ría sue len adop tar ac ti tu des prag -
má ti cas. Me dia das por un bru tal neo prag ma tis mo e irri ta das
por el len gua je di fí cil de la teo ría mu chas fe mi nis tas se pa ra li -
zan ante el ca lle jón sin sa li da que su po ne te ner que op tar por
uno de los dos po los: teo ría o prác ti ca. Otras, en cam bio, pen -
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9  Pa re cie ra que para com pen sar la au sen cia de teo ri za cio nes nues tras aca -
dé mi cas se han vol ca do en la pre sen ta ción de da tos de in ves ti ga ción o de ar -
chi vo. Hay mu cho tra ba jo en la so cio lo gía y ex ce len tes in ves ti ga do ras de la
fuer za de tra ba jo fe me ni na y de las re la cio nes fa mi lia res en áreas ur ba na y
ru ral. Tam bién se nota la vo lun tad de re leer y re va lo rar fuen tes his tó ri cas, ya 
que el si len cio de las mu je res en los re gis tros exis ten tes es im pre sio nan te.
Co mien za a for ta le cer se la ten den cia a los tra ba jos ar queo ló gi cos; o sea, a la
re cu pe ra ción de zo nas ol vi da das, de au to ras si len cia das, que arro jan da tos
nue vos. Hay gran pro duc ti vi dad de este tipo de tra ba jo, so bre todo en la
his to rio gra fía li te ra ria. Empie zan a ver se in ves ti ga do ras con una mi ra da so -
bre las prác ti cas, dis cur si vas y de vida, de las mu je res; se in ves ti ga la sub je ti -
vi dad fe me ni na; se in da ga en la re pre sen ta ción po lí ti ca, en es pe cial, en
cómo los con flic tos de gé ne ro re per cu ten en el de sem pe ño pro fe sio nal. 



sa mos que tan to un fuer te prag ma tis mo como una de fen sa a
ul tran za de la teo ría pura pre sen tan in su fi cien cias para la po -
lí ti ca, y se gui mos rei vin di can do la im por tan cia de sos te ner la
man cuer na teo ría/prác ti ca. Sin em bar go, si algo bri lla por su
au sen cia en nues tro mo vi mien to es el uso de la teo ría para ha -
cer po lí ti ca.

De ahí que si en tra mos a la are na del de ba te de sar ma das
teó ri ca men te no será ex tra ño que lo que pri ven sean los ar gu -
men tos per so na li za dos. Si bien las con tro ver sias en tre fe mi -
nis tas del pri mer mun do des pe gan de lo que se de fi ne como
teó ri co, en tre no so tras no es fá cil ana li zar los víncu los de las
po si cio nes an ta gó ni cas con cues tio nes teó ri cas. Por eso, a di -
fe ren cia de otros fe mi nis mos, las con fron ta cio nes ex pre sa das
en el mo vi mien to la ti noa me ri ca no anun cian más ri va li da des
y re sen ti mien tos per so na les que di fe ren cias teó ri cas con sis -
ten tes.

Esto se en la za con otra ca rac te rís ti ca de nues tro fun cio nar
po lí ti co. Mu chas de las ex pre sio nes ar bi tra rias que cir cu lan
en el mo vi mien to se de ben no sólo a la “ra zón arro gan te”,
sino tam bién a una es pe cie de in cons cien cia de los pro pios lí -
mi tes. Ya se sabe que el fe mi nis mo fa vo re ce una “ló gi ca de las 
idén ti cas” (Amo rós, 1987), lo que ali men ta el sen ti mien to de
que to das so mos igua les10 y pro du ce una ex tra ña di ná mi ca en 
los in ter cam bios en tre no so tras. Siem pre me ha in tri ga do por
qué, a pe sar de que sa be mos que el ri gor es una con di ción
para po si bi li tar el de ba te po lí ti co se rio (que año ra mos), tra te -
mos de en ta blar éste sin una pre pa ra ción pre via, sin do cu -
men tos a dis cu tir, sin un “piso co mún”. De ahí que com par tir
una mí ni ma res pon sa bi li dad para lo grar ese de ba te sig ni fi -
que tam bién dos co sas: re co no cer los pro pios lí mi tes y tra tar
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10  Du ran te el Cuar to Encuen tro Fe mi nis ta La ti noa me ri ca no (Tax co, 1987)
un pe que ño gru po de fe mi nis tas de tec ta mos cier tos mi tos que con fi gu ran
un pen sa mien to que ge ne ra una prác ti ca po lí ti ca vul ne ra ble e ine fi caz.
Entre ellos es ta ban pre ci sa men te: To das las fe mi nis tas so mos igua les y Por -
que yo mu jer lo sien to, vale. Véa se Do cu men to co lec ti vo “Del amor a la ne -
ce si dad”.



de am pliar los már ge nes cog ni ti vos y con cep tua les den tro de
los que nos mo ve mos. Ne ce si ta mos vo lun tad, dis ci pli na y,
so bre todo, ilus tra ción: lu ces y más lu ces.

Como es toy con ven ci da de que el co no ci mien to, y en con -
cre to la teo ría, son vi ta les para en fren tar me jor las pos tu ras an -
ta go nis tas y ar mar alian zas y coa li cio nes, quie ro ter mi nar con
un ejem plo re la ti vo a esta as pi ra ción. Entre los fe mi nis mos hay 
va rios de sa cuer dos bá si cos –tan to con cep tua les como me to do -
ló gi cos– so bre prin ci pios y pre mi sas fun da men ta les. Pero tam -
bién hay un cier to tipo de de sa cuer do so bre el que no se ha teo -
ri za do den tro de nues tro mo vi mien to. Es el que Jac ques
Ran cie re ubi ca en una de ter mi na da si tua ción de ha bla: “aque -
lla en la que uno de los in ter lo cu to res en tien de y a la vez no en -
tien de lo que dice el otro. El de sa cuer do no es el con flic to en tre
quien dice blan co y quien dice ne gro. Es el exis ten te en tre
quien dice blan co y quien dice blan co pero no en tien de lo mis -
mo con el nom bre de la blan cu ra” (p. 8).

El desacuerdo no es desconocimiento, ni tampoco
malentendido. El desacuerdo no se refiere sólo a las palabras:
se refiere a la situación misma de quienes hablan, a la
producción de sentidos y significados. El desacuerdo
concierne menos a la argumentación que a la presencia o a la
ausencia de un objeto común entre una persona y otra. La
situación extrema del desacuerdo es aquella en que una
persona no ve el objeto común que le presenta la otra. Esta
situación extrema concierne fundamentalmente a la política
¿Qué puede hacer alguien que se sirve de la palabra para
discutir, pero que le otorga a la palabra sus contenidos e
inflexiones, y supone que la otra persona lo comprende?
Entre nosotras existe la falsa percepción de que la
desavenencia política significa polémica, y no este tipo de
desacuerdo.

No nos debe extrañar que si no somos capaces de teorizar
la naturaleza de las querellas entre nosotras, internalicemos
antagonismos que concebimos de manera equivocada. Hay
que dejar de creer que la teoría es, en sí misma, patriarcal,
elitista, totalizadora y masculinista, o bien universalista,
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hegemónica, occidental e imperialista, y tratar de aplicarla
con rigor en nuestra praxis, nuestras experiencias, nuestras
narrativas, nuestra política del cuerpo.

El terreno de lo político es un ámbito intersubjetivo que está
estructurado tanto por las reglas del debate público (casi inexistente
en nuestro países) como por las tensiones agonistas.11 El agonismo
se refiere no al enfrentamiento –antagonismo– sino a la tensión
inherente a las múltiples diferencias presentes en la estructura del
sujeto hablante. De ahí que esperar consensos o coincidencias sea
un desacierto que no sólo pasa por nuestra subjetividad, sino
también por nuestro posicionamiento teórico. Una meta de nuestro
movimiento, sobre todo cuando registramos la dimensión y la
fuerza de nuestro enemigo común, podría ser la de llegar a zonas de
acuerdo, avanzando en coaliciones puntuales, sin intentar borrar
nuestras diferencias. Esto implica no sólo impulsar otra lógica
política; también implica instaurar nuevas prácticas discursivas y
argumentativas. La posibilidad de construir algunos momentos de
alianza está estrechamente vinculada con la posibilidad de ceder en
nuestras distintas posturas.12 Hay que “competir” y convencer. Por
eso también es que debemos obligarnos a fundamentar teóricamente 
nuestros posicionamientos.

Enfrentadas a estos desafiantes retos las feministas latinoamericanas 
tenemos que lanzarnos a “articular las posibilidades de una vida
política más plenamente democrática y participativa” (Butler, 1995).
Una de nuestras tareas es definir algunos puntos de referencia en
relación con esas líneas de confluencia que hay que encontrar para
propiciar una amplia alianza, más de interlocutoras que de adversarias.
Pero, más allá de todo lo que ese desafío demanda, hay algo
impostergable que cada una de nosotras puede hacer desde hoy, en
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11  Chan tal Mouf fe tra ba ja es pe cí fi ca men te la dis tin ción en tre an ta gó ni co y
agó ni co. Véa se Mouf fe, 1996.

12  No pue do de jar de pen sar en el tris te pa pel de la iz quier da fran ce sa en las
re cien tes elec cio nes. Inca paz de for mar un fren te, com pi tió elec to ral men te
frag men tan do sus po si cio nes, por lo cual que dó aba jo del can di da to de ul -
tra de re cha y se vio obli ga da, en la se gun da vuel ta, a vo tar al can di da to de
cen tro-derecha. Pon ga mos “nues tras bar bas” a re mo jar.



solitario, sin necesidad de las demás, y sin mayores requerimientos que
una voluntad distinta: despojarnos de la “razón arrogante” que ha
nutrido durante ya demasiados años la larga noche13 del feminismo
latinoamericano.
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Tan solo la ima gi na ción me per mi te lle gar a sa ber lo que
pue do lle gar a ser
Ama da ima gi na ción lo que más amo en ti es que ja más
per do nas

Ma ni fies to Su rrea lis ta
André Bre ton, 1924

Pa re cie ra que al po ner en cues tión -en pro fun di dad- la
ma cro cul tu ra1 que nos sos tie ne, que nos “per te ne ce”,

que nos hace en ten der nos y or ga ni zar nos -to do más apa ren -
te men te que de ver dad- nos deja des pro te gi dos y so los. Pa re -
cie ra que al aban do nar a los hé roes y a los dio ses, ellos son los
que nos aban do nan en me dio de la nada. De be mos iden ti fi -
car nos y per te ne cer, casi per der nos como in di vi duos. Re cu -
rri mos a la san gre, don de el pa ren tes co con cre ta la per te nen -
cia y pasa a ser má gi co. Otra cosa muy dis tin ta es que en tre
los hu ma nos, como se res com ple tos y en sí mis mos, es te mos
en in te rac ción, cons tru yen do mo dos de re la ción, so cie dad y
cul tu ra, sin los dio ses ni la san gre.

Me pre gun to qué su ce de que no lo gra mos ver ni en ten der
qué es lo que nos tie ne atra pa dos y por qué casi to dos los pen -
sa do res lle gan a un pun to en el que pa ra li zan su in da ga ción,
sin per ci bir este lí mi te y, me nos aún, que este lí mi te es tran si -
ta ble. Para tran si tar con el pen sa mien to y la ac tuan cia ha cia

Avan za das del ima gi na rio
No se guir en la mis ma

MAR GA RI TA PISA NO

1  Las ca rac te rís ti cas que sub ya cen y unen a to das las cul tu ras cons ti tu yen,
para mí, una ma cro cul tu ra. La ma cro cul tu ra mas cu li nis ta está sos te ni da en
la su pre ma cía de la mas cu li ni dad, en la ló gi ca del do mi nio y en el en ten der la 
vida como una lu cha. Ver El triun fo de la mas cu li ni dad.



otra ma cro cul tu ra-civilización, lo pri me ro es lo grar per ci bir
es tos lí mi tes y po der co no cer los y ana li zar los. Este tope tie ne
que ver con el “or gu llo arro gan te” y el “ape go” a lo cons trui -
do y de sa rro lla do por los hom bres. Mien tras más cer ca nos es -
ta mos a los es pa cios y lu ga res de la cul tu ra, mien tras más la
ad mi ra mos, más di fí ci les son los aban do nos y los des pren di -
mien tos ne ce sa rios para tran si tar a otras ló gi cas, a otras ma -
ne ras de vi vir.

Des de los do mi na dos de be ría ser más fá cil po ner en cues -
tión la ma cro cul tu ra, por que nos es aje na, es lo cons trui do por 
los otros, los se lec cio na dos; pero, a la vez, -quién sabe si peor-
está la ad mi ra ción, el que rer ser par te de ella y el que rer ser
los más apli ca dos, lo cual pro mue ve el arri bis mo; de trás de
esta ad mi ra ción arri bis ta hay un es cla vo men tal. Pero, a su
vez, es tán pre sen tes las re sis ten cias y las ener gías no con di -
cio na das que ha cen po si ble el ges to re bel de y ra di cal. Des de
el triun fa dor se cons tru ye lo que es vá li do, las ideas le gí ti mas, 
que sus más cla ros crí ti cos “per te ne cien tes” no lo gran po ner
en cues tión. Ha cen un cor te per dien do to das sus po si bi li da -
des y sólo les que da “el cam bio” de la aco mo da ción.

La ma cro cul tu ra mas cu li nis ta ne ce si ta re troa li men tar sus
dis cur sos gas ta dos, por esto, man tie ne diá lo gos “abier tos”;
es tos diá lo gos son sus vál vu las de re gu la ción. Lo es ta ble ci do
se ha ali men ta do siem pre de sus mar gi na les. Los ne ce si ta
para re no var se y man te ner se vi gen te. Esto está den tro de sus
po lí ti cas y sus éti cas, así ali men ta su ne ce si dad “ro mán ti -
ca-amorosa” de sen tir se bue no, es cu chan do y va li dan do a to -
dos; en ga ñán do se(?), en ga ña. Sis te má ti ca men te ha san cio na -
do a aqué llos que por sus ideas ame na zan su do mi nio, ob vio.
Muy dis tin to es su jue go del ven ci do/ven ce dor, la ló gi ca de
la gue rra que es su ma ne ra de en ten der la vida, in clui do el
cuer po y el amor como do mi nio, y la “crí ti ca” au to rre fe ren te
y au to com pla cien te que sos tie ne su ma cro cul tu ra.

El sis te ma ha per fec cio na do la ab sor ción de es tos co no ci -
mien tos-ideas-personas, ins ti tu cio na li zán do los o mar gi nán -
do los, aun que siem pre man ten ga al gu nas ex cep cio nes (úti -
les). Acce de a todo lo es cri to, a todo lo pen sa do, a toda la
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crí ti ca, a tra vés de los diá lo gos, las con fe ren cias, las uni ver si -
da des, las Na cio nes Uni das, etc.; re cu rre a to dos los sis te mas
de con trol para man te ner se y man te ner su le gi ti mi dad. Bo -
rrar a las per so nas y ano ni mi zar sus ideas ha sido una de las
for mas de ha cer su his to ria. Así no hay “otros”, sólo se le gi ti -
man las vo ces e ideas que ellos quie ren y se vi si bi li zan las per -
so nas que ellos quie ren y eli gen. El sis te ma se va agu di zan do,
per fec cio nan do en sus po de res, con tro les y sa be res, pero más
de al gu na vez se le es ca pan a ex tre mos pe li gro sos, como su
tec no lo gía de muer te, que hoy ya los al can za.

Muy dis tin to se ría re co no cer las crí ti cas y co no ci mien tos
po ten cial men te trans for ma do res y de jar los cir cu lar, sin exi -
gen cias “prag má ti cas”, sin re ce tas ni mo de los para ellos in -
dis pen sa bles. Los co no ci mien tos, aná li sis y sa be res se que dan 
ad he ri dos y de sac ti va dos en los “pe que ños” po de res que este 
dia lo ga dor les otor ga. El de sa fío es que dar se afue ra. En este
diá lo go el po der con si gue des ca li fi car a quie nes no es tán en
su “mo der ni dad”, en sus pro fe sio na lis mos y efi cien cias, en
sus va lo res, en sus prin ci pios, en su “buen sen ti do” y a quie -
nes no le gi ti man a sus pen sa do res y poe tas como ellos los leen 
e in ter pre tan, cor tan do de esta for ma el hilo de las ideas que
no le con vie nen. Cor tan do el hilo de las ideas y en va sán do las, 
és tas se em po bre cen, se es tan can y que dan en la mi tad de su
his to ria como un cons tan te pen dien te im po si ble.

Hoy ya na die está tan cie go para no sa ber, aun que sea en la
pe num bra de su pen sa mien to, del fra ca so ci vi li za to rio en el
que es ta mos. Se guir pen san do den tro de es tas ló gi cas es es tar
en el or den co no ci do y en va sa do. Cues ta re co no cer el mie do
al va cío, el que dar sin mo de los y “sin tan ques”, so bre todo
para los crea do res ape ga dos a sus pro duc tos, plan tea dos
como “úni cos po si bles”.

Se guir pen san do el fe mi nis mo den tro de esta mis ma cul tu -
ra au to com pla cien te es ne gar la bio gra fía de las mu je res y su
po ten cia li dad ci vi li za to ria. No sé cuán tas mu je res han lo gra -
do me jo rar o cam biar sus re la cio nes eco nó mi cas o de vida por 
el fe mi nis mo, pues la mas cu li ni dad tram pea siem pre la rea li -
dad y la his to ria. Suma y res ta, mul ti pli ca y di vi de, so la men te 
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a su ma ne ra co no ci da. No im por ta quién sos ten ga cir cuns tan -
cial men te el po der. No hay ar gu men to que me con ven za de
que es ta mos me jor con el ac ce so de las mu je res al sis te ma
cuan do el mun do está peor, y no voy a ha cer un lis ta do de las
gue rras, de los po bres, de los re fu gia dos, del de sas tre eco ló gi -
co, del ge no ci dio, del in fan ti ci dio ni de Bim La dem ni de Bush 
ni de Sha ron, y hoy, no pue do de jar de men cio nar a la igle sia
ca tó li ca, his tó ri ca men te res pon sa ble de la dis cri mi na ción y el
mal tra to de las mu je res y que, para man te ner se, pro te ge a sus
cu ras pe dó fi los, tras la dán do los de lu gar y mul ti pli can do así
sus víc ti mas con una in mo ra li dad a prue ba de los tiem pos.
Este lis ta do in fi ni to me pa re ce más que la to so y no vale la
pena. Los me dios de in for ma ción es tán inun da dos de es tos
re la tos cí ni cos com pla cien tes al sis te ma. No nos cuen ten
cuen tos de gé ne ro, por que si como gé ne ro es ta mos re la ti va -
men te me jor(?), como hu ma ni dad es ta mos peor. Me pre gun -
to si nos sen ti mos o no par te de esta hu ma ni dad. Me pre gun -
to si esto no es -al me nos- com pli ci dad con el avan ce de la
des hu ma ni za ción. Tal vez no sea tan bur do como en la Edad
Me dia para afir mar que los co no ci mien tos de las mu je res pro -
vie nen de su co ne xión con los va ro nes, el dia blo y los de mo -
nios, pero si guen con tán do nos cuen tos a las mu je res... “siem -
pre es ta mos me jor que an tes”.

Esta ma ne ra de atra par y de sac ti var las po si bi li da des de
ima gi na ción de lo hu ma no para sa lir de la cul tu ra vi gen te ha
es ta do es pe cial men te en fo ca da a las mu je res pen san tes. Des -
de su mi so gi nia y su do mi nio el sis te ma de tec ta cual quier
atis bo de ca pa ci dad y le gi ti mi dad en el pen sa mien to de las
mu je res, pues no hay ma yor pe li gro para su po der mas cu li -
nis ta; este ho rror de per der sus he ge mo nías y pri vi le gios les
pro du ce un blo queo, una “his te ria” im po si ble de tran si tar.
Orga ni za es pe cial men te sus diá lo gos con las mu je res des de el 
po der de la ins ti tu ción; ade más, atra pa la his to ria del fe mi nis -
mo, re la tán do la, des de la con ve nien cia de la mas cu li ni dad
para le gi ti mar siem pre la fe mi ni dad, pro duc to cul tu ral de
ellos mis mos, y les otor ga “igual da des” siem pre “di fe ren -
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tes”, se gún sus con ve nien tes va lo res in mo di fi ca bles e in ma -
nen tes.

Para mí, el fe mi nis mo está es ta cio na do en la cul tu ra mas -
cu li nis ta; se ha  fun cio na li za do a los pro yec tos so cia les, po lí ti -
cos e his tó ri cos que es tán su mer gi dos en la ló gi ca del do mi -
nio. En esta ló gi ca es tán los que do mi nan, los do mi na dos y los 
que re sis ten la do mi na ción. Esta re sis ten cia nos su mer ge en
su di ná mi ca, asu mien do sus dis cur sos re no va dos como par te
de un pro ce so de hu ma ni za ción, que pre ten de que re co noz -
ca mos avan ces -des di bu jan do, a su vez, la des hu ma ni za ción
que hay de trás- para no per ci bir un ho ri zon te per tur ba do,
que cada vez anun cia más tor men tas y di fi cul ta des.

La vida que que re mos in ven tar al gu nas mu je res
La his to ria de no so tras como mu je res no exis te, es ta mos su -

mer gi das en la his to ria gue rre ra de la mas cu li ni dad. Entre el
jue go men ti ro so de la ver dad y la his to ria, se in ten ta, hoy, ha -
cer una his to ria de las mu je res y del fe mi nis mo. Esta vi si bi li za -
ción de las mu je res ope ra des de la his to ria del sis te ma y, por lo
tan to, se hace vi si ble a las mu je res den tro de la fe mi ni dad. No
he mos in ten ta do (es cri bir) la his to ria que ne ce si ta mos. Los
hom bres han es cri to las his to rias que han ne ce si ta do para sig -
ni fi car se, cons truir sus sis te mas de po de res e iden ti da des: la de 
los hé roes y gue rras, la de sus co la bo ra do ras fe me ni nas, la de
los pen sa do res, la de los dio ses (aún te ne mos va rios ca mi nan -
do por el pla ne ta); in clu so, la de sus con tra dic cio nes, sus diá lo -
gos y dis cu sio nes. Estas iden ti da des es tán ba sa das en las con -
san gui ni da des en nom bre del pa dre: las ra zas, que a su vez
es tán mar ca das por la te rri to ria li dad y en tre la za das con los va -
lo res acep ta dos por los pen sa do res cons truc to res de sus con -
jun tos ideo ló gi cos, po lí ti cos y re li gio sos, a los cua les de be mos
ad he rir nos (iden ti dad). Esta his to ria es una fan ta sía cons trui da 
des de las ne ce si da des de la mas cu li ni dad que vi vi mos como
rea li dad hoy. Todo el pa sa do está mar ca do por la in ter pre ta -
ción que ellos han he cho y ha cen des de el pre sen te. Así, re ci -
clan, con ser van, re fun dan los va lo res de su po der y su ma ne ra
de en ten der la vida y la his to ria, in clu yen do, des de su mi so gi -
nia, a las mu je res.
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Ne ce si ta mos una ge nea lo gía que nos sir va a no so tras, para
así pro yec tar nos como se res que pro du ci mos his to ria y cul tu -
ra. Cuan do ha bla mos de una ge nea lo gía de mu je res, de be -
mos te ner cla ra la bús que da de lo que que re mos y cómo que -
re mos la vida; es una de ci sión po lí ti ca y fi lo só fi ca. Nues tros
cuer pos son los ins tru men tos con los cua les to ca mos la vida,
son nues tros eco sis te mas in for man tes, por eso, nues tras ex -
pe rien cias cor po ra les de mu je res son como la tie rra fir me
para pen sar y sen tir. Este cuer po pen san te, des de la no mas -
cu li ni dad-feminidad, está pen dien te en una his to ria nues tra.

La ge nea lo gía “es la bús que da del fon do del fon do, de la
ra zón de la ra zón. La ge nea lo gía es me nos co no ci mien to que
re co no ci mien to, es me nos ex pli ca ti va que acla ra to ria y es por
ello tan to o más trans for ma do ra. Por eso pue de de cir se que el
modo de pen sar ge nea ló gi co no es me ra men te una re cons -
truc ción sino una re fun da ción de lo fun da men ta do.” (Fou -
cault: Ge nea lo gía del ra cis mo, Ed. Alta mi ra, pág.16)

Ha nah Arendt afir ma: “los hom bres que ac túan en la me di -
da que se sien ten due ños de su pro pio fu tu ro siem pre son los
due ños del pa sa do” (Cri sis de la re pú bli ca, 1998, Tau rus, p.19).

Re la tar los da tos de la rea li dad es un de ber éti co. Ocul tar -
los es men tir. Inter pre tar los es fan ta sear con pers pec ti va de
fu tu ro y cada vez que lo ha ce mos cons trui mos una po si bi li -
dad, así, cada ser hu ma na y en con jun to, cons trui rá su pro -
pia ver dad-fantasía, con su pro pio es pa cio y tiem po. Los he -
chos pue den ser los mis mos y cons truir más de al gu na
fan ta sía, pues el re la to se hace des de un lu gar de po der y po -
lí ti co es pe cí fi co, sin con tar se el cuen to de la neu tra li dad y su
ina mo vi li dad.

Pien so que de la ver dad y la men ti ra sa be mos poco, así
como de la se xua li dad, que son al gu nos de los es pa cios que la
cul tu ra mas cu li nis ta ha ma ne ja do en las bru mas de la ig no -
ran cia y la me mo ria, sus ra zo nes de po der ten drá; pien so que
la ver dad muy po cas ve ces se abre ca mi no en tre las men ti ras,
lo que pre va le ce es la men ti ra, pues to que si se de ve lan al gu -
nas ver da des, és tas con ti núan sien do las ver da des-mentiras

 Los feminismos  79



del sis te ma, las cua les nun ca son su fi cien tes para de jar de co -
me ter las re pe ti das sin ra zo nes.

La des truc ción de lo hu ma no y lo que sos tie ne la vida me
pa re ce tan ob via que me asom bra cuan do se ha bla de los avan -
ces de la hu ma ni dad y se acen túa que a tra vés de la cul tu ra, de
la edu ca ción, de la cien cia/tec no lo gía y de la ri que za va mos a
de sac ti var tan ta vio len cia, des truc ción e in jus ti cia... va mos a
“sal var nos”. Los “cul tos” son la base del po der y ellos ope ran
la vio len cia. El coro vo ci fe ran te que pide a gri tos el cas ti go
ejem plar, la re pre sión, la to le ran cia cero, está tan co nec ta do
con su sen ti do co mún ins ta la do por la cul tu ra, que se tiñe de
amor y de san gre para rei vin di car lo nor mal, lo na tu ral, lo su -
pe rior, lo que la mo ral vi gen te y los vie jos va lo res va li dan, le gi -
ti man do cada vez más lo es ta ble ci do y la tra di ción, fi nal men te,
son el “sen ti do co mún” ins ta la do. Los edu ca dos en se ñan a los
no-educados a ma tar y a cas ti gar (en los ejér ci tos, en las es cue -
las, en la sa lud); los edu ca dos en se ñan el de re cho a po seer y a
ro bar; los edu ca dos con su men y de pre dan todo lo que en cuen -
tran; los edu ca dos ha cen la ley y sus va cíos.

Está cla ro que las mu je res ne ce si ta mos una nue va éti ca,
una nue va nor ma li dad, un nue vo cuer po, aho ra pro pio. Un
pro pio len gua je y una ge nea lo gía-historia-fantasía au tó no ma 
e in de pen dien te -des de el afue ra- para no so tras.

Para en ten der nos no bas ta un mí ni mo co mún de ideas rei -
vin di ca ti vas ni com par tir bio gra fías de mal tra to. Las rei vin -
di ca cio nes, ven gan de don de ven gan, son cóm pli ces de lo es -
ta ble ci do y son la men ta bles.

Sin te ner una vi sión apro xi ma da men te co mún de lo que
sos tie ne la mas cu li ni dad-feminidad y el re cha zo a sus va lo -
res, mé to dos y ló gi cas, no po de mos jun tar nos a pro po ner
pro yec tos de fu tu ro ni a cons truir las ge nea lo gías que ne ce -
si ta mos. Son pro yec tos con tra rios, no com ple men ta rios.
Uno es lo que hace con sus cir cuns tan cias y no al re vés (Ro -
land Bart hés).

Cuan do las ideas se to can en tre sí, cons ti tu yen con jun tos
ar mó ni cos; no es que una com par ta ideas igua les, lo que com -
par te es ese tono, ese en ten der y en ten der se en pro fun di dad,
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ese en tra ma do que las con tie ne. Entra ma do fle xi ble, ca paz de
con te ner su cre ci mien to, su mul ti pli ca ción. Este con jun to
pue de in te rac tuar con otros con jun tos y con cer tar so ni dos. El
en tra ma do que se va ar man do se cons tru ye con hi los de sím -
bo los y va lo res, con una éti ca com par ti da re la cio nan te y una
ló gi ca di ná mi ca, cí cli ca, abier ta y elás ti ca. Este en tra ma do
con te ne dor está com pren di do por la ra zón hu ma na y no por
creen cias ba sa das en la su pe rio ri dad. Estas ideas ar mo ni za -
das son ci vi li zan tes.

¿Por qué se man tie ne la tra di ción y se re nue va, cons tan te -
men te, el mis mo or den cul tu ral, a pe sar de la apa ri ción de
ideas crí ti cas como los De re chos Hu ma nos, la jus ti cia y la li -
ber tad? Estas ideas no han lo gra do ar mo ni zar se, no han lo -
gra do jun tar se, no han lo gra do ser una ideo lo gía ci vi li za to ria, 
por lo tan to, el ser hu ma no vuel ve a bus car las ideas “ar mo ni -
za das” de la tra di ción, a pe sar de sí mis mo, por la ne ce si dad
cul tu ral ins ta la da de su or den co no ci do y pro gra ma do.

La glo ba li za ción pues ta hoy en cir cu la ción, mar ca da por el
neo li be ra lis mo ca pi ta lis ta, tie ne, ac tual men te, un mo vi mien -
to que la em po de ra, los an ti glo ba li za do res o glo ba li fó bi cos
que con for man un mo vi mien to de reac ción sin la bús que da
de una pro pues ta ci vi li za to ria. Otro mun do no es po si ble sino 
in dis pen sa ble para cual quier mo vi mien to ci vi li za to rio, sin
esta pers pec ti va no tie ne sen ti do ni des ti no. Des de su his to -
ria, el fe mi nis mo da cuen ta de que es im pres cin di ble que las
mu je res sea mos pro duc to ras de ideas ci vi li za to rias. Una pri -
me ra glo ba li za ción que im preg nó to das las cul tu ras exis ten -
tes en el pla ne ta fue, y es, la cul tu ra mas cu li nis ta; las mu je res
de be ría mos sa ber leer esto: en to das es tas cul tu ras se ha ex -
plo ta do a las mu je res y se las ha mal tra ta do.

Sin em bar go, pa re cie ra que el des ti no del fe mi nis mo es se -
guir sub su mi do en los mo vi mien tos otros, pero to dos fun cio -
na les al sis te ma, unos más y otros me nos. Pa re ce que este des -
ti no de mu je res, tan pro fun da men te ins cri to, es se guir sien do
este cuer po em bal sa ma do en el mo no mio mas cu li ni dad/fe -
mi ni dad, sin la vida crea ti va e in de pen dien te de “otro ser hu -
ma no mu jer” y esto des pués de una lar ga, san grien ta y an ti -
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gua his to ria de bru jas, de su fra gis tas, de los años 70, 80, 90, y
aho ra, en este prin ci pio del si glo XXI, no pue de ser que se pro -
pon gan es tar con el pro yec to “bue no” de la glo ba li za ción sin
ca pi ta lis mo o de la an ti glo ba li za ción, otra vez en las ca lles,
vo ci fe ran do re cla mos al sis te ma, acu sán do lo de des truc ción,
co rrien do para sal var lo in sal va ble den tro de la de pre da ción
de con ti nen tes, gen te y ba lle nas.

Cuan do di ji mos que el pro yec to de mo crá ti co neo li be ral era 
glo ba li za dor y des hu ma ni za dor, que agu di za ba la po bre za
-en es pe cial de las mu je res- que agu di za ba el sis te ma de do -
mi nio -es pe cial men te con tra las mu je res-, nos pro pu sie ron
ha cer lobby para agre gar le gé ne ro, De re chos Hu ma nos, jus ti -
cia y sa lud a aquel pro yec to. Cuan do di ji mos que no ha bía
nada que ha cer con los par ti dos po lí ti cos y el es ta do, nos di je -
ron que ha bía que in fluir en el po der, que este po der era le gí -
ti mo, por que era de mo crá ti co; cuan do di ji mos que ha bía que
ha cer mo vi mien to au tó no mo, nos di je ron que no eran tiem -
pos de mo vi mien tos, sal vo para apo yar a los par ti dos y a sus
can di da tas, pues ellas sí te nían po der y pro yec tos de so cie -
dad... Las ONGs -nos di je ron- son para sos te ner el de sa rro llo
eco nó mi co con pro fe sio na les ex per tas en mu je res, “tra ba ja -
do ras pa ga das” al ser vi cio de los pro yec tos efi cien tes. Lo que
no nos di je ron es que es tos pro yec tos eran fun cio na les a los
in te re ses eco nó mi cos de las agen cias in ter na cio na les e im -
plan ta do ras de las po lí ti cas “po lí ti cas” para las mu je res, au -
toa sig nán do se la voz de to das ellas.

No hay que es tar en con tra de nada que la cul tu ra vi gen te
pro pon ga, pues ella ne ce si ta “los en con tra de ella”; es su for -
ma de le gi ti mar se y em po de rar se; es su jue go de la vol te re ta
para rees ta ble cer el or den tra di cio nal. Cada vez que po see un
mo vi mien to con tes ta ta rio de man dan te, la cul tu ra vi gen te
pro fun di za su or den sim bó li co, pues to que es due ña de las
ideas ar mo ni za das de la ma cro cul tu ra del do mi nio. Mien tras
re cla man por los de re chos hu ma nos, ella ins ta la las más es ca -
bro sas trans gre sio nes a ellos y apa re cen las sin ra zo nes más
es pec ta cu la res: Eu ro pa bom bar dea los Bal ca nes; EEUU se de -
cla ra el guar dián de la li ber tad y de la de mo cra cia.
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No so tras mu je res la ti noa me ri ca nas de be ría mos apren der
de nues tra his to ria de ex plo ta ción y ham bre; sin cons cien cia
de esta his to ria y sin re la cio nar la con otros con ti nen tes, no po -
de mos de sear e ima gi nar otras ci vi li za cio nes.

La or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das, que es la agru pa -
ción de to dos los es ta dos, es cada vez más fun cio nal a la ex -
plo ta ción y al ex ter mi nio de se res in di vi dua les y en con jun to.
Allí se ne go cia lo ne go cia ble y se amor ti guan las po lí ti cas de -
pre da do ras con De re chos Hu ma nos, del niño, de las mu je res:
UNICEF, UNICEM, CEPAL, etc., or ga ni za cio nes cons ti tui das
por con tin gen tes “neu tros” de pro fe sio na les, ana li zan do por
dón de hace agua el mun do para ta par el hoyo; ade más, está el 
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, la OIT, el BID, la OMS, etc., to -
das es tas su praes truc tu ras con sus le gio nes de fun cio na rios
in ter na cio na les, pa ga dos con el di ne ro de to dos no so tros para 
fi nan ciar a los muer tos ya de ham bre, a los muer tos ya de dro -
gas y a los muer tos ya de ga ses. Na die pien sa, y cuan do digo
ya na die pien sa, no es toy di cien do que al gu nos in di vi duos no 
lo ha gan, pero los sis te mas cons ti tui dos por es tos in di vi -
duos y es ta dos, sólo pien san en per pe tuar se.

Al mis mo tiem po, los mul ti me dios es tán de di ca dos a los
pro ble mas del co ra zón, del co ti lleo, del pe lam bre, del ru mor;
es lo fe me ni no del sis te ma, es el triun fo de la mas cu li ni -
dad/fe mi ni dad, es el fra ca so de las mu je res. Mien tras más
chis mo sos, más in si dio sos, más per ver sos... más fe me ni nos:
la fe mi ni dad crea da por ellos es per ver sa. Los hom bres más
sen si bles a nues tras pro pues tas no son es tos hom bres con ma -
yor fe mi ni dad, son los hom bres con ma yor cons cien cia crí ti ca 
de su mas cu li ni dad-feminidad.

La su til pero pro fun da di fe ren cia que tie ne el in te rés hu -
ma no de la ha bla du ría, tan prac ti ca da en los me dios de co -
mu ni ca ción (los pro gra mas de de por tes, de po lí ti ca y re li -
gión, de la gen te bo ni ta, los “rea lity show”, etc.), es la
preo cu pa ción de en ten der -sin fór mu las im pues tas- a los se res
hu ma nos: sus amo res, sus fas ci na cio nes, sus re la cio nes, su tra -
ba jo, su éti ca..., cues tio nan do el sen ti do co mún ins ta la do. Las
mu je res que más se acer quen al in te rés hu ma no re ci bi rán la
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más fuer te onda mi só gi na. Sa car de lo pri va do a las mu je res
para ejer cer el co ti lleo en lo pú bli co jun to a los hom bres, ocu rre
sólo si eres una fé mi na adic ta a la mas cu li ni dad: mo de lo de be -
lle za, de pro fe sio nal, de pe rio dis ta o de tía pro tec to ra. El te rre -
no es pe cí fi co del co ti lleo es el co ra zón, el amor-odio, la pa re ja,
la in fi de li dad: todo esto es la tra ge dia de la cul tu ra del do mi nio 
y el cal do de cul ti vo de las gue rras pú bli cas y pri va das.

Los mo vi mien tos ra di ca les no rei vin di can de re chos ni
igual da des. No se tra ta de co bran zas de in co mo di da des al
sis te ma ni de ne ga cio nes ac ti vas; tam po co de be rían ser un
fac tor de equi li brio para ab sor ber los cam bios y la des re gu la -
ción del mer ca do de la mas cu li ni dad.

La po lí ti ca de hoy está des creí da y de sa cre di ta da;
ya na die cree en este es pa cio como un es pa cio de pro pues tas
de or ga ni za ción y or de na mien tos so cia les, por que hoy la po -
lí ti ca como el arte de lo po si ble, sólo po si bi li ta lo po si ble den -
tro de lo tra di cio nal que es ina mo vi ble y que se ma qui lla con
avan ces. Lo que hay que en ten der, por do lo ro so que sea, es
que vi vi mos en las re pe ti cio nes con di fe ren tes mon ta jes y es -
ce na rios; no ol vi de mos el amor ro mán ti co y los ce los del do -
mi nio ni el po der, cie go de ne ce si dad, ven ga dor de la de so be -
dien cia y la drón de nues tros cuer pos, des de Sha kes pea re al
bo le ro.

La ma yo ría de los con flic tos per so na les pa san por las ideo lo -
gías po lí ti cas, re li gio sas y fi lo só fi cas no son pro ble mas del
sen tir por esen cia. Una sien te por las creen cias que tie ne, una
es un ser his tó ri co. Inclu so las pa sio nes, las atrac cio nes, el
amor, el odio se fun dan en los mo de los cons trui dos cul tu ral -
men te, así una sien te y reac cio na con su cuer po cul tu ral. Re du -
cir los con flic tos po lí ti cos, re li gio sos, fi lo só fi cos a pro ble mas
per so na les pa re cie ra una sim pli fi ca ción car ga da de pre jui cios,
como si lo “per so nal” fue ra irra cio nal y a-histórico; no quie ro
de cir ani mal, pues creo que lo ani mal tie ne sa bi du rías inen ten -
di bles aún para no so tros los ani ma les hu ma nos.

Los pro ble mas del fe mi nis mo en nin gún caso son per so na -
les, es tán per mea dos por lo que pen sa mos y cree mos. Como
lo ve ni mos de nun cian do, es tán tras pa sa dos por in te re ses eco -
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nó mi cos in ter nos y ex ter nos a él; in te re ses de gru pos ideo ló -
gi cos mas cu li nis tas y de una fe me nil fe mi ni dad, que per ma -
ne ce jun to a las he ge mo nías eco nó mi cas y cul tu ra les
pri mer mun dis tas, a sus po de res es con di dos y ca mu fla dos,
eje cu tan do es tas po lí ti cas en el “ter cer mun do”: esto se da en
to das par tes y ni ve les. Son los me dia do res y las me dia do ras
de la ven ta de los re cur sos na tu ra les y de las per so nas, en fun -
ción de los man da tos de los in te re ses pri mer mun dis tas. Unos
con ven ci dos de que su ha cer amor ti gua al sis te ma, otros so la -
men te por sus be ne fi cios per so na les, y otros, por cre yen tes.

No nie go que exis tan gru pos so li da rios bien in ten cio na dos, 
pero hay un lí mi te pro fun do y éti co de los que sos tie nen al in -
fi ni to las si tua cio nes, amor ti guán do las (la ma yo ría de las
ONGs), y po ten cian do la per se cu ción de quie nes pien san y
cri ti can a fon do el sis te ma. La au sen cia de pro pues tas y de
sue ños mata los lu ga res pen san tes, ali men tan los mo vi mien -
tos re cla man tes, des ca li fi can a los que no cum plen con los có -
di gos y los cá no nes del pen sar es ta ble ci do.

Se gún Mar ta La mas -en Los fe mi nis mos: de sa cuer dos y ar gu -
men ta cio nes, Mé xi co, 2002-, ci tan do a Car los Pe re da, “la arro -
gan te” dis cri mi na lo que no en tien de o des co no ce y se con si -
de ra por en ci ma (su pe rior) para dis cu tir con los de más. La
arro gan cia con du ce al pre jui cio y se usa como me ca nis mo
para de fen der je rar quías. La ra zón arro gan te se cons tru ye a
par tir de es truc tu ras cul tu ra les y de mo de los que se afir man
en la dis cri mi na ción y es una for ma del es pí ri tu sec ta rio. Las
sec tas, como gru pos que obs ta cu li zan el paso, ha cia aden tro,
ha cia fue ra, tie nen sus blin da jes teó ri cos.

A mí, la “ra zón arro gan te” me ha dado pis tas para en ten -
der me jor la in ca pa ci dad de quie nes es tán en el sis te ma para
tran si tar los lí mi tes de la cul tu ra vi gen te e in ten tar otras ci vi li -
za cio nes. Nada más arro gan te que la mas cu li ni dad y su gran
blin da je que na die pue de tran si tar; las mu je res lle va mos mi -
le nios de lu chas con tra este blin da je que se ca mu fla, pero
siem pre está en lo mis mo. Creo que las fe mi nis tas que se leen
den tro y par te de la cul tu ra vi gen te, mo di fi ca ble sólo a tra vés
de de re chos y po de res den tro de esta cul tu ra “com par ti da”,
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se nie gan a ver el esen cia lis mo in mo di fi ca ble de ella. La ela -
bo ra ción teó ri ca no pue de ser una su ce sión de ci tas le gi ti ma -
das, jus ta men te, por la cul tu ra que tra ta mos de cam biar. Lo
que pasa en el mun do de hoy está cla ro y quien se ar ti cu la po -
lí ti ca men te con su sa ber y ha cer, es cóm pli ce de la des hu ma -
ni za ción en mar cha. Quien se si túa afue ra se hace cóm pli ce de 
los de afue ra, aqué llos que se atre ven a ima gi nar un cam bio
ci vi li za to rio. Si algo es arro gan te es el mo no mio mas cu li -
no-femenino y cual quie ra que se lea den tro de él ne ce si ta ci tar 
a los pen san tes del sis te ma.

Des pren der se de esta cul tu ra no sig ni fi ca sólo un re cha zo,
sino ver la y co no cer la, sin ape gos y en li ber tad: esto es es tar
afue ra de ella y es una for ma de en con trar el fon do del fon do
y des de ese lu gar, rom per y tras pa sar los lí mi tes; des de ese lu -
gar ha cer po lí ti ca ci vi li za to ria. Con vo car a quie nes es tén dis -
pues tos a en sa yar otras ma ne ras de cons truir lo hu ma no; jun -
tar se en un apren di za je res pon sa ble de ac tuan cia pen san te,
sin ma ter ni da des y pa ter ni da des ocul tas.

Todo esto se hace en so le da des, pero fun da men tal men te se
hace en re la cio nes en tre per so nas que se jun tan a ima gi nar y a 
crear pro yec tos ci vi li za to rios, a re di se ñar los es pa cios pen -
san tes, po lí ti cos y  en se ñan tes. Ensa yar, de ver dad, a es tar ex -
pre sa da, sin ne go cia cio nes in ter nas ni ex ter nas; al es tar ex -
pre sa da, es tar dis pues ta a mo di fi car y mo di fi car se, a
de sa pren der las su ti le zas del do mi nio. Enfren tar se, sin mie do 
y en ca pa ci dad, con las ideas es ta ble ci das y sa gra das, po ner -
las en cues tión, sa lir de los lu ga res co mu nes y “de lo bue no”
todo esto hi la do y ac tua do des de lo ín ti mo, lo pri va do y lo pú -
bli co. Es de cir, en la re la ción con una mis ma, en nues tras re la -
cio nes in ter per so na les y en la re la ción con la so cie dad: és tas
son las avan za das del ima gi na rio trans for ma dor.
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 Los es tu dios fe mi nistas



El víncu lo en tre el mo vi mien to fe mi nis ta y la aca de mia es
un víncu lo ine lu di ble. Pero, cuán do se ini cia el tra ba jo

fe mi nis ta en la aca de mia en nues tra re gión es muy di fí cil de
pre ci sar. En to das las uni ver si da des, como en otros es pa cios,
des de tiem pos in me mo ria les ha ha bi do mu je res que por ini -
cia ti va pro pia han mos tra do in te rés en de ve lar las con di cio -
nes de opre sión que en fren tan las mu je res. El aná li sis de la
con di ción de las mu je res ha con tri bui do al im pul so de la lu -
cha fe mi nis ta con tem po rá nea en la re gión, tan to como las ac -
cio nes fe mi nis tas han en ri que ci do a la aca de mia. Asi mis mo,
al igual que las mu je res han sido in vi si bi li za das, ne ga das,
des va lo ra das en el es pa cio so cial, los es tu dios fe mi nis tas han
ne ce si ta do tam bién de la or ga ni za ción po lí ti ca para abrir se
paso y ob te ner el re co no ci mien to aca dé mi co y para ser va lo -
ra dos en los es pa cios de edu ca ción su pe rior.

Este tra ba jo es re sul ta do del con jun to de re co rri dos y aná li -
sis de sa rro lla dos por aca dé mi cas de dis tin tos paí ses. Así, pre -
ten de, a par tir de la in for ma ción dis po ni ble, ofre cer una pa -
no rá mi ca ge ne ral so bre el sur gi mien to de los es tu dios
fe mi nis tas en Amé ri ca La ti na y El Ca ri be para co no cer el de -
sa rro llo que han te ni do en la re gión, así como se ña lar al gu nos
de los re tos más im por tan tes que en fren tan hoy en día.

Los es tu dios fe mi nis tas en Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be

GLO RIA CAREA GA PÉREZ



BRE VE RE CO RRI DO HIS TÓ RI CO

El an te ce den te para la ins ta la ción, en las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior, de los es tu dios de la mu jer sur ge en 1980,
cuan do los paí ses in te gran tes de la UNESCO re co men da ron la
crea ción de es pa cios aca dé mi cos para co no cer la pro ble má ti ca
que en fren ta ban las mu je res de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. En
su re co men da ción plan tea ba que los es tu dios de la mu jer de -
be rían im pul sar ac cio nes do cen tes y de in ves ti ga ción para,
des de una óp ti ca cien tí fi ca y aca dé mi ca, ana li zar la si tua ción
de la mu jer en la so cie dad y pro mo ver el cam bio so cial, a tra vés 
de la com pren sión del pa pel de la mu jer en la his to ria, al mis -
mo tiem po que in ci dir en las uni ver si da des mis mas in tro du -
cien do la pers pec ti va de gé ne ro y eli mi nan do las prác ti cas se -
xis tas. Sin em bar go, en mu chas uni ver si da des las aca dé mi cas
fe mi nis tas ha cía años rea li za ban sus tra ba jos con esa óp ti ca.

El Cono Sur
El pri mer pro gra ma aca dé mi co en un es pa cio la ti noa me ri -

ca no fue crea do en 1981 en la Pon ti fi cia Uni ver si dad de Río de 
Ja nei ro, como un nú cleo de in ves ti ga ción so bre mu jer y gé ne -
ro. Sin em bar go, la crea ción de vein te nú cleos de es tu dios de
in ves ti ga ción so bre mu je res y gé ne ro para fi na les de los 80
ha bla de la pro duc ción pre via que exis tía en Bra sil. Esta pro -
duc ción se re fle jó, asi mis mo, en la crea ción de gru pos de tra -
ba jo so bre mu jer y gé ne ro en di ver sas aso cia cio nes pro fe sio -
na les y en el es ta ble ci mien to de cin cuen ta gru pos de es tu dios
de la mu jer en la dé ca da de los no ven ta en uni ver si da des de
Bra sil, lo que cons ti tu yó el avan ce más im por tan te de la re -
gión (Car da ci, 2002).

En Argen ti na, el tra ba jo de in ves ti ga ción y el de sa rro llo de
pro gra mas do cen tes en tor no a la mu jer lle va do a cabo por las
or ga ni za cio nes so cia les du ran te la dic ta du ra, cons ti tu ye ron
el pre ce den te para su in cor po ra ción a los es pa cios uni ver si ta -
rios. El pri mer pro gra ma de es tu dios de la mu jer en la Uni ver -
si dad de Bue nos Ai res se ins ti tu yó en 1987. Actual men te
cuen ta con cen tros, pro gra mas y áreas de es tu dio de la mu jer
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y gé ne ro en todo el país y con una red aca dé mi ca: Red de
Estu dios de las Mu je res en Uni ver si da des Na cio na les que fa -
ci li ta el in ter cam bio y aná li sis crí ti co de las ex pe rien cias (Maf -
fía, 1998). En el país exis ten dos pro gra mas do cen tes de pos -
gra do: una es pe cia li za ción en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res 
y una maes tría so bre es tu dios de gé ne ro crea da en 1993 en la
Fa cul tad de Hu ma ni da des y Artes de la Uni ver si dad Na cio -
nal de Ro sa rio.

Al igual que en Argen ti na, en Chi le, gra cias al tra ba jo de sa -
rro lla do por las or ga ni za cio nes so cia les du ran te la dic ta du ra,
los es tu dios de la mu jer y de gé ne ro lle ga ron a las ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior en la dé ca da de los no ven ta, in ser tán do -
se en las uni ver si da des chi le nas (Re bo lle do, 1996), ori gi nal -
men te en las fa cul ta des de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des.
Actual men te, exis ten pro gra mas de la mu jer y de gé ne ro en las
uni ver si da des de Chi le, Con cep ción, San tia go y Anto fa gas ta;
ade más de nú cleos de aca dé mi cas que tra ba jan so bre li te ra tu ra 
y edu ca ción (Re bo lle do, 1998).

La in ves ti ga ción fe mi nis ta en Uru guay se ini cia a par tir de
1979 en cen tros aca dé mi cos in de pen dien tes no uni ver si ta -
rios. En 1984 y 1985 se crean áreas es pe cia li za das en otros cen -
tros aca dé mi cos que no lle gan a ser con si de ra dos de edu ca -
ción su pe rior como pro duc to de la dé ca da de la dic ta du ra. La
pri me ra ex pe rien cia en el ám bi to uni ver si ta rio se da en 1987,
con el de sa rro llo de un se mi na rio so bre la mu jer. Actual men -
te, si bien va rias ins ti tu cio nes aca dé mi cas cuen tan con cur sos
y tí tu los de ni vel uni ver si ta rio, ter cia rio y su pe rior, son la
Uni ver si dad de la Re pú bli ca y la Uni ver si dad Ca tó li ca del
Uru guay las ins ti tu cio nes de ni vel su pe rior que cuen tan for -
mal men te con cen tros de es tu dios de la mu jer (Bur mes ter,
1998). Entre sus lo gros prin ci pa les se pue de men cio nar la in -
cor po ra ción de la te má ti ca de gé ne ro en los con te ni dos cu rri -
cu la res en tres fa cul ta des a ni vel de gra do y una a ni vel de
pos gra do.
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 La re gión an di na
En el caso de la re gión an di na, Perú, Ecua dor, Co lom bia y

Bo li via, las or ga ni za cio nes de mu je res dan ini cio tam bién al
tra ba jo de in ves ti ga ción, ar ti cu la das con or ga nis mos la ti noa -
me ri ca nos (CLACSO). Des de ahí se im pul só la ge ne ra ción de
pro gra mas de in ves ti ga ción so bre la mu jer y la or ga ni za ción
de reu nio nes re gio na les (Hen rí quez, 1996).

El Pro gra ma de Estu dios de Gé ne ro de la Uni ver si dad Ca -
tó li ca del Perú sur ge en 1990 y ha es ta do con cen tra do en la
for ma ción de pro fe sio na les en cien cias so cia les y afi nes (Hen -
rí quez, 1998). La ar ti cu la ción con las or ga ni za cio nes de mu je -
res ha dado lu gar a que re cien te men te sur jan otras ini cia ti vas
como el Pro gra ma de Estu dios de Gé ne ro de la Uni ver si dad
Na cio nal Ma yor de San Car los

En la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, se creó en 1987 el 
gru po de es tu dio Mu jer y So cie dad con el apo yo de la ad mi -
nis tra ción uni ver si ta ria. En 1989 se bus có la crea ción de un
pro gra ma in ter fa cul ta des de pos gra do de es tu dios de la mu -
jer y fa mi lia en la Uni ver si dad de los Andes que no pros pe ró
pero que dejó cur sos, mó du los y te mas de in ves ti ga ción en las 
tres fa cul ta des in vo lu cra das. Actual men te la Uni ver si dad del 
Va lle de Cali, la Uni ver si dad de Antio quia en Me de llin, la
Uni ver si dad Exter na do, la Uni ver si dad de los Andes y la
Uni ver si dad Na cio nal cuen tan con ins tan cias de Estu dios so -
bre la Mu jer (Meer tens, 1998).

En Ecua dor, des de el re cin to uni ver si ta rio, se de sa rro lla
hoy uno de los pro gra mas más am bi cio sos para la in cor po ra -
ción de la pers pec ti va de gé ne ro en to dos los ni ve les de la
edu ca ción, como res pues ta a un lo gro de re for ma cons ti tu cio -
nal que obli ga a to das las ins ti tu cio nes edu ca ti vas a re for mu -
lar sus pro gra mas de es tu dio para la in cor po ra ción de esta
pers pec ti va.

En Ve ne zue la, la Liga Fe mi nis ta de Ma ra cai bo, de la Escue la 
de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de Zu lia, co men zó a exis tir des -
de prin ci pios de 1978 como un gru po de re fle xión so bre la con -
di ción fe me ni na. En 1984 se lo gra la crea ción de la Cá te dra
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 Libre de la Mu jer, se mi na rio op cio nal de la Fa cul tad de Fi lo so -
fía. Para 1998 se lo gra el apo yo de las au to ri da des para la crea -
ción del Cen tro de Estu dios de la Mu jer de la Uni ver si dad de
Zu lia y de la maes tría en Estu dios de la Mu jer den tro de la Di -
vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de Hu ma ni da -
des y Edu ca ción de la mis ma uni ver si dad. Actual men te cuen -
tan con un gran nú me ro de nú cleos de es tu dios de la mu jer a
ni vel uni ver si ta rio reu ni dos en la Red de Estu dios Ve ne zo la -
nos de la Mu jer (Co me sa ña, 1998).

Mé xi co
En Mé xi co, el pri mer cur so de di ca do a ana li zar los pro ble -

mas de las mu je res des de un en fo que fe mi nis ta fue el que im -
par tió la in te lec tual gua te mal te ca Alaí de Fop pa en la Fa cul tad
de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, que lle vó ini cial men te el nom bre de So -
cio lo gía de las Mi no rías, para lla mar se pos te rior men te So cio lo -
gía de la Mu jer. Esta ma te ria te nía el ca rác ter de op ta ti va y se
ofre ció des de ini cios de los años se ten ta has ta 1980, cuan do
esta pro fe so ra fue de sa pa re ci da (Car da ci, 2002). En 1983 se
crean en la ciu dad de Mé xi co el área Mu jer, Iden ti dad y Po der,
de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na-Xochimilco, y el
Pro gra ma Inter dis ci pli na rio de Estu dios de la Mu jer, de El Co -
le gio de Mé xi co. En 1984, en la UNAM se crea el Cen tro de
Estu dios de la Mu jer, en la Fa cul tad de Psi co lo gía. En Mé xi co,
como en la ma yor par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos, la ex -
pan sión de los pro gra mas de la mu jer se dio en los años no ven -
ta. Actual men te exis ten cen tros o pro gra mas ins ti tu cio na li za -
dos en apro xi ma da men te 25 uni ver si da des del país, ade más
de otros 10 nú cleos que aún bus can su re co no ci mien to.

Cen troa mé ri ca
En al gu nos paí ses de Cen troa mé ri ca, con cre ta men te en

Gua te ma la y Hon du ras, el de sa rro llo de pro gra mas de es tu -
dios de la mu jer ha re sul ta do di fí cil, dado que no se con si de ra
prio ri ta rio en tre las es tra te gias de ac ción. (De Oli vei ra, Se púl -
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ve da, 1986). No ha sido has ta los úl ti mos años que se crea ron
pro gra mas de es tu dios de la mu jer o de gé ne ro gra cias al im -
pul so de la Con fe de ra ción Uni ver si ta ria Cen troa me ri ca na. 

En El Sal va dor, en 1991 dio ini cio un pro gra ma de la mu jer
en el De par ta men to de So cio lo gía y Cien cias Po lí ti cas de la
Uni ver si dad Cen troa me ri ca na José Simeón Ca ñas; pos te rior -
men te se abrió una cá te dra de la mu jer en el mis mo de par ta -
men to de So cio lo gía (Car dac ci, 2002).

En el caso de Ni ca ra gua, en 1986 se in ser ta por pri me ra vez
la cá te dra Mu jer Fa mi lia y So cie dad como asig na tu ra obli ga -
to ria de la ca rre ra de So cio lo gía de la Uni ver si dad Cen troa -
me ri ca na. Más tar de, en 1988, se crea el Pro gra ma de la Mu jer
en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Ni ca ra gua, que im -
pul sa un pro gra ma de for ma ción do cen te y cur sos cor tos so -
bre la cues tión de gé ne ro (Pé rez Ale mán, 1993). En la Fa cul -
tad de Cien cias Mé di cas de la mis ma uni ver si dad exis te un
pro gra ma de maes tría en sa lud se xual y re pro duc ti va fi nan -
cia do por el Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das, or ga -
nis mo que en sus do cu men tos nor ma ti vos plan tea una for -
ma ción con en fo que de gé ne ro (Car da ci, 2002). 

El in te rés por im pul sar el re co no ci mien to del tra ba jo aca -
dé mi co so bre la con di ción de las mu je res y del gé ne ro en las
ins tan cias uni ver si ta rias en Cos ta Rica se mues tra des de fi na -
les de los se ten ta. Para 1981, las uni ver si ta rias cos ta rri cen ses
ya for ma ban par te de las reu nio nes re gio na les que bus ca ban
el in ter cam bio en tre paí ses y la crea ción de la red la ti noa me ri -
ca na y del Ca ri be, e im pul sa ron el de sa rro llo de cá te dras y se -
mi na rios que lle va ran por nú cleo la con di ción de la mu jer.
Para 1987, la Uni ver si dad Na cio nal fun da el Cen tro Inter dis -
ci pli na rio de Estu dios de la Mu jer y la Fa cul tad de Cien cias
So cia les de la Uni ver si dad de Cos ta Rica ins ta la ofi cial men te
el Pro gra ma Inter dis ci pli na rio de Estu dios de Gé ne ro. Un
año des pués, el Con se jo Su pe rior Uni ver si ta rio Cen troa me ri -
ca no or ga ni zó el Pro gra ma de Estu dios de la Mu jer, que sir -
vió de base para im pul sar la crea ción de pro gra mas si mi la res
en las uni ver si da des afi lia das de la re gión. Des de 1993, los
pro gra mas de las dos uni ver si da des or ga ni za ron la maes tría
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en es tu dios de la mu jer, que se ha ve ni do im par tien do inin te -
rrum pi da men te (Gon zá lez y Guz mán 1998).

La Uni ver si dad Cen troa me ri ca na en Ni ca ra gua fue la pri -
me ra en los años ochen ta en abrir la Cá te dra de Gé ne ro. En
1986 in te gra el plan de es tu dios de so cio lo gía la asig na tu ra
Mu jer, Fa mi lia y So cie dad. A par tir de 1989 se creó la Uni dad
de Gé ne ro en la Uni ver si dad Au tó no ma de Ni ca ra gua para
for ta le cer el tra ba jo con en fo que de gé ne ro que se ve nía de sa -
rro llan do (Ló pez, 2000). Exis ten re fe ren cias de la exis ten cia
de un pro gra ma in ter dis ci pli na rio de es tu dios de gé ne ro de la 
Uni ver si dad Cen troa me ri ca na, y de la Co mi sión Inte ru ni ver -
si ta ria de Estu dios de Gé ne ro, en Ni ca ra gua.

Igual men te, se han crea do el Pro gra ma Uni ver si ta rio de
Inves ti ga ción en Estu dios de Gé ne ro de la Uni ver si dad de
San Car los en Gua te ma la; el Cen tro de Estu dios de la Mu jer,
en Hon du ras y el Insti tu to de la Mu jer de la Uni ver si dad de
Pa na má

El Ca ri be
En El Ca ri be his pa no son Puer to Rico y la Re pú bli ca Do mi -

ni ca na don de se ha es ti mu la do el in ter cam bio re gio nal, y éste
ha ser vi do de apo yo para la crea ción en Do mi ni ca na de los
pro pios es pa cios aca dé mi cos.

En Puer to Rico, se or ga ni zó en 1984 el Cen tro de Estu dios,
Re cur sos y Ser vi cios a la Mu jer (CERES), ads cri to al Cen tro de
Inves ti ga cio nes So cia les del Re cin to de Río Pie dras de la Uni -
ver si dad de Puer to Rico (Azi ze, 1997). En 1986 se creó en el re -
cin to Ca yey, uno de los pro yec tos más am bi cio sos de la re gión, 
el Pro gra ma de la Mu jer, que bus ca in cor po rar una vi sión des -
de el gé ne ro a los di ver sos pro gra mas de ni vel li cen cia tu ra.

En San to Do min go, se em pie zan a abrir es pa cios para la in -
ves ti ga ción so bre la pro ble má ti ca de la Mu jer a par tir de 1980, 
fun da men tal men te des de las or ga ni za cio nes fe mi nis tas, en -
tre las que CIPAF ocu pa un lu gar cen tral. Entre las ins ti tu cio -
nes aca dé mi cas des ta ca el Insti tu to Tec no ló gi co de San to Do -
min go, don de se crea el Pro gra ma de Estu dios de la Mu jer,
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des de don de se ha em pren di do una am bi cio sa dis cu sión para 
con tri buir a la re vi sión cu rri cu lar uni ver si ta ria (Ri ve ra, 1993). 
Este Pro gra ma dio lu gar a lo que hoy es el Cen tro de Estu dios
de Gé ne ro. En él se im par te des de 1994, la maes tría en gé ne ro
y de sa rro llo (Car da ci, 2002).

La edu ca ción su pe rior en Cuba re ci bió una gran in fluen cia
del tra ba jo de sa rro lla do en los pro gra mas de es tu dios de la
mu jer y de gé ne ro en El Ca ri be. So cio lo gía, psi co lo gía, ar tes y
le tras son los pri me ros cam pos del co no ci mien to que ini cia -
ron in ves ti ga cio nes y cur sos so bre la pro ble má ti ca de las mu -
je res, con el apo yo de la Fe de ra ción de Mu je res Cu ba nas
(Gon zá lez Olme do, 1998), aun que hoy en las fa cul ta des de
Eco no mía e His to ria de la Uni ver si dad de la Ha ba na y en el
Cen tro de Estu dios so bre Amé ri ca se han abier to es pa cios de
in ves ti ga ción. El Insti tu to Pe da gó gi co de Vi lla Cla ra ins ta la
en 1989 la pri me ra Cá te dra de Estu dios de la Mu jer y la Fa mi -
lia, y en 1992 la Uni ver si dad de la Ha ba na crea la Cá te dra de
la Mu jer. Esta uni ver si dad ha pro mo vi do la ce le bra ción de
tres en cuen tros in ter na cio na les (1995, 1997, 1999) para im pul -
sar el in ter cam bio aca dé mi co y la di fu sión de los es tu dios que 
se rea li zan des de dis tin tas ins ti tu cio nes aca dé mi cas cu ba nas
(Car da ci, 2002).

Men ción apar te me re ce El Ca ri be in glés, don de des de 1970
se ini cian los es tu dios de la mu jer en el cam pus de Bar ba dos
del Insti tu to para la Inves ti ga ción So cial y Eco nó mi ca de la
Uni ver si dad de las Indias Occi den ta les, con el pro yec to para
es tu diar as pec tos de la si tua ción de la mu jer ca ri be ña. En 1977 
se crea en la mis ma uni ver si dad la Uni dad Mu je res y De sa -
rro llo (WAND, por sus si glas en in glés), a par tir de las re co -
men da cio nes del CARICOM, en 1977, el cual se in ser ta en los
tra ba jos para la Dé ca da de la Mu jer y pos te rior men te, el Pro -
yec to Estu dios de las Mu je res y el De sa rro llo, que bus ca in ser -
tar los te mas de mu jer y gé ne ro en la cu rrí cu la de to dos sus re -
cin tos. Vale la pena men cio nar tam bién los tra ba jos
de sa rro lla dos por la Ca rib bean Asso cia tion for Fe mi nist Re -
search and Action (CAFRA) que des de una pers pec ti va
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 feminista rea li za in ves ti ga cio nes y ha crea do un ban co de in -
for ma ción y do cu men ta ción so bre la mu jer (Ri ve ra, 1993).

Así, la ins ti tu cio na li za ción de los es tu dios fe mi nis tas en la
re gión ini cia en el Ca ri be en 1970, con un in cre men to im pre -
sio nan te en la dé ca da de los no ven ta. Es im por tan te se ña lar
tam bién los es fuer zos de sa rro lla dos por las aca dé mi cas de
FLACSO para cons ti tuir nú cleos de gé ne ro, es pe cial men te al
tra ba jo de sa rro lla do en Chi le y Gua te ma la.

El cre ci mien to del nú me ro de pro gra mas ha sido muy im -
por tan te en los úl ti mos años. A lo lar go de los años no ven ta
ha sur gi do un im por tan te nú me ro de pro gra mas de es tu dios
de la mu jer y de gé ne ro en uni ver si da des e ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior de Amé ri ca La ti na, que han bus ca do de -
sa rro llar pro gra mas de in ves ti ga ción, do cen cia y ex ten sión
uni ver si ta ria en el cam po de la mu jer y de gé ne ro. Es im por -
tan te des ta car que la crea ción y ex pan sión de es tos pro gra -
mas han es ta do cru za das por la si tua ción po lí ti ca de los paí -
ses de la re gión. Es de cir, por el pa sa je de re gí me nes mi li ta res
a go bier nos ele gi dos de mo crá ti ca men te y la si tua ción de gue -
rra que vi vie ron va rios paí ses de Cen troa mé ri ca, así como por 
la in fluen cia que re ci bie ron de Ingla te rra y Esta dos Uni dos
los paí ses de ha bla in gle sa.

De esta ma ne ra, exis te una enor me dis pa ri dad en tre los
pro gra mas de las uni ver si da des de las di fe ren tes re gio nes, de 
acuer do con los an te ce den tes que die ron lu gar a su sur gi -
mien to y a la con cep ción mis ma que les orien ta. El tra ba jo se
ha de sa rro lla do tan to ha cia el in te rior como ha cia el ex te rior
de la uni ver si dad. En el pri mer caso, los es tu dios de la mu jer
en su gran ma yo ría se con so li da ron es pe cial men te como un
área que aglu ti na ba sólo a aca dé mi cas in te re sa das en de sa -
rro llar tra ba jo de in ves ti ga ción. Sin em bar go, hoy cada vez
más, de acuer do con la con so li da ción que guar dan, las ins tan -
cias aca dé mi cas han di se ña do cur sos, ma te rias y se mi na rios,
tan to obli ga to rios como op ta ti vos, la ma yo ría de los cua les se
ofre cen en maes trías y doc to ra dos; ade más, un buen nú me ro
ha or ga ni za do pro gra mas de pos gra do, como cur sos de es pe -
cia li za ción o maes trías. Me nor aún es el nú me ro de aque llos
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que des de su crea ción bus can te ner un im pac to ge ne ral en la
uni ver si dad, como ha sido la

LAS INI CIA TI VAS DE AR TI CU LA CIÓN RE GIO NAL

Di ver sos en cuen tros se han de sa rro lla do para ana li zar los
dis tin tos as pec tos re fe ri dos a la in ves ti ga ción y la do cen cia
so bre la pro ble má ti ca de la mu jer y de gé ne ro que se lle va ban
a cabo en las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas y ca ri be ñas. El
Pri mer Sim po sio Me xi ca no-Centroamericano de Inves ti ga -
ción so bre la Mu jer fue rea li za do en 1977 (El Co le gio de Mé xi -
co/UNAM, 1978). Este even to, re gis tra do como el pri mer an -
te ce den te im por tan te de ar ti cu la ción, fue or ga ni za do de
ma ne ra co lec ti va por fe mi nis tas, de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, la Escue la Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria y El Co le gio de Mé xi co. En este sim po sio, que cons ti -
tu ye un im por tan te hito en la his to ria del fe mi nis mo aca dé -
mi co por ser el pri me ro, se lo gró reu nir a al re de dor de 450
per so nas. La ma yor par te de las par ti ci pan tes in ves ti ga ba so -
bre asun tos re la cio na dos con las mu je res en Mé xi co ya que en
las once me sas de tra ba jo, de las 95 po nen cias pre sen ta das, 52
abor da ban los pro ble mas que en fren ta ban las mu je res en Mé -
xi co (Car da ci, 2002). 

En la dé ca da de los ochen ta, bus can do po ner en mar cha los
com pro mi sos asu mi dos en la reu nión de la UNESCO de 1980,
se rea li za ron di ver sos se mi na rios re gio na les. En 1981, el nú -
cleo de in ves ti ga ción so bre mu jer y gé ne ro de la Pon ti fi cia
Uni ver si dad de Río de Ja nei ro, con vo có al Pri mer Se mi na rio
La ti noa me ri ca no de Pro gra mas de Estu dios so bre la Mu jer,
con el pro pó si to de ini ciar la or ga ni za ción y el in ter cam bio re -
gio nal. En 1985 se rea li zó el Se mi na rio La ti noa me ri ca no de
Estu dios de la Mu jer con es pe cial re fe ren cia al de sa rro llo de
cur sos y li bros de tex to en Mé xi co, de don de na ció la Aso cia -
ción La ti noa me ri ca na y de El Ca ri be de Estu dios de la Mu jer,
in te gra da por pro gra mas de Argen ti na, Bra sil, Mé xi co, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, Cos ta Rica, Perú y Bar ba dos. Pos te rior -
men te se de sa rro lló un se mi na rio re gio nal de De sa rro llo de
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Estu dios de la Mu jer y Cu rrí cu lum, en Argen ti na, en 1986
(Car da ci, 2002).

 En 1989, el pro gra ma de Ca yey rea li zó el Se mi na rio de Di -
vul ga ción so bre es tu dios de la Mu jer en Amé ri ca La ti na, con
la par ti ci pa ción de seis pro gra mas de dis tin tos paí ses: Argen -
ti na, Co lom bia, Cos ta Rica, Mé xi co, Puer to Rico y Re pú bli ca
Do mi ni ca na. El pro duc to de esta reu nión fue, en tre otros, la
crea ción for mal de la Red de Pro gra mas Uni ver si ta rios de
Estu dios de la Mu jer en Amé ri ca La ti na y El Ca ri be. El an te ce -
den te más di rec to de la crea ción de esta red fue el en cuen tro
con vo ca do en ene ro de 1989 por el Pro gra ma de Estu dios de
la Mu jer, del Insti tu to Tec no ló gi co de San to Do min go (Car da -
ci, 2002). 

En 1993 se lle vó a cabo en Cali, Co lom bia, el Se mi na rio
Inter na cio nal Pre sen te y Fu tu ro de los Estu dios de Gé ne ro en
Amé ri ca La ti na, que da lu gar al es ta ble ci mien to de los en -
cuen tros de Uni ver si da des de Amé ri ca La ti na y El Ca ri be de
Estu dios y Pro gra mas de Gé ne ro (Ma na gua, 1997; San tia go
de Chi le, 1998; Pa na má, 1999, Bo li via 2000 y Ecua dor, 2001) y
que has ta hoy po dría mos con si de rar como la ini cia ti va con
ma yor con ti nui dad que se ha de sa rro lla do en la re gión.

El in te rés por cons truir es pa cios de dis cu sión re gio nal es
evi den te en las di fe ren tes ini cia ti vas im pul sa das y el nú me ro
de par ti ci pan tes en cada una, pero, al pa re cer, no exis tía un
in te rés real en la for ma ción de una red de pro gra mas la ti noa -
me ri ca nos, pues cada una de las ini cia ti vas im po nía una nue -
va pers pec ti va a la reu nión y cada vez iban mar can do di fe -
ren tes ob je ti vos en tor no a la ar ti cu la ción.

El ob je ti vo ge ne ral de las pri me ras reu nio nes re gio na les
ha bía sido la pre sen ta ción de avan ces de in ves ti ga ción y los
pro gra mas de do cen cia que se ve nían de sa rro llan do en dis -
tin tos paí ses. Sin em bar go era fre cuen te la emer gen cia de dis -
cu sio nes en tor no a las di fi cul ta des que se en fren ta ban para el
de sa rro llo del tra ba jo fe mi nis ta al in te rior de las ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior y de in ves ti ga ción.

Así, a par tir de la ini cia ti va más re cien te, que es la que ha
guar da do cier ta con ti nui dad, se ha bus ca do como ob je ti vo
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cen tral el diag nós ti co de las di fi cul ta des que en fren tan los es -
tu dios de las mu je res y de las re la cio nes en tre los gé ne ros
exis ten tes en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior la ti noa -
me ri ca nas. No obs tan te, en las reu nio nes más re cien tes tam -
bién se abrie ron es pa cios para la pre sen ta ción de avan ces de
in ves ti ga ción.

 Expe rien cia de Puer to Rico para la in cor po ra ción de la
pers pec ti va de gé ne ro en el cu rrí cu lum des de el ni vel ba chi -
lle ra to, y del PUEG en Mé xi co, que bus ca im pac tar en to das
las ca rre ras y dis ci pli nas de la UNAM. Re cien te men te, en
Ecua dor a par tir de una re for ma le gal, se in tro du jo tan to en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca como en la Ley de Edu ca ción Su pe rior,
la obli ga ción de in cor po ra ción de la pers pec ti va de gé ne ro en
los pla nes y pro gra mas de es tu dio (Ja ra mi llo, 2001).

Las ac ti vi da des ex tra uni ver si ta rias que se han lle va do a
cabo se cen tran en la re la ción con las ofi ci nas de go bier no
para de sa rro llar cur sos de ca pa ci ta ción en la pers pec ti va de
gé ne ro di ri gi dos a su per so nal y en el de sa rro llo de in ves ti ga -
cio nes con jun tas tan to con or ga ni za cio nes ci vi les como con
or ga ni za cio nes in ter na cio na les de di ca das a ele var los ni ve les
de vida de las mu je res (Gon zá lez, 1998).

Así, la com po si ción de los pro gra mas de es tu dio de gé ne ro
en las uni ver si da des es tam bién bas tan te va ria da. Si bien en
ge ne ral lo cons ti tu yen gru pos re du ci dos de aca dé mi cas, la es -
tra te gia de tra ba jo que las orien ta las lle va a di fe ren ciar se sig -
ni fi ca ti va men te del víncu lo que es ta ble cen con el per so nal
do cen te de la uni ver si dad. Po dría mos afir mar que es tas di fe -
ren cias van des de el guet to ce rra do has ta la bús que da de ar ti -
cu la ción con to das las ins tan cias de la uni ver si dad. El aná li sis
de esta di fe ren cia ción re sul ta im por tan te para la iden ti fi ca -
ción del im pac to, pero tam bién para ga ran ti zar la con ti nui -
dad. So bre todo si con si de ra mos que la re no va ción o am plia -
ción de cua dros, en mu chas oca sio nes, ha de pen di do del
apo yo de al gu nas agen cias de coo pe ra ción. En este sen ti do, es 
im por tan te re vi sar el po si cio na mien to al in te rior de la ins ti tu -
ción y ase gu rar que se ga ran ti ce el re co no ci mien to aca dé mi co 
de la pers pec ti va fe mi nis ta.
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Otro reto im por tan te lo cons ti tu ye la in cor po ra ción de la
pers pec ti va de gé ne ro en el cu rrí cu lum, ya que pa re cie ra que
los avan ces son po bres, in clu so como ma te rias op ta ti vas, en
las li cen cia tu ras y en los ba chi lle ra tos. En ge ne ral, a ex cep ción 
de Puer to Rico, exis ten es ca sos cur sos obli ga to rios so bre gé -
ne ro o mu jer en es tos ni ve les. Si bien se ha op ta do por la pre -
sen ta ción de pro gra mas de es pe cia li za ción o maes tría en los
pos gra dos, no se ha he cho un aná li sis so bre las orien ta cio nes
de los pro gra mas de pos gra do en de sa rro llo. Es de cir, se re -
quie re de un aná li sis teó ri co con cep tual so bre lo que se pre -
ten de, así como de las apro xi ma cio nes me to do ló gi cas con que 
se abor dan los es tu dios en este cam po.

Aun así, se ha ido ga nan do un es pa cio, y cada vez más se
cons ti tu yen en re fe ren tes im por tan tes en las uni ver si da des y
se ha lo gra do con tar con una am plia pro duc ción edi to rial y
de in ves ti ga ción.

EL CON TE NI DO ACA DÉ MI CO

Antes de 1970, las in ves ti ga cio nes so bre la mu jer y las re la -
cio nes so cia les en tre los se xos se con cen tra ban en los te mas
más le gi ti ma dos por las cien cias so cia les (tra ba jo, po bla ción,
de sa rro llo). En las tres úl ti mas dé ca das, aun que aún no pa re -
ce ha ber un con sen so so bre lo que se quie re de cir con las ex -
pre sio nes es tu dios de la mu jer y es tu dios de gé ne ro, se han
ve ni do re vi san do di ver sos cam pos del sa ber des de apro xi -
ma cio nes teó ri cas y me to do ló gi cas di fe ren tes. En la re gión, el
in te rés por eva luar la pro duc ción sur gi da de es tos pro gra mas 
y cen tros es muy re cien te y aún se li mi ta a le van tar el re gis tro
na cio nal o re gio nal de la pro duc ción. Las dis ci pli nas en las
que se pre sen tó una ma yor pro duc ción aca dé mi ca fue ron:
eco no mía, li te ra tu ra, his to ria, so cio lo gía, fi lo so fía, an tro po lo -
gía y pe da go gía (Car da ci, 2002;). No obs tan te las va ria cio nes
en tre los te mas más fre cuen te men te abor da dos, en to dos se
in ves ti gan cier tos te mas clá si cos, prin ci pal men te los vin cu la -
dos al em pleo y al pa pel de las mu je res en las es tra te gias de
su per vi ven cia y los arre glos do més ti cos fren te a la cri sis.
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 Temas de in te rés más pro pia men te del cono sur son los mo vi -
mien tos so cia les y la par ti ci pa ción po lí ti ca de la mu jer (Se rra -
no, 1991). Mien tras los es tu dios an te rio res in cor po ra ron bá si -
ca men te las va ria bles sexo/gé ne ro y cla se para tra tar de
abor dar epis te mo ló gi ca men te a la mu jer como ob je to de es tu -
dio, en Do mi ni ca na, ade más de abor dar a la mu jer des de una
pers pec ti va de gé ne ro, la toma en cuen ta des de la et nia, cons -
ti tu yén do se un no ve do so en fo que so bre las mu je res.

En este sen ti do, si bien el tema de la con di ción fe me ni na ha
re mi ti do a una si tua ción uni ver sal, los re sul ta dos ha cen evi -
den tes las va ria cio nes en tre los paí ses de acuer do con sus ca -
rac te rís ti cas, la exis ten cia o no de mo de los au to ri ta rios de do -
mi na ción, la vi ven cia de una si tua ción de gue rra o de
do mi na ción co lo nial. En los paí ses que pa de cie ron una gue -
rra ci vil, como los de Cen troa mé ri ca, el in te rés por el tema de
la mu jer casi siem pre se tra du ce en una la bor de de nun cia
des ti na da a di vul gar la ma sa cre con ti nua de la po bla ción ci vil 
in te gra da en su ma yo ría por mu je res y ni ños.

Los es tu dios re cien tes tien den a ex plo rar los víncu los en tre
los cam bios ocu rri dos en la po si ción de los hom bres y mu je -
res en la so cie dad con el com por ta mien to vio len to, pero hay
mu chos otros as pec tos del com por ta mien to vio len to que no
han sido ex plo ra dos des de pers pec ti vas mul ti dis ci pli na rias.
La de cla ra ción de “lo per so nal es po lí ti co”, que se lan za ra
hace tres dé ca das en el mo vi mien to fe mi nis ta y que se re to ma
en los aná li sis cen tra dos en la vida co ti dia na, des ta ca la im -
por tan cia del con tex to do més ti co en la re pro duc ción de las
re la cio nes de do mi na ción, la re pro duc ción de for mas de do -
mi na ción y opre sión en del cen tro de tra ba jo y en to dos los
ren glo nes de la vida. La se xua li dad, las for mas en que se ejer -
ce y se re sis te el po der, exi gen re vi sar las prác ti cas co ti dia nas
en to dos sus con tor nos en las re la cio nes con otros (Ri ve ra,
1993), ya que la rea li dad ac tual plan tea nue vos re tos, si bien
las mu je res es tán hoy en to dos los es pa cios de la vida so cial,
su con di ción si gue mar ca da por las re la cio nes de si gua les en -
tre hom bres y mu je res.
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Uno de los ras gos más so bre sa lien tes ha sido el in ten to de
aban do nar la pers pec ti va mu jer y adop tar la ca te go ría de gé ne -
ro. Pero este cam bio, en prin ci pio sus tan ti vo, no ha mar ca do
un hito en las apro xi ma cio nes ocu rri das para en ten der la sub -
or di na ción fe me ni na y los me ca nis mos que la sus ten tan y la
ex pli can. A ve ces pa re ce un sim ple reem pla zo del tér mi no.
Exis te la ne ce si dad de am pliar nues tros en fo ques e in cluir la
ex pe rien cia mas cu li na en los es tu dios de gé ne ro, pero así como 
no se tra ta de agre gar la par ti ci pa ción de las mu je res en los pro -
ce sos his tó ri cos y so cia les, tam po co es su fi cien te in cluir a los
hom bres. El as pec to re la cio nal de la ca te go ría de gé ne ro no es
el úni co. El gé ne ro, como ca te go ría de aná li sis, debe dar cuen ta
de cómo se ar ti cu lan las re la cio nes de po der. (Man na re lli,
1993). En va rios paí ses, Bo li via, Ni ca ra gua, Mé xi co, Perú, Bra -
sil, Chi le, en tre otros, los es tu dios so bre las mas cu li ni da des
han co bra do fuer za. Re cien te men te, en al gu nos se han for ma -
do nú cleos para abor dar la di ver si dad se xual.

Entre las áreas te má ti cas que ne ce si tan más de sa rro llo se
en cuen tran la cues tión del po der po lí ti co; el es tu dio de las re -
la cio nes de gé ne ro en la vida co ti dia na; es truc tu ras fa mi lia res 
y el ho gar; la si tua ción de las mu je res en el sec tor in for mal y la 
in ter sec ción del gé ne ro con otras di men sio nes como las et -
nias, la raza y la se xua li dad.

En ge ne ral, los cen tros y pro gra mas se han co bi ja do en
círcu los de mu je res, don de se dis cu ten te mas de mu je res, se
or ga ni zan me sas re don das de mu je res, le jos de de ba tes más
am plios y con pú bli cos he te ro gé neos. En este re fu gio se han
sub es ti ma do pa ra dig mas teó ri cos y me to do ló gi cos de las
cien cias so cia les, para reem pla zar los por un de sa rro llo teó ri -
co me to do ló gi co fe mi nis ta, que no ne ce sa ria men te ha lo gra -
do ela bo rar una pro pues ta teó ri ca más abar ca do ra. Intro du cir 
los con cep tos apor ta dos por la in ves ti ga ción so bre el tema
mu jer a los aná li sis más glo ba les es lo que per mi ti rá una sis te -
ma ti za ción teó ri ca acu mu la da para la com pren sión de nues -
tras so cie da des (Se rra no, 1991). Es evi den te la ne ce si dad de
am pliar la for ma ción de re cur sos hu ma nos para in cor po rar el 
tema de la mu jer como ob je to de es tu dio al mun do aca dé mi co 
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y po ten ciar las po si bi li da des de en ri que ci mien to e in fluen cia
(Aran go Eche ve rri, 1993).

Sin em bar go, la ne ce si dad de rea li zar es tu dios so bre los as -
pec tos me to do ló gi cos y las co rrien tes epis te mo ló gi cas des de
las cua les se tra ba ja en las dis tin tas dis ci pli nas, ha sido plan -
tea da en múl ti ples oca sio nes por di ver sas in ves ti ga do ras.
Igual men te, en oca sio nes no exis te coor di na ción en tre los
pos gra dos y los nú cleos de in ves ti ga ción, aun que cada vez
más se ob ser va el in te rés por de sa rro llar pro gra mas do cen tes.

CONCLUSIONES

El pro ce so de ins ta la ción y de sa rro llo de los es tu dios de la
mu jer y de gé ne ro se de sa rro lla con muy poco com pro mi so
de las uni ver si da des, prác ti ca men te no se asig nan re cur sos a
es tos pro gra mas, los que fun cio nan en mu cho con base en los
sub si dios para la in ves ti ga ción y la bús que da de fi nan cia -
mien to ex ter no, lo que im pi de dar con ti nui dad al tra ba jo y
for ta le cer las ini cia ti vas plan tea das. El foco de aten ción para
los pro gra mas do cen tes en el ni vel de pos gra do cons ti tu ye
una li mi tan te im por tan te al im pac to que los es tu dios fe mi nis -
tas pue dan al can zar, en vir tud de la po bla ción in vo lu cra da en 
este ni vel en la re gión. El aná li sis de los pla nes de es tu dio de
las li cen cia tu ras de jar ver que al gu nos han sido es ca sa men te
im pac ta dos por este en fo que, in clu so que la ma yo ría no han
sido aún to ca dos por el mis mo. Los in ten tos por la re fun cio -
na li za ción del dis cur so, la com po si ción de los equi pos aca dé -
mi cos y los ob je ti vos mis mos de los cen tros de es tu dios de la
mu jer im pli can un con flic to ideo ló gi co y po lí ti co al no asu mir
la con tri bu ción fe mi nis ta en su de sa rro llo.

Las reu nio nes na cio na les y la ti noa me ri ca nas y del Ca ri be
han lo gra do ca rac te ri zar lo gros y di fi cul ta des co mu nes a los
pro gra mas de la mu jer y de gé ne ro en la re gión; han lo gra do
cons truir y re crear un con jun to de nor mas y al ter na ti vas a la
cul tu ra he ge mó ni ca, y to man do dis tan cia del su pues to se xis -
ta que con fun de lo hu ma no con lo mas cu li no (Be llu ci, 1992;
Ta rrés, 1998). Su avan ce en la crí ti ca de las con cep cio nes
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 dominantes en las dis tin tas dis ci pli nas por de mos trar el an -
dro cen tris mo y los ses gos se xis tas (Bon der, 1994) pre va le -
cien tes en sus con cep cio nes y en las es truc tu ras ins ti tu cio na -
les mis mas es evi den te.

Res pec to al tra ba jo de di fu sión, es im por tan te eva luar el
tra ba jo de sa rro lla do, en vir tud de que la ca pa ci ta ción en gé -
ne ro, des de di fe ren tes vo ces ha re ci bi do fuer tes crí ti cas al
con si de rar que ha sido uno de los pro ce sos que han con tri bui -
do a su so bre sim pli fi ca ción e in clu so a su dis tor sión (Ca rea ga, 
2001). Si bien es im por tan te su in tro duc ción en el di se ño de
las po lí ti cas y pro gra mas pú bli cos, ha bría que im pul sar pro -
ce sos for ma ti vos, que exi gen un pro gra ma de in ter ven ción
más am plio y es tra té gi co.

El tra ba jo aca dé mi co ha con tri bui do a di men sio nar las ine -
qui da des so cia les, a dar al gu nas ex pli ca cio nes so bre las con -
di cio nes en las que las mu je res par ti ci pan en el tra ba jo asa la -
ria do, así como al aná li sis de los pro ce sos en los que las
po lí ti cas in vo lu cran a la po bla ción. Mien tras no se abran es -
pa cios de con ver gen cia en tre las dis tin tas for mas de ser y ac -
tuar de ma ne ra fe mi nis ta y se bus que sis te má ti ca men te am -
pliar la con vo ca to ria a los di fe ren tes sec to res de mu je res,
di fí cil men te se lo gra rá im pac tar sus tan ti va men te a las po lí ti -
cas que afec ten la si tua ción de las mu je res. (Ri quer, 1993).

Los es tu dios de gé ne ro han ela bo ra do nue vos los pa ra dig -
mas que de rrum ban los su pues tos que apa re cen de fi ni dos
como na tu ra les, y su apor te ma yor es el re cha zo al su pues to
que con fun de lo hu ma no con lo mas cu li no como uni ver sal,
con la in cor po ra ción de dos va lo res al ter na ti vos: la di ver si -
dad y la di fe ren cia, los cua les se han trans for ma do en cri te -
rios in dis pen sa bles para la ela bo ra ción de nue vos plan tea -
mien tos e in ter pre ta cio nes, y en re qui si tos para la
in ves ti ga ción (Ta rrés, 1999). Ante la cri sis de los pa ra dig mas
que sus ten ta ban a las cien cias so cia les las teo rías de gé ne ro
plan tean pre gun tas nue vas y re no va do ras pers pec ti vas de
aná li sis para el avan ce real del co no ci mien to so bre los pro ce -
sos so cia les y sus me ca nis mos de do mi na ción, así como so bre
las de si gual da des y las re la cio nes de po der.
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El de sa rro llo del con cep to de gé ne ro ha te ni do dos con se -
cuen cias im por tan tes para el aná li sis teó ri co. Ha pues to en es -
ce na la in ter dis ci pli na, y ha abier to la puer ta a la mul ti cul tu -
ra li dad. En la di men sión po lí ti ca las teo rías de gé ne ro han
de ve la do las di men sio nes de po der ins ta la das en lo co ti dia -
no, cues tio nan do los pro pios es pa cios de pro duc ción del co -
no ci mien to, la va lo ra ción y di se mi na ción de los dis tin tos sa -
be res y la or ga ni za ción y las es truc tu ras uni ver si ta rias
mis mas (Re bo lle do, 2001).

La ins ti tu cio na li za ción de los es tu dios fe mi nis tas en la edu -
ca ción su pe rior han bus ca do im pac tar el de sa rro llo del co no -
ci mien to y mis ma de la ins ti tu ción. Las po si bi li da des para su
efec ti vi dad de pen den en mu cho de la vo lun tad po lí ti ca de las
ins ti tu cio nes para dar les re co no ci mien to aca dé mi co y de los
re cur sos ne ce sa rios para el cum pli mien to de sus ta reas. Pero
no ha brá ga ran tía en el im pul so de una nue va pers pec ti va si
el nú cleo de la or ga ni za ción mis ma del tra ba jo y las ac ti vi da -
des aca dé mi cas que de sa rro llan no es tán orien ta dos por la fi -
lo so fía fe mi nis ta.
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Nancy Fra ser (1997) ha se ña la do que el fe mi nis mo a ni vel 
in ter na cio nal ha cen tra do el tra ba jo teó ri co en te mas de 

re co no ci mien to, en vez de re dis tri bu ción. En par te esto per -
mi te en ten der por qué en los úl ti mos años el mo vi mien to de
mu je res en Amé ri ca La ti na le ha otor ga do me nor prio ri dad a
la am plia ción y de fen sa de los de re chos de pro pie dad en
com pa ra ción con otros te mas, como los de re chos re pro duc ti -
vos o la eli mi na ción de la vio len cia do més ti ca con tra la mu jer. 
Con mi ras a ana li zar este tema el ar tícu lo se di vi de en tres
par tes. La pri me ra, para en ten der me jor la im por tan cia que
en Amé ri ca La ti na se le ha dado a la re la ción gé ne ro y pro pie -
dad, se ña la tres eta pas de los es tu dios fe mi nis tas, como con -
tex to para ubi car los lo gros y nu dos en la aten ción que se
puso o no a la re la ción gé ne ro y pro pie dad. La se gun da par te
pre sen ta en tér mi nos teó ri cos la im por tan cia de esta re la ción
para el mo vi mien to de mu je res, tan to ur ba no como ru ral.
Esta im por tan cia se ar gu men ta des de el bie nes tar de las mu -
je res y el po der de ne go cia ción y pro ce sos de em po de ra mien -
to. La ter ce ra con si de ra los re tos más im por tan tes a en fren tar
en una agen da de in ves ti ga ción.

La Pro pie dad y los es tu dios fe mi nis tas
en Améri ca La ti na1

MAG DA LE NA LEÓN
CAR MEN DIANADEERE

1 Este ar ticu lo se fun da men ta en Dee re y León (2000).1 Este ar ticu lo se fun da men ta en Dee re y León (2000).



ETA PAS DE LOS ES TU DIOS FE MI NIS TAS Y LA RE LA CIÓN
GÉ NE RO Y PRO PIE DAD

Hay que se ña lar que si bien es tas eta pas se pre sen tan en
for ma cro no ló gi ca, de nin gu na ma ne ra im pli ca que sean li -
nea les y que ten gan una se cuen cia rí gi da. Más bien, se pue de
ob ser var que hay tras la pos y que va rios as pec tos de la pri me -
ra eta pa se ña la da aún hoy tie nen vi gen cia.

Pri me ra Eta pa En este pe río do los es tu dios de mu jer/gé ne -
ro se vie ron in fluen cia dos por dos ten den cias del fe mi nis mo:
el fe mi nis mo li be ral y el so cia lis ta. Pa ra dó ji ca men te y con
idea rios di fe ren tes, am bas co rrien tes coin ci die ron en dar
poca im por tan cia a la re la ción gé ne ro y pro pie dad.

Des de el pun to de vis ta del fe mi nis mo li be ral es la eta pa que
si gue al su fra gis mo en la re gión y que ha dado en de no mi nar se 
se gun da ola del fe mi nis mo. Se ini cia en la dé ca da de los se sen -
ta y tie ne un pun to de ex pre sión muy alto con la ce le bra ción de
la Con fe ren cia Inter na cio nal de la Mu jer en Mé xi co, en 1975, y
con la dé ca da de la mu jer de la ONU que le si guió.

Esta eta pa vi vió la gé ne sis y la evo lu ción del cam po de los
es tu dios de Mu je res en el De sa rro llo, MED, y su paso al gé ne -
ro en el de sa rro llo, GED. El ar gu men to de Ester Bo se rup, pio -
ne ra del MED, fue que el de sa rro llo ha bía ig no ra do a la mu jer.
En su li bro clá si co Wo men’s Role in Eco no mic De ve lop ment
(1970), Bo se rup ar gu men ta que las mu je res han sido mar gi -
na das del pro ce so de de sa rro llo, tan to en tér mi nos re la ti vos
como ab so lu tos. Las mu je res ha bían sido re la ti va men te mar -
gi na das por no ha bér se les te ni do en cuen ta de ma ne ra ex plí -
ci ta en los es fuer zos de de sa rro llo y por no dis fru tar de los su -
pues tos be ne fi cios del de sa rro llo en las mis mas con di cio nes
que los hom bres y ha bían sido mar gi na das en tér mi nos ab so -
lu tos por ver se mu chas ve ces des pla za das de sus ro les y ac ti -
vi da des tra di cio na les y su frir, por con si guien te, pér di da de
su es ta tus so cioe co nó mi co. Se gún Bo se rup, el pro ble ma era
que el de sa rro llo no ha bía te ni do en cuen ta el rol pro duc ti vo
de las mu je res. La mu jer sólo ha bía sido per ci bi da por la co -
rrien te bie nes ta ris ta del de sa rro llo den tro de su rol “na tu ral”
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como es po sa y ma dre. La poca aten ción que los agen tes de de -
sa rro llo ha bían pres ta do a las mu je res se ha bía li mi ta do a
preo cu pa cio nes re la cio na das con el bie nes tar de las fa mi lias,
en don de se re co no cía que la mu jer de sem pe ña ba ro les so cial -
men te úti les como pro crea do ras y for ja do ras de ho ga res. Se
pro yec tó por lo tan to un mo de lo con ven cio nal de la mu jer en
lo re pro duc ti vo, afec ti vo y pri va do, y el hom bre en lo pro duc -
ti vo, el tra ba jo y lo pú bli co. 

Si el pro ble ma era que se ha bía mar gi na do a las mu je res del 
de sa rro llo, la so lu ción con sis tía en in te grar la en el es fuer zo
del de sa rro llo, de don de toma su nom bre el MED. Ade más,
las pre mi sas del MED se ajus ta ban muy bien al pa ra dig ma de
de sa rro llo pre do mi nan te en el pe río do, se gún el cual el de sa -
rro llo eco nó mi co se con si de ra ba como un pro ce so re la ti va -
men te li neal y be nig no de cam bio eco nó mi co, im pul sa do por
el cre ci mien to. Para que las mu je res se be ne fi cia ran de este
pro ce so en con di cio nes de igual dad con los hom bres, era pre -
ci so in te grar las a la eco no mía mo der na que sólo daba re cur -
sos y opor tu ni da des a los hom bres en de tri men to de las mu je -
res. Se re co men da ba para ello ca li fi car a las mu je res para
ex pan dir sus opor tu ni da des edu ca ti vas y la bo ra les y me jo rar
sus ca pa ci da des pro duc ti va y pro fe sio nal, con el fin de po der
com pe tir en igual dad de con di cio nes con los hom bres. Era in -
dis pen sa ble tam bién efec tuar cam bios en los mar cos le ga les
que dis cri mi ban en con tra de la mu jer.

Pa ra le la a la Con fe ren cia Ofi cial de Na cio nes Uni das en
Ciu dad de Mé xi co, que se efec tuó bajo las pre mi sas del MED,
se ce le bró la reu nión de Orga ni za cio nes No Gu ber na men ta -
les a la cual asis tie ron 6.000 mu je res. En Amé ri ca La ti na las re -
des que sur gie ron de es tos even tos fa ci li ta ron el ím pe tu re -
que ri do para el de sa rro llo de los mo vi mien tos re gio na les
fe mi nis tas y de mu je res y de allí el de sa rro llo de los es tu dios
de mu jer/gé ne ro en la re gión en esta pri me ra eta pa. Entre las
aca dé mi cas se fo men ta ron in ves ti ga cio nes que die ron im por -
tan cia a dos te mas, am bos di ri gi dos a ha cer vi si ble a la mu jer
y su apor te a la so cie dad. Se hizo ne ce sa rio ha cer vi si ble lo in -
vi si ble y con cep tua li zar as pec tos bá si cos de la par ti ci pa ción
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de la mu jer. Al pun to que la eta pa ini cial de es tu dios se le ha
lla ma do “eta pa de la me di ción” en cuan to los tra ba jos per mi -
tie ron de mos trar, en bue na par te, lo que se sa bía de an te ma no 
o cons ta tar si tua cio nes de dis cri mi na ción vi si bi li zán do las.2

El pri mer tema in clu yó todo lo re la cio na do con mu jer y
mer ca do de tra ba jo, y como co ro la rio lo per ti nen te con ge ne -
ra ción de in gre sos. Los es tu dios so bre la mu jer ru ral fue ron
im por tan tes en el mo men to. Un avan ce teó ri co des ta ca do fue
el re co no ci mien to de la exis ten cia del con ti nuo tra ba jo pro -
duc ti vo-reproductivo, que re co no ció la im po si bi li dad de es -
tu diar los com por ta mien tos fe me ni nos en el mer ca do de tra -
ba jo, sin te ner en cuen ta los ro les que las mu je res
de sem pe ñan en el mun do do més ti co de la fa mi lia y cómo
mu chos de es tos ro les re pre sen tan tra ba jos pro duc ti vos. El
se gun do tema, muy re la cio na do al pri me ro, abar có la mu jer y 
la di vi sión se xual del tra ba jo den tro del pro ce so de de sa rro -
llo. Se do cu men tó qué ha cían hom bres y mu je res en lo pro -
duc ti vo y lo re pro duc ti vo, con la mira de des mon tar la vi sión
con ven cio nal que la mu jer no tra ba ja ba y al mis mo tiem po vi -
si bi li zar el tra ba jo pro duc ti vo fe me ni no.

Estos dos te mas prin ci pa les se vie ron acom pa ña dos de
aná li sis de la mu jer en otros ám bi tos ins ti tu cio na les, como la
edu ca ción, la sa lud y la fa mi lia, se ini cia ron des crip cio nes del
com por ta mien to po lí ti co fe me ni no y una am plia gama de tra -
ba jos so bre las nor mas le ga les que dis cri mi na ban a la mu jer.

A pe sar de que esta eta pa es tu vo tam bién sig na da por la
Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre la Eli mi na ción de
to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, en 1979,
don de fue ex plí ci to el re co no ci mien to del de re cho a po seer,
he re dar y ad mi nis trar pro pie da des a nom bre pro pio para las
mu je res, en los es tu dios so bre mu jer/gé ne ro, los te mas so bre
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pro pie dad que da ron des di bu ja dos, como se se ña ló an te rior -
men te. Se en cuen tran tra ba jos, prin ci pal men te de abo ga das,
so bre te mas como los re gí me nes ma tri mo nia les y la pro fun -
da dis cri mi na ción que im pli ca ba la fi gu ra le gal de la au to ri -
dad úni ca del cón yu ge como jefe del ho gar con sa gra da por
la po tes tad ma ri tal y sus im pli ca cio nes en los de re chos de
pro pie dad. Sin em bar go, se apre cia un bre cha en tre quie nes
tra ba ja ron en el cam po de las re for mas le ga les y que lle ga ron 
a con se guir la adop ción de nor mas so bre la do ble je fa tu ra
del ho gar y los de re chos a las unio nes de he cho y los te mas
de in ves ti ga ción do mi nan tes en los es tu dios fe mi nis tas de la
épo ca.3 

Esta he ren cia del fe mi nis mo li be ral se en con tró y en tre la zó
en esta mis ma eta pa con el le ga do que en el tema dejó el fe mi -
nis mo so cia lis ta. Engels, en su li bro clá si co El ori gen de la fa mi -
lia, la pro pie dad pri va da y el Esta do (1884/1966), pre sen ta su
pro po si ción so bre el gé ne ro y las re la cio nes de pro pie dad en
el ca pi ta lis mo. Agar wal (1994:12) se ña la que para el au tor, las
re la cio nes de gé ne ro en ho ga res bur gue ses due ños de pro pie -
dad se rían je rár qui cas, y en ho ga res pro le ta rios ca ren tes de
pro pie dad se po drían ca rac te ri zar como igua li ta rias. Si bien
es cier to que esta ase ve ra ción ha sido am plia men te im pug na -
da por las fe mi nis tas, no dis mi nu yó el atrac ti vo de la pres -
crip ción de Engels para la eman ci pa ción de las mu je res: su in -
gre so a gran es ca la a la fuer za la bo ral, acom pa ña do por la
so cia li za ción del tra ba jo domés ti co y el cui da do de los ni ños
du ran te el pro ce so de tran si ción al so cia lis mo. Aun que es im -
por tan te re sal tar el én fa sis que el au tor dio a la “de pen den cia
eco nó mi ca de la mu jer como un cons ti tu yen te crí ti co de las ba -
ses ma te ria les de la opre sión de gé ne ro” (Ibíd.:13), Agar wal se -
ña la que al de fen der Engels la abo li ción de la pro pie dad pri va -
da como so lu ción, ig no ró por com ple to los de re chos de
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pro pie dad de las mu je res y no con si de ró el im pac to que ten -
dría en los ho ga res due ños de pro pie da des el que las mu je res
tam bién fue ran pro pie ta rias. La úni ca al ter na ti va que con si -
de ró para la li be ra ción de las mu je res fue unir se a la fuer za la -
bo ral, para cam biar la con di ción de de pen den cia eco nó mi ca.

El én fa sis que puso Engels en el tra ba jo asa la ria do para
cam biar la po si ción eco nó mi ca de la mu jer, se re fle jó en la in -
ves ti ga ción fe mi nis ta de Amé ri ca La ti na, que cen tró su in te -
rés en la com po si ción de la fuer za de tra ba jo, re sal tan do, al
igual que las co le gas que tra ba ja ban des de el fe mi nis mo li be -
ral, la di vi sión del tra ba jo por gé ne ro y ha cien do vi si ble el tra -
ba jo de las mu je res y las im pli ca cio nes que te nía la in cor po ra -
ción re cien te de la mu jer a la fuer za la bo ral. En ese mo men to
se acu ñó el con cep to de do ble jor na da de tra ba jo. Mien tras
que se de ba tió en for ma am plia la pro po si ción de si la par ti ci -
pa ción de la mu jer en la fuer za la bo ral au to má ti ca men te lle -
va ba a un me jo ra mien to de su con di ción, se pres tó poca aten -
ción al de re cho de pro pie dad de la mu jer como un me dio
al ter na ti vo para me jo rar su po si ción e im pug nar las re la cio -
nes de gé ne ro exis ten tes.

Fue así como en la pri me ra eta pa de los es tu dios mu jer/gé -
ne ro en la re gión se pri vi le gia ron los te mas re la ti vos al tra ba jo 
y se ig no ra ron otras al ter na ti vas para la au to no mía eco nó mi -
ca de las mu je res. Entre ellas, acu san una mar ca da au sen cia
los es tu dios y la re fle xión so bre los de re chos de pro pie dad y
el gé ne ro. Esta ca ren cia es sus tan ti va en los tra ba jos a ni vel
ur ba no. En las in ves ti ga cio nes so bre la mu jer ru ral im por tan -
tes en la épo ca, como ya se men cio nó, la ex cep ción más so bre -
sa lien te son los es ca sos tra ba jos so bre las re for mas agra rias y
la par ti ci pa ción de las mu je res como be ne fi cia rias.4

Se gun da eta pa. El se gun do pe rio do de los es tu dios de mu -
jer/gé ne ro tie ne pre sen cia des pués de la Ter ce ra Con fe ren cia
Mun dial de la Mu jer, ce le bra da en Nai ro bi en 1985. Fue muy
im por tan te du ran te las ac ti vi da des pre pa ra to rias a la Cuar ta
con fe ren cia de Bei jing, lo mis mo que en la cas ca da de es tu -
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dios pos te rio res a esta con fe ren cia, los cua les van de la mano
con los nu me ro sos cen tros, es cue las e ins ti tu tos para tra ba jar
las re la cio nes de gé ne ro a ni vel de do cen cia, in ves ti ga ción y
ex ten sión que apa re cie ron en las uni ver si da des y cen tros aca -
dé mi cos de la re gión.

Para ca rac te ri zar el con te ni do de las preo cu pa cio nes du -
ran te esta se gun da eta pa to ma re mos las ideas de Nancy Fra -
ser so bre el pen sa mien to po lí ti co y la apli ca ción que la au to ra
hace de éste al pen sa mien to fe mi nis ta, es pe cial men te en
cuan to al de ba te en tre fe mi nis mo de la igual dad y fe mi nis mo
de la di fe ren cia. Fra ser en el pe ne tran te aná li sis que ela bo ra
so bre la jus ti cia so cial en su li bro Jus ti cia Inte rrup ta (1997), se -
ña la que una con cep ción com ple ja de la jus ti cia debe in cluir
ne ce sa ria men te ele men tos de re dis tri bu ción y de re co no ci -
mien to. Indi ca que en la dé ca da de los ochen ta se dio un cam -
bio en el ima gi na rio po lí ti co de la jus ti cia que evi den cia un
ale ja mien to del idea rio de la re dis tri bu ción, he ren cia de la
teo ría so cia lis ta ba sa da en la teo ría de las cla ses so cia les y de
la eco no mía po lí ti ca, y un acer ca mien to al re co no ci mien to
que cons ti tu ye el le ga do de la teo ría post mo der na y que nos
ubi ca en los de ba tes de la iden ti dad, la su je ti vi dad, la cul tu ra,
lo sim bó li co y las di fe ren cias.

Fra ser ad vier te que este cam bio en el ima gi na rio po lí ti co se
pro yec tó en el queha cer del mo vi mien to de mu je res y por lo
tan to con si de ra mos que tam bién in flu yó en las prio ri da des
para los es tu dios fe mi nis tas. En sín te sis, las fe mi nis tas de la
igual dad y de la di fe ren cia te nían pers pec ti vas dis tin tas so bre 
las di fe ren cias de gé ne ro y las cau sas de la in jus ti cia re la cio -
na das con el gé ne ro, por lo cual de fen dían pun tos de vis ta
opues tos so bre la equi dad de gé ne ro (Fra ser:1997, 177). Para
el fe mi nis mo de la igual dad, las di fe ren cias de gé ne ro se han
uti li za do his tó ri ca men te para ra cio na li zar la sub or di na ción
de la mu jer. Por con si guien te, ha cer én fa sis en ellas equi va lía
a re for zar su pa pel do més ti co y su mar gi na ción. Por el con tra -
rio, para el fe mi nis mo de la di fe ren cia, o cul tu ral, las di fe ren -
cias de gé ne ro eran la base de la iden ti dad de la mu jer, y el an -
dro cen tris mo era el pro ble ma prin ci pal. Mien tras para las
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úl ti mas la equi dad de gé ne ro se te nía que cons truir en tor no
al re co no ci mien to y la ree va lua ción de la fe mi ni dad, para las
pri me ras im pli ca ba mi ni mi zar las di fe ren cias de gé ne ro y es -
ta ble cer una par ti ci pa ción y dis tri bu ción equi ta ti va de los
bie nes, y te ner en cuen ta de man das so cia les.

La au to ra se ña la que este de ba te nun ca se zan jó. No avan zó
la so lu ción de in te grar las de man das so cia les y cul tu ra les, de
ma ne ra que se ata ca ran si mul tá nea men te la de si gual dad so cial 
y el an dro cen tris mo. La con cen tra ción en las di fe ren cias de gé -
ne ro ce dió el paso, a me dia dos de los ochen ta, a la con cen tra -
ción en las di fe ren cias en tre las mu je res. A me di da que és tas,
por ra zo nes de cla se, raza, et ni ci dad, na cio na li dad, pre fe ren cia 
se xual, etc., se co men za ron a te ner en cuen ta, tan to teó ri ca
como po lí ti ca men te, el mo vi mien to es tu vo lis to para in te grar
las múl ti ples “di fe ren cias cru za das” que al ber ga cada mu jer.
Se gún Fra ser, esto no su ce dió; más bien, las po lí ti cas de re co -
no ci mien to se se pa ra ron de las po lí ti cas de re dis tri bu ción, y en
el fe mi nis mo del Nor te las pri me ras eclip sa ron a las se gun das.
Ta rres (2001) en una ca rac te ri za ción so bre los es tu dios de gé -
ne ro se ña la que aun que la ca te go ría de gé ne ro bus ca in te grar
las di fe ren tes re la cio nes que de fi nen las múl ti ples iden ti da des
del su je to, se ha avan za do poco en cons truir y ge ne ra li zar en
los pro gra mas aca dé mi cos pers pec ti vas teó ri cas y me to do ló gi -
cas que res ca ten a las mu je res des de esta óp ti ca y que ilu mi nen
los pro ce sos de in ves ti ga ción mas allá de enun cia dos me cá ni -
cos de las di fe ren tes re la cio nes del su je to.

El cis ma plan tea do por Fra ser, aun que me nos evi den te en
Amé ri ca La ti na, sig na da por la dé ca da pér di da, la cri sis de la
deu da y el au men to de la po bre za, era en ten di ble que no po -
día dar se el lujo de ser in di fe ren te ante te mas como la dis tri -
bu ción de si gual y la de man da apre mian te de igual dad so cial.
Sin em bar go, el cis ma tuvo con se cuen cias fuer tes y evi den tes
para la re gión y sir vió para orien tar las prio ri da des, de modo
que en el caso del mo vi mien to so cial de mu je res y en gran me -
di da los es tu dios de mu jer/gé ne ro se han con cen tra do en te -
mas de re co no ci mien to en vez de los te mas de re dis tri bu ción
eco nó mi ca. Por ejem plo, es evi den te que se le ha otor ga do
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me nos prio ri dad a la de fen sa de los de re chos de pro pie dad en 
com pa ra ción con otros te mas, como los de re chos re pro duc ti -
vos o la eli mi na ción de la vio len cia con tra la mu jer. Entre las
ex cep cio nes im por tan tes a esta ten den cia, vale la pena men -
cio nar las in ves ti ga cio nes que so bre la mu jer y la pro pie dad
de la tie rra lle vó a cabo la Fun da ción Arias de Cos ta Rica para
los paí ses cen troa me ri ca nos en la dé ca da de los no ven ta. Al
mis mo tiem po hay que re sal tar que el hito mas im por tan te en
el tema pro vie ne del mo vi mien to de mu je res ru ra les que ha
ve ni do rei vin di can do el de re cho a la tie rra y a la he ren cia y
bue na par te de los lo gros que acu san los de re chos de las mu -
je res ru ra les so bre los de re chos de pro pie dad a la tie rra se
debe a su pre sen cia, pre sión e in je ren cia.5

En el dis cur so in ter na cio nal, como se dio en las dis cu sio nes 
de Bei jing y se plas mó en la Pla ta for ma de Acción de la Mu jer
(PAM), el tema de las re la cio nes de pro pie dad y gé ne ro es ta ba 
pa san do del ar gu men to pro duc cio nis ta, que se ela bo ra más
ade lan te, al ar gu men to del em po de ra mien to en cuan to a la
im por tan cia de la pro pie dad como un de re cho para la au to -
no mía eco nó mi ca de las mu je res. En Amé ri ca La ti na, en la se -
gun da eta pa de los es tu dios de mu jer/gé ne ro que nos ocu pa,
se di lu yó la con si de ra ción del tema como cen tro del de ba te en 
re la ción con los bie nes ma te ria les y la au to no mía eco nó mi ca
que ata ñen a la re dis tri bu ción. Fue así que el tema de los de re -
chos de pro pie dad, no se di men sio nó en los es tu dios fe mi nis -
tas como im por tan te ni teó ri ca ni em pí ri ca men te en la re gión.

Ter ce ra eta pa Es la eta pa que re cién co mien za aun que sus
an te ce den tes pue den ras trear se en la eta pa an te rior. Si guien do 
a Nancy Fra ser, la idea cen tral es que para te ner un plan tea -
mien to so bre jus ti cia so cial más aca ba do, ho lís ti co e in te gral se
de ben bus car e in te grar las re la cio nes en tre la re dis tri bu ción y
el re co no ci mien to. Fra ser dice que de be mos abo lir el su pues to
de que la equi dad de gé ne ro se pue de iden ti fi car con un va lor o 
nor ma úni ca, y que la ta rea con sis te en de sa rro llar una con cep -
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ción com ple ja que in clu ye una plu ra li dad de prin ci pios nor -
ma ti vos dis tin tos pero in ter de pen dien tes.

Las fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas es ta mos cada vez más
cons cien tes de este de sa fío, que em pie za a ver se como una ta -
rea ur gen te (Val dés 2000, Var gas 2001). El pro yec to so bre los
De re chos Eco nó mi cos y So cia les que im pul sa la Ofi ci na de
UNIFEM para el Mun do Andi no con sede en Qui to va en esta
di rec ción, aun que la re la ción so bre gé ne ro y de re chos de pro -
pie dad como par te de los te mas de la re dis tri bu ción aún no se
pro yec ta de ma ne ra sus tan ti va. 

Con mi co le ga Car men Dia na Dee re aco gi mos el reto plan -
tea do por Fra ser de in te grar los te mas de re dis tri bu ción y re -
co no ci mien to. En la in ves ti ga ción que se pu bli có en el li bro
Gé ne ro, pro pie dad y em po de ra mien to: tie rra, Esta do y mer ca do en
Amé ri ca La ti na (2000) ésta es una de las en tra das teó ri cas. Pro -
po ne mos vol ver los ojos en el aná li sis de gé ne ro so bre lo ma -
te rial, o sea dar le en tra da im por tan te al tema re dis tri bu ti vo.
Sin em bar go, la pro pues ta no se que da con ge la da en el aná li -
sis de lo ma te rial que per meó las cien cias so cia les en la re gión
en las dé ca das de los se sen ta y se ten ta, y que lle vó a co lo car
las ba ses ma te ria les como de ter mi nan tes de to dos los fe nó -
me nos so cia les y ol vi dó o sos la yó los fe nó me nos cul tu ra les.
Más bien, la pro pues ta ve lo ma te rial en su re la ción con el re -
co no ci mien to.

Para ello, se tomó como eje de aná li sis la pro pie dad, y a ma -
ne ra de me tá fo ra po de mos de cir que la ve mos como la bi sa -
gra que une, co nec ta e in te rre la cio na la re dis tri bu ción (al ha -
cer re fe ren cia a bie nes o ac ti vos eco nó mi cos) con el
re co no ci mien to, en cuan to es base del po der de ne go cia ción y
em po de ra mien to de las mu je res (que hace re fe ren cia a as pec -
tos de la iden ti dad, la su je ti vi dad y la cul tu ra). La dis yun ti va
plan tea da en tre el en fo que de la re dis tri bu ción y el del re co -
no ci mien to, debe ser re con cep tua li za da, bus can do iden ti fi car 
las in te rre la cio nes en tre am bos. Empí ri ca men te en el trans -
cur so del es tu dio so bre la mu jer y el ac ce so a la tie rra, la pro -
pie dad fue iden ti fi ca da como la ca te go ría bi sa gra que per mi -
te en ten der la in te rre la ción en tre la base ma te rial y la
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iden ti dad y su je ti vi dad, al iden ti fi car cómo la pro pie dad de la 
tie rra con tri bu ye al em po de ra mien to de la mu jer como su je to
y al for ta le ci mien to de su po der de ne go cia ción. Al mis mo
tiem po es ne ce sa rio con ti nuar en la bús que da de nue vos ele -
men tos bi sa gra que le per mi tan al fe mi nis mo apor tar al apo -
yo que se de ben mu tua men te la igual dad so cial y el re co no ci -
mien to cul tu ral. Esta ta rea es prio ri ta ria para las mu je res
ur ba nas. 

Con mi ras a avan zar en esta dis cu sión, la se gun da par te de
esta pre sen ta ción se ña la los ar gu men to de por qué la im por -
tan cia de la re la ción gé ne ro y pro pie dad para trans for mar la
con di ción de sub or di na ción de la mu jer. Por lo tan to, se ña la
por qué debe apa re cer como uno de los te mas prio ri ta rios en
la agen da del fe mi nis mo, tan to para las mu je res ur ba nas
como las ru ra les.

IMPOR TAN CIA DE LA RE LA CIÓN GÉ NE RO Y PRO PIE DAD

La im por tan cia de la re la ción gé ne ro y pro pie dad la ar gu -
men ta mos a par tir de dos ejes de aná li sis: el bie nes tar y el po -
der de ne go cia ción y los pro ce sos de em po de ra mien to.

Bie nes tar En cuan to al bie nes tar, la pro pie dad se des ta ca
como im por tan te, tan to para avan zar en un me jor ni vel de
vida para la mu jer y sus hi jos, como para la so cie dad en su
con jun to. Vea mos cuál es el ar gu men to. 

La base del fun da men to de Agar wal (1994) so bre el bie nes -
tar de la mu jer es que, da das las de si gual da des de gé ne ro que
se pre sen tan en el seno del ho gar -en lo que res pec ta a dis tri -
bu ción de be ne fi cios, di fe ren cias de cómo gas tan sus in gre sos 
hom bres y mu je res, y los ne xos po si ti vos en tre el es ta do nu -
tri cio nal de los hi jos y el in gre so con tro la do por sus ma -
dres-,el ries go de po bre za y el bie nes tar fí si co de una mu jer y
sus hi jos po drían de pen der de ma ne ra sig ni fi ca ti va de si tie ne 
o no ac ce so di rec to a la pro pie dad y a bie nes pro duc ti vos y al
in gre so y no sólo un ac ce so me dia do por su es po so o por otros
va ro nes de la fa mi lia” ( Ibíd:31).
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En Amé ri ca La ti na, al igual que para otras re gio nes, exis te
cada vez más evi den cia de que es más pro ba ble que las mu je -
res com par tan, para be ne fi cio de la fa mi lia, cual quier in gre so
que de ven guen in di vi dual men te. Por el con tra rio, es más
pro ba ble que los hom bres gas ten en su con su mo in di vi dual
(so bre todo en li cor y ta ba co) par te de los in gre sos que de ven -
gan, y que sólo con tri bu yan con una por ción de ellos al fon do
fa mi liar. La di vi sión del in gre so mas cu li no en tre con su mo
dis cre cio nal y gas tos del ho gar casi nun ca es una de ci sión que 
se tome con jun ta men te en la fa mi lia, pues con fre cuen cia la
toma uni la te ral men te el va rón.

La de si gual dad de gé ne ro en la re par ti ción de be ne fi cios en 
el ho gar, que lle va a si tua cio nes di fe ren cia les de bie nes tar en
de tri men to de las mu je res y sus hi jos, se ma ni fies ta de di fe -
ren tes ma ne ras. Por ejem plo, en la agri cul tu ra cam pe si na en
la zona an di na, los hom bres por lo ge ne ral con tro lan los fru -
tos del tra ba jo co lec ti vo de to dos los miem bros del ho gar: las
nor mas pre va le cien tes res pal dan una dis tri bu ción de si gual
de los be ne fi cios en tre los miem bros de la fa mi lia. So bre todo
las mu je res y los ni ños tie nen poco que de cir, aun cuan do la
de ci sión uni la te ral por par te del pa dre re sul ta ra en la de pri -
va ción de los de más (Rein hardt 1988). Con res pec to a la dis -
tri bu ción de ali men tos, se ob ser va con fre cuen cia que a los
hom bres se les sir ve pri me ro y se les dan por cio nes más gran -
des y las me jo res pre sas, in clui da la ma yor par te de la pro teí -
na. Va rios es tu dios de ta lla dos so bre los pa tro nes de gas to de
hom bres y mu je res in di can que el in gre so con tro la do por las
mu je res tie ne más pro ba bi li da des de me jo rar la nu tri ción,
tan to de la fa mi lia en ge ne ral como de los ni ños. Un es tu dio
de Tho mas (1990) so bre ho ga res ur ba nos en Bra sil de mos tró
que, en com pa ra ción con los hom bres, el con trol de los in gre -
sos por par te de las mu je res se aso cia ba con un ma yor con su -
mo pro teí ni co, me jo res re la cio nes de peso/es ta tu ra y una ma -
yor su per vi ven cia in fan til.

Estos ejem plos ilus tran el ar gu men to cen tral en este tema:
que el bie nes tar eco nó mi co de una mu jer no es ne ce sa ria men te
equi va len te al bie nes tar de su ho gar; por eso la im por tan cia de
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que las mu je res con tro len bie nes pro pios e in gre sos para re du -
cir su vul ne ra bi li dad eco nó mi ca. Se debe to mar en cuen ta que
la pro pie dad de bie nes eco nó mi cos tie ne una im por tan cia aún
ma yor que los in gre sos del tra ba jo asa la ria do, por que ade más
de ge ne rar in gre sos en su uso, tam bién guar dan y acu mu lan
va lor. Por tan to, son un ele men to más fuer te en re la ción a la se -
gu ri dad de la fa mi lia. Los bie nes eco nó mi cos se pue den ven -
der o hi po te car en si tua cio nes de emer gen cia y sir ven como ga -
ran tía para ob te ner cré di to para em pren der ac ti vi da des
eco nó mi cas. Des de el pun to de vis ta teó ri co, la ha bi li dad de
una mu jer para afron tar la ad ver si dad debe co rres pon der di -
rec ta men te al ni vel de pro pie dad que tie ne bajo su con trol, y
sólo in di rec ta men te a la que com par te con su es po so o com pa -
ñe ro. Los bie nes eco nó mi cos in de pen dien tes de una mu jer, no
me dia dos por una re la ción con un hom bre, de ben re du cir
gran de men te su ries go de po bre za y des ti tu ción, así como el de 
sus hi jas/os. Ade más, como es más pro ba ble que las mu je res
com par tan con sus hi jas/os los in gre sos de ri va dos de su tra ba jo
y de sus bie nes, la cons truc ción de cual quier es tra te gia para
dis mi nuir la po bre za debe te ner en cuen ta el con trol au tó no mo 
de la mu jer so bre pro pie dad e in gre sos.

Si bien es cier to que es tos ar gu men tos co bi jan a to das las
mu je res, to man una di men sión más am plia que pue de ser
dra má ti ca para las mu je res adul tas ma yo res. En Amé ri ca la ti -
na la di ná mi ca de mo grá fi ca acu sa un au men to de la po bla -
ción en la ter ce ra edad, y en ésta las mu je res es tán so bre rre -
pre sen ta das. Al mis mo tiem po, te ne mos una baja co ber tu ra
de los sis te mas de se gu ri dad so cial, más agu da en las zo nas
ru ra les, lo mis mo que la rup tu ra de las re des de pa ren tes co y
apo yo en las co mu ni da des ru ra les y los ve cin da rios ur ba nos.
Todo esto im pli ca que las mu je res ma yo res es tán lla ma das a
ser cada vez más un gru po im por tan te en tre las po bla cio nes
eco nó mi ca men te vul ne ra bles.

Es del caso re sal tar que en ra zón de los di fe ren cia les en ex -
pec ta ti va de vida en tre hom bres y mu je res, a fa vor de las
mu je res, no sólo más mu je res lle gan a la ter ce ra edad sino
que más mu je res lle gan en ca li dad de viu das. Por otra par te,
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las li mi ta cio nes a los de re chos de he ren cia de las viu das es
un fac tor que atro pe lla y no per mi te avan zar en la igual dad
de gé ne ro.6 Por lo tan to, for ta le cer los de re chos de he ren cia
de las viu das, y de esta ma ne ra ase gu rar que pue den con ser -
var una par te del pa tri mo nio fa mi liar, pue de ser una me di da
efec ti va para pro te ger a un gru po am plio de mu je res al te ner
ni ve les de bie nes tar acep ta bles en un mo men to de su vida
que es bien di fí cil que los ob ten gan de otra fuen te. Ade más, la 
me dia ción de la po bre za está re la cio na da con el po der de ne -
go cia ción de los pro ge ni to res so bre sus hi jos, par ti cu lar men te 
la ha bi li dad de los ma yo res de te ner apo yo de sus hi jos en la
ve jez. De re chos pre fe ren cia les de he ren cia para las viu das
pue de fa vo re cer las.

El ar gu men to que lla ma mos pro duc ti vis ta es aquel que en -
fa ti za la im por tan cia de la pro pie dad en ma nos de la mu jer,
en cuan to re pre sen ta un po ten cial au men to de su pro duc ción
y su pro duc ti vi dad. Este ar gu men to ha sido muy ba ra ja do a
fa vor de do tar de tie rra a la mu jer ru ral, pues el te ner este re -
cur so re pre sen ta ma yor ac ce so a los de más ele men tos del pa -
que te pro duc ti vo, como el cré di to, la asis ten cia téc ni ca, el
mer ca deo y la in for má ti ca. De esta ma ne ra, se ad quie re ma -
yor ca pa ci dad pro duc ti va y por tan to au men to de la pro duc -
ti vi dad ge ne ral, o sea del bie nes tar so cial. Es fá cil in di car que
en este caso la pro pie dad para la mu jer no se ve como un de -
re cho en sí mis mo en ca mi na do a su bie nes tar, sino que tie ne
un ca rác ter ins tru men tal en cuan to re pre sen ta una me jo ría
para la so cie dad. En el mis mo sen ti do se ar gu men ta la pro pie -
dad de la tie rra para la mu jer, ya que pue de me jo rar la ad mi -
nis tra ción de los re cur sos am bien ta les y por este me dio fa vo -
re cer la sus ten ta ción am bien tal. A su vez, el ar gu men to de
que ma yo res bie nes eco nó mi cos para la mu jer re pre sen tan
ma yor in ver sión para sa lud y edu ca ción de los hi jos, es ins -
tru men tal pues con ello se au men ta el ca pi tal hu ma no y la
pro duc ti vi dad la bo ral en be ne fi cio de la so cie dad en ge ne ral.
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El po der de ne go cia ción y el pro ce so de em po de ra mien to
Una de las co rrien tes en el de sa rro llo del con cep to de em -

po de ra mien to pro vie ne de las eco no mis tas fe mi nis tas que se
con cen tran en el aná li sis de la au to no mía eco nó mi ca y en
cómo ésta se re la cio na con las po si cio nes de ne go cia ción re la -
ti va de hom bres y mu je res en el ho gar, la co mu ni dad y la so -
cie dad. El en fo que de po der de ne go cia ción fue ins pi ra do en
bue na me di da por las crí ti cas fe mi nis tas al mo de lo neo clá si co 
de la fa mi lia uni ta ria. Se gún este mo de lo, el ho gar se con si de -
ra una uni dad no di fe ren cia da de con su mo y pro duc ción, en
don de se com par ten los re cur sos y los in gre sos. Se su po ne
que los re cur sos del ho gar son asig na dos por un jefe de ho gar
al truis ta (el es po so), que re pre sen ta los gus tos y las pre fe ren -
cias de la fa mi lia y pro cu ra ma xi mi zar la uti li dad de to dos los
miem bros del ho gar. Nancy Fol bre (1986) fue una de las pri -
me ras in ves ti ga do ras en cues tio nar la na tu ra le za con tra dic to -
ria de ta les su pues tos, se ña lan do que des de la épo ca de Adam 
Smith se ha pre su mi do que los ac to res eco nó mi cos ra cio na les
bus can ele var al má xi mo sus pro pios in te re ses. “¿Por qué, en -
ton ces, iba el al truis mo a go ber nar el com por ta mien to en el
seno de la fa mi lia? Ade más, este cuen to no se ajus ta ba muy
bien a los he chos, como se ilus tró an te rior men te, pues cada
vez más la evi den cia su ge ría que las re la cio nes en el ho gar es -
ta ban im preg na das por la de si gual dad eco nó mi ca. Como res -
pues ta al in te rro gan te de si el ho gar es ta ba go ber na do por al -
truis mo o por in te rés pro pio, los eco no mis tas co men za ron a
de sa rro llar al ter na ti vas al es tu dio de las in te rac cio nes en el
ho gar.

Aquí se re su me el en fo que de po der de ne go cia ción ela bo -
ra do por Agar wal (1994), quien con cep tua li za el ho gar “como 
una com ple ja ma triz de re la cio nes en don de exis te una ne go -
cia ción con ti nua (con fre cuen cia im plí ci ta) su je ta a las res tric -
cio nes plan tea das por el gé ne ro, la edad, el pa ren tes co” y
aque llo que es so cial men te per mi si ble ne go ciar. Si guien do la
for mu la ción de Sen (1990), ella pos tu la que las re la cio nes en
el ho gar se ca rac te ri zan por ele men tos tan to de coo pe ra ción
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como de con flic to: “Los miem bros de un ho gar coo pe ran en la 
me di da en que los arre glos de coo pe ra ción les dan a cada uno
de ellos más be ne fi cios que la no coo pe ra ción” (Agar wal
1994: 54). Uno pue de ima gi nar una mul ti tud de ac ti vi da des
en las que los miem bros del ho gar ob tie nen be ne fi cios me -
dian te la coo pe ra ción, por ejem plo, com par tien do los re cur -
sos y el tra ba jo para pre pa rar sólo una co mi da gran de al día.
Sin em bar go, hay mu cho re sul ta dos po si bles en tér mi nos de
esta sen ci lla ac ti vi dad de coo pe ra ción, por ejem plo, quién
hace qué, quién ob tie ne qué, y cómo es tra ta do cada miem bro
en el pro ce so. Por una par te, to dos es tos re sul ta dos pue den
ser más be né fi cos para los par ti ci pan tes que la al ter na ti va de
la no coo pe ra ción. Por otra par te, en tre los re sul ta dos de esta
coo pe ra ción, al gu nos son más fa vo ra bles que otros para cada
par ti ci pan te. La po si bi li dad de que la ga nan cia de una per so -
na sig ni fi que la pér di da de otra se ña la el con flic to que qui zás
sub ya ce a la coo pe ra ción.

 ¿Qué de ter mi na el re sul ta do que pre va le ce? “El re sul ta do
que sur ja de pen de rá del po der de ne go cia ción re la ti vo de los
miem bros del ho gar. El po der de ne go cia ción de un miem bro
se de fi ni ría por un ran go de fac to res, en es pe cial la fuer za de
la po si ción de res guar do [fall-back po si tion] de la per so na (las
op cio nes ex ter nas que de ter mi nan qué tan bien es ta ría si la
coo pe ra ción ce sa ra) y el gra do en que sus re cla mos se con si -
de ren so cial y le gal men te le gí ti mos. La per so na que ten ga
una po si ción de res guar do más fuer te (me jo res op cio nes ex -
ter nas) y/o cu yos re cla mos go cen de ma yor le gi ti mi dad, po -
dría emer ger con un re sul ta do más fa vo ra ble, aun que am bas
par tes es ta rían me jor que si no coo pe ra ran” (Ibíd.: 54-5).

Los ele men tos más im por tan tes de la po si ción de res guar -
do de una per so na in clui rían: 1) pro pie dad y con trol de los
bie nes eco nó mi cos; 2) ac ce so a em pleo o a otras mo da li da des
de ge ne ra ción de in gre sos; 3) ac ce so a re cur sos co mu na les; 4)
ac ce so a sis te mas tra di cio na les de apo yo so cial ex ter no (den -
tro de la co mu ni dad o la fa mi lia ex ten sa); y 5) ac ce so a apo yo
es ta tal o de las ONG. Estos cin co fac to res in flu yen en la ca pa -
ci dad de una per so na de sa tis fa cer sus ne ce si da des de sub sis -
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ten cia por fue ra del ho gar: “la pre mi sa aquí es que mien tras
ma yor sea la ca pa ci dad de una per so na de so bre vi vir fí si ca -
men te por fue ra de la fa mi lia, ma yor será su po der de ne go -
cia ción en re la ción con los re cur sos com par ti dos en el ho gar”
(Ibíd: 63).

 Agar wal ar gu men ta que en las so cie da des agra rias, es pe -
cí fi ca men te en el sur de Asia, el de re cho pri va do a la tie rra
sig ni fi ca una po si ción pri vi le gia da. Sos tie ne que “el de re cho
in de pen dien te efec ti vo a tie rra pri va da po dría for ta le cer la
po si ción de res guar do de la mu jer ru ral de ma ne ra que el solo 
em pleo no po dría”. Esto no quie re de cir que no de ben bus car -
se me di das para me jo rar las opor tu ni da des de em pleo de las
mu je res. Más bien, “la pro pie dad de la tie rra pro vee más de lo 
que pue de dar un em pleo, in clui da una base más só li da para
la par ti ci pa ción so cial y po lí ti ca, y por con si guien te para im -
pug nar la de si gual dad de gé ne ro en va rios otros fren tes”.
Esta pro po si ción pa re ce es pe cial men te per ti nen te en el caso
la ti noa me ri ca no, en vis ta de los ba jos sa la rios y la na tu ra le za
es ta cio nal y de tiem po par cial del em pleo agrí co la asa la ria do
de las mu je res, in clu so en re gio nes que han fa vo re ci do el em -
pleo fe me ni no como re sul ta do del de sa rro llo de cul ti vos de
ex por ta ción no tra di cio na les. 

Lo im por tan te para so cie da des como La ti no amé ri ca es pre -
gun tar nos qué ac ti vo o bien eco nó mi cos cum ple para las mu -
je res ur ba nas el pa pel que la pro pie dad de la tie rra tie ne para
las mu je res ru ra les en cuan to a po si ción de res guar do para el
po der de ne go cia ción. Aquí vale la pena re cor dar que los bie -
nes o ac ti vos son de di fe ren te cla se, y que en tre ellos es tán la
pro pie dad raíz, como tie rra, vi vien da y edi fi cios, otros bie nes
pro duc ti vos, como ma qui na ria y equi pos, bie nes fi nan cie ros,
como cuen tas de aho rros, ac cio nes, bo nos etc., y bie nes de
con su mo du ra ble, como au to mó vi les, elec tro do més ti cos, etc.
No to dos es tos bie nes tie nen la mis ma im por tan cia en los di -
fe ren tes gru pos de mu je res y en las di fe ren tes so cie da des, por 
lo tan to lo fun da men tal es ana li zar qué bien o bie nes cum plen 
el pa pel de po si ción de res guar do en cada so cie dad y para los
di fe ren tes gru pos de mu je res. Sin em bar go, hay que sub ra yar
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que la vi vien da u ho gar de re si den cia apa re ce en la li te ra tu ra
como un bien de par ti cu lar im por tan cia, con pro pie da des de
po si ción de res guar do para el po der de ne go cia ción para las
mu je res ur ba nas. La vi vien da es im por tan te no sólo como un
lu gar para vi vir y por lo tan to bá si co para la se gu ri dad fa mi -
liar, sino que tam bién re pre sen ta un po ten cial lu gar de tra ba -
jo y de ge ne ra ción de in gre sos. Es co no ci do el arrien do de
cuar tos para ge ne rar en tra das eco nó mi cas y su fra gar gas tos
fa mi lia res. Al mis mo tiem po la vi vien da, en tre las múl ti ples
fun cio nes que cum ple, es base como ga ran tía del cré di to hi -
po te ca rio y ade más en caso de ne ce si dad se pude ven der para 
cu brir gas tos de emer gen cia. 

La pro pie dad por par te de la mu jer no sólo me jo ra su po der 
de ne go cia ción den tro del ho gar, sino tam bién po ten cial men -
te por fue ra de éste, es de cir, en la co mu ni dad y en la so cie -
dad. Agar wal (1999) ofre ce una dis cu sión su ges ti va so bre las
nor mas so cia les: cómo és tas fi jan lí mi tes a aque llo so bre lo
cual se pue de ne go ciar; cómo son un de ter mi nan te o una res -
tric ción del po der de ne go cia ción; y cómo afec tan la ma ne ra
en que se con du ce el pro ce so de ne go cia ción. Así mis mo, de -
mues tra cómo las nor mas so cia les cons ti tu yen un fac tor que
se pue de ne go ciar, es de cir, que ellas tam bién pue den es tar
su je tas a ne go cia ción y cam bio. Por lo tan to, in cre men tar el
po der de ne go cia ción de la mu jer den tro del ho gar po dría for -
ta le cer cam bios ha cia la igual dad de gé ne ro en la cons truc -
ción de las nor mas so cia les.

Un paso im por tan te ha cia la igual dad de gé ne ro han sido
los cam bios en las nor mas le ga les en cuan to a los de re chos de
pro pie dad. Estas re for mas, lle va das a cabo en el cur so de más
de un si glo, han am plia do sub stan cial men te los de re chos de
pro pie dad de la mu jer ca sa da y en unión con sen sual. Pero
esos cam bios han sido in su fi cien tes para ni ve lar la dis tri bu -
ción de si gual de la pro pie dad en tre hom bres y mu je res. Dada
la con cen tra ción de los bie nes en ma nos mas cu li nas, fal ta ase -
gu rar un de re cho más am plio a la he ren cia por par te de las
viu das, como tam bién al te rar las nor mas so cia les para que la
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igual dad de gé ne ro a ni vel for mal se tra duz ca en una igual -
dad de gé ne ro real en cuan to a la dis tri bu ción de pro pie dad.

Lo grar la igual dad en tre hom bres y mu je res exi ge una
trans for ma ción en el ac ce so de la mu jer tan to a la pro pie dad
como al po der, que a la vez de pen de de pro ce sos de em po de -
ra mien to de la mu jer. Al mis mo tiem po, el em po de ra mien to
de la mu jer trans for ma las re la cio nes de gé ne ro y por con si -
guien te es una pre con di ción para lo grar la igual dad en tre
hom bres y mu je res. Para las fe mi nis tas el em po de ra mien to
im pli ca “la al te ra ción ra di cal de los pro ce sos y las es truc tu ras
que re pro du cen la po si ción sub or di na da de la mu jer como
gé ne ro” (Young 1993: 158)7

El tér mi no em po de ra mien to ob via men te lla ma la aten ción
so bre la pa la bra “po der” y so bre el con cep to de po der como
una re la ción so cial. El po der con di cio na la ex pe rien cia de la
mu jer en un do ble sen ti do: “Es tan to la fuen te de opre sión en
su abu so como la fuen te de eman ci pa ción en su uso” (Radt ke
and Stam 1994, en Row lands 1997: 221). Las re la cio nes de po -
der pue den sig ni fi car do mi na ción, pero tam bién re sis ten cia a
fuen tes exis ten tes de po der, o ser vir como un me ca nis mo
para ob te ner con trol so bre és tas. A fin de pro mo ver el de sa -
rro llo del con cep to de em po de ra mien to, Jo Row lands (1997:
218-23) di fe ren cia cua tro ti pos de po der: po der so bre, po der
para, po der con y po der des de den tro. El “po der so bre” re -
pre sen ta un jue go de suma cero; el in cre men to en el po der de
uno sig ni fi ca una pér di da de po der por otro. Por el con tra rio,
las otras tres for mas de po der -po der para, po der con, po der
des de den tro- son to das po si ti vas y adi ti vas. Un au men to en
el po der de una in cre men ta el po der to tal dis po ni ble o el po -
der de to das/os.

Du ran te un tiem po las fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas ig no ra -
mos la dis cu sión so bre el po der, pues se pre su mía que la úni -
ca for ma de po der era el po der so bre. Esto hizo que en el mo -
vi mien to se ig no ra ra las re la cio nes de po der y que se
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en ten die ra a las mu je res como víc ti mas de la so cie dad por ca -
re cen de po der. Una de las pri me ras dis cu sio nes abier tas so bre
los mi tos que guia ban las prác ti cas po lí ti cas del mo vi mien to
tuvo lu gar du ran te el Cuar to Encuen tro Fe mi nis ta La ti noa me -
ri ca no, ce le bra do en Tax co, Mé xi co, en 1987. Allí se con clu yó
que el mito nú me ro uno, que se ha bía eri gi do como un obs -
tácu lo para la ac ción efec ti va, era de “cómo a las fe mi nis tas no
nos in te re sa el po der”. La reu nión de Tax co ini ció un pro ce so
en el mo vi mien to de mu je res de Amé ri ca La ti na que tam bién
ha per mi ti do pen sar cons truc ti va men te so bre las otras for mas
de po der, como la po si ti va y acu mu la ti va atri bui da al “po der
para”, al “po der con” y al po der des de den tro”8

El “po der para” sir ve para ca ta li zar el cam bio cuan do una
per so na o un lí der de gru po gal va ni zan el en tu sias mo y la ac -
ción de otros. Es un po der ge ne ra dor o pro duc ti vo, un po der
crea dor o fa ci li ta dor que abre po si bi li da des y ac cio nes sin do -
mi na ción; es de cir, sin el uso del po der so bre. El po der para se 
re la cio na con el “po der con” , en cuan to per mi te que se com -
par ta el po der. Se ma ni fies ta cuan do un gru po ge ne ra una so -
lu ción co lec ti va para un pro ble ma co mún, per mi tien do que
to das las po ten cia li da des se ex pre sen en la cons truc ción de
una agen da de gru po que tam bién se asu me in di vi dual men -
te. Sir ve para con fir mar que el todo pue de ser su pe rior a la
suma de sus par tes in di vi dua les. Otra for ma del po der po si ti -
vo y acu mu la ti vo es el “po der des de den tro” o po der in ter no,
que tie ne que ver con la iden ti dad y la su je ti vi dad. Se basa en
la ge ne ra ción de fuer za des de el in te rior de uno mis mo y se
re la cio na con la au toes ti ma. Se ma ni fies ta en la ha bi li dad
para re sis tir el po der de otros al re cha zar de man das no de sea -
das. Tam bién in clu ye el re co no ci mien to que uno ob tie ne a
tra vés de la ex pe rien cia o la con cien ti za ción de cómo se man -
tie ne y re pro du ce la sub or di na ción de la mu jer. Estas tres for -
mas de po der en su con jun to es lo que se en tien de en la óp ti ca
fe mi nis ta como la meta de un pro ce so de em po de ra mien to.
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En ra zón de que el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad
es un ele men to pri vi le gia do en el po der de ne go cia ción, son
por con si guien te un as pec to cen tral en los pro ce sos de em po -
de ra mien to de las mu je res. Esta tra ba jo es un lla ma do de
aten ción para co lo car la de fen sa de los de re chos de pro pie dad 
de las mu je res ur ba nas y ru ra les en el cen tro de los de ba tes de
la agen da fe mi nis ta y del mo vi mien to de mu je res en este nue -
vo mi le nio como ele men to bi sa gra que jun ta la re dis tri bu ción
y el re co no ci mien to para avan zar en la jus ti cia so cial con pers -
pec ti va de gé ne ro. Te ne mos la cer te za de que sin la mo vi li za -
ción de las mu je res y sin es tu dios teó ri cos y em pí ri cos que
sus ten ten la dis tri bu ción de si gual de la pro pie dad, hoy con -
cen tra da en ma nos mas cu li nas, es im pro ba ble que se pro duz -
ca un cam bio fa vo ra ble a la equi dad de gé ne ro. El pun to si -
guien te de sa rro lla los re tos más im por tan tes para una agen da 
fe mi nis ta de in ves ti ga ción en el tema.

AGEN DA FE MI NIS TA DE IN VES TI GA CIÓN SO BRE GÉ NE RO
Y PRO PIE DAD

Una agen da de in ves ti ga ción so bre la pro pie dad es un
tema im por tan te para el fe mi nis mo la ti noa me ri ca no, por -
que el tema ha es ta do poco pre sen te en los de ba tes y agen -
das de las lu chas fe mi nis tas en las úl ti mas dé ca das en la re -
gión, como ya se se ña ló. El aná li sis de la re la ción de la
pro pie dad y el gé ne ro nos per mi te dar pa sos ade lan te para
en ten der los nu dos per sis ten tes para al can zar la equi dad de
gé ne ro. Ade más, el aná li sis de la pro pie dad per mi te en ten -
der las opor tu ni da des de in clu sión y em po de ra mien to de las 
mu je res den tro de un mar co de jus ti cia so cial. Al mis mo
tiem po, es fun da men tal que en una agen da de in ves ti ga ción
fe mi nis ta so bre pro pie dad el tema se co nec te con los de ba tes 
teó ri cos más re pre sen ta ti vos del fe mi nis mo ac tual, ta les
como lo pri va do y lo pú bli co, la igual dad y la di fe ren cia, la
igual dad de opor tu ni da des y la ac ción afir ma ti va, la re dis -
tri bu ción y el re co no ci mien to, la igual dad for mal y la igual -
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dad real, la au to no mía or ga ni za ti va y las alian zas es tra té gi -
cas y la ciu da da nía ac ti va y la de mo cra cia ra di cal.

Un pro ble ma bá si co para el fu tu ro de los es tu dios de pro -
pie dad y las re la cio nes de gé ne ro con sis te en que en las es ta -
dís ti cas ofi cia les re co lec ta das en cen sos de po bla ción y vi -
vien da, o en los cen sos agro pe cua rios y en otras for mas de
re co lec ción de in for ma ción, como las en cues tas de ho ga res
ur ba nas y ru ra les, muy poca o nin gu na aten ción se le da a la
pro pie dad de bie nes por sexo o a la for ma en que los bie nes
son ad qui ri dos. Por ejem plo y como lo do cu men tan Dee re y
León ( 2002), para el sec tor ru ral no se for mu la la pre gun ta crí -
ti ca de quién es den tro del ho gar el pro pie ta rio le gal de la fin -
ca lla ma da “fa mi liar”, o de las di fe ren tes par ce las que la cons -
ti tu yen. Lo mis mo pasa con la vi vien da ur ba na. Se asu me que
el pro pie ta rio de la fin ca o casa es el jefe del ho gar. Sin em bar -
go, tan to la fin ca, la casa de ha bi ta ción u otros ti pos de bie nes
pue den ser pro pie dad no so la men te in di vi dual, sino que pue -
den ser pro pie dad com par ti da por los cón yu ges o pue den
per te ne cer a otros miem bros de la fa mi lia.

Ade más, hay que te ner en cuen ta que en cada país hay re -
gí me nes ma tri mo nia les di fe ren tes, que a su vez tie nen im pli -
ca cio nes dis tin tas so bre la pro pie dad ad qui ri da an tes y des -
pués del ma tri mo nio por los cón yu ges. Estos fac to res hay que 
te ner los en cuen ta para ade lan tar es tu dios ri gu ro sos so bre la
dis tri bu ción de los dis tin tos ti pos de pro pie dad ur ba na y ru -
ral por gé ne ro.

Es muy dra má ti co que ha yan pa sa do tres dé ca das de es tu -
dios so bre mu jer/gé ne ro en el de sa rro llo, du ran te los cua les
la in ves ti ga ción fe mi nis ta ha cri ti ca do se ve ra y rei te ra da men -
te la fal ta de da tos a ni vel na cio nal y/o sec to rial para ade lan -
tar aná li sis de sa gre ga dos por sexo. Este es el caso con cre to de
los da tos so bre pro pie dad. Quién es el due ño de la tie rra o la
vi vien da pue de re pre sen tar una im por tan te di fe ren cia, que
pue de ser fun da men tal para la so bre vi ven cia en sec to res de
es ca sos re cur sos. Por tan to, la ur gen cia de da tos se cun da rios
si gue sien do un tema cla ve para avan zar en la agen da de in -
ves ti ga ción. Da tos so bre otro tipo de bie nes o ac ti vos pro duc -
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ti vos por sexo, en tre ellos, ma qui na ria, equi pos, bie nes fi nan -
cie ros o bie nes de con su mo du ra ble como au to mó vi les,
elec tro do més ti cos tam bién es fun da men tal.

La pro pie dad de re cur sos se tor na im por tan te para es ta ble -
cer igual dad real y po der ir más allá de la igual dad for mal o
nor ma ti va en tre hom bres y mu je res. Es im por tan te por que,
como se se ña ló en el se gun do apar te de este do cu men to, la
pro pie dad de bie nes para la mu jer está aso cia da con su bie -
nes tar y con los pro ce sos de em po de ra mien to. Teó ri ca men te,
en el aná li sis se asu me que la pro pie dad de re cur sos está aso -
cia da con el po der de ne go cia ción den tro del ho gar y la co mu -
ni dad, en cuan to la pro pie dad per mi te a la mu jer te ner una
me jor po si ción de res guar do. En la agen da de in ves ti ga ción
fe mi nis ta so bre pro pie dad se de ben po ner a prue ba de ma ne -
ra ri gu ro sa es tas pro po si cio nes para di fe ren tes gru pos de
mu je res en la re gión. Hay una se rie de es tu dios de caso, se gún 
lo do cu men tan Dee re y León (2000), que dan muy im por tan -
tes pis tas para de mos trar en el caso de las mu je res ru ra les,
que si se com pa ra mu je res cam pe si nas pro pie ta rias de tie rra
con las que no tie nen tie rra, las pri me ras tie nen ma yo res po si -
bi li da des de es co gen cia de sus com pa ñe ros y ma yor ca pa ci -
dad de ne go cia ción en el ma tri mo nio. Entre las mu je res ca sa -
das, las mu je res pro pie ta rias de tie rra jue gan un ma yor pa pel
en las de ci sio nes de la fin ca, tan to en de ci sio nes pro duc ti vas
como en aque llas que tie nen que ver con qué se pro du ce y
cómo se gas ta el in gre so que se ge ne ra. La pro pie dad de la tie -
rra por las mu je res tam bién se ha aso cia do con me no res ca sos
de vio len cia do més ti ca. A la vez, las mu je res pro pie ta rias es -
tán en me jo res con di cio nes de aban do nar una re la ción abu si -
va en cuan to cuen tan con una me jor po si ción de res guar do.
Al mis mo tiem po, para ellas ha sido más fá cil en con trar otro
com pa ñe ro. El te ner bie nes ma te ria les se ha re ve la do como
muy im por tan te para las mu je res adul tas ma yo res, pues por
un lado pue den te ner au to no mía eco nó mi ca po ten cial, y por
otro pue den exi gir el apo yo de sus des cen dien tes.

Estu dios pro gra ma dos para pro fun di zar, com pa rar y ana -
li zar en di fe ren tes gru pos de mu je res es tos ha llaz gos, son
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par te sus tan ti va de la agen da de in ves ti ga ción. La au sen cia
de in for ma ción sis te má ti ca para las mu je res ur ba nas, o en su
de fec to po ner jun tos di fe ren tes es tu dios de caso he chos en el
me dio, que aun que ten gan otros te mas de in ves ti ga ción como 
ob je ti vos cen tra les, pue den dar lu ces so bre la re la ción gé ne ro
y pro pie dad. Pero es tos tra ba jos es tán en mora de ha cer se.
Ade más, el po der de ne go cia ción que la pro pie dad pue de dar 
a cual quier mu jer, no sólo en las re la cio nes in traho gar sino
tam bién ex traho gar, en la co mu ni dad y en otros es pa cios, es
otro tema para co lo car en la agen da de in ves ti ga ción, para el
cual se re quie re de in ves ti ga ción pri ma ria con me to do lo gías
crea ti vas. 

En otras pa la bras, las hi pó te sis plan tean que la pro pie dad
por par te de la mu jer no sólo me jo ra su po der de ne go cia ción
den tro del ho gar, sino tam bién po ten cial men te por fue ra de
éste, es de cir, en la co mu ni dad y en la so cie dad. Por ello, hay
que ex ten der la agen da de in ves ti ga ción. Agar wal (1999)
ofre ce una dis cu sión su ges ti va so bre las nor mas so cia les, en
esta di rec ción: cómo és tas fi jan lí mi tes a aque llo so bre lo cual
se pue de ne go ciar; cómo son un de ter mi nan te o una res tric -
ción del po der de ne go cia ción; y cómo afec tan la ma ne ra en
que se con du ce el pro ce so de ne go cia ción. Asi mis mo, de -
mues tra cómo las nor mas so cia les cons ti tu yen un fac tor que
se pue de ne go ciar, es de cir, que ellas tam bién pue den es tar
su je tas a ne go cia ción y cam bio. Por lo tan to, el aná li sis de las
nor mas so cia les en re la ción con la re la ción gé ne ro y pro pie -
dad está en el or den del día.

Dee re y León (2000) de mos tra ron que la de si gual dad de
gé ne ro en la pro pie dad de la tie rra en Amé ri ca La ti na tie ne su
ori gen en pri vi le gios mas cu li nos en el ma tri mo nio, pre fe ren -
cias por los va ro nes en las prác ti cas de he ren cia, ses gos an -
dro cén tri cos en los pro gra mas es ta ta les de dis tri bu ción y ti tu -
la ción de tie rras y ses gos de gé ne ro en el mer ca do de tie rras.
Tam bién, en las co mu ni da des cam pe si nas e in dí ge nas re gi -
das por la te nen cia co mu nal de la tie rra, los usos y cos tum -
bres tra di cio na les dis cri mi nan con tra la mu jer. Me ca nis mos
le ga les, cul tu ra les, es truc tu ra les e ins ti tu cio na les han ope ra -
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do de ma ne ra con jun ta para ex cluir a las mu je res. En to dos es -
tos cam pos que da pen dien te una agen da de in ves ti ga ción,
tan to para las mu je res ur ba nas como para las ru ra les en cuan -
to a la pro pie dad.

El pri vi le gio mas cu li no más fuer te en el ma tri mo nio fue el
de re cho del jefe de ho gar va rón a ma ne jar en for ma úni ca los
bie nes del ho gar. De esta mo da li dad y me dian te un pro ce so
lar go y dis pen dio so, aún no con clui do en to dos los paí ses de
la re gión, se

pasó a la do ble je fa tu ra o je fa tu ra del ho gar com par ti da en
los có di gos ci vi les y de fa mi lia (Dee re y León, 2000, Cap. 2).
Hay di fe ren tes va cíos de in for ma ción que lla man a co lo car el
tema en la agen da fe mi nis ta de in ves ti ga ción. Entre ellos es -
tán el ori gen pre ci so en la le gis la ción es pa ño la y en la co lo -
nial, y sus re la cio nes con las nor mas que pro du jo la Re vo lu -
ción Fran ce sa en cuan to a la li mi ta ción his tó ri ca de los
de re chos de pro pie dad para las mu je res. Al mis mo tiem po, es 
ne ce sa rio di lu ci dar en gran de ta lle y para los di fe ren tes paí -
ses y épo cas, cómo se fue ron dan do los cam bios en la po tes -
tad ma ri tal y qué re la ción tu vie ron con las re vo lu cio nes li be -
ra les en la re gión y/o con la in je ren cia de la Igle sia en los
asun tos ci vi les. Tam bién es ur gen te sa ber qué tan to los di fe -
ren tes gru pos de mu je res ur ba nas y ru ra les co no cen y apli can 
las nor mas exis ten tes so bre re gí me nes ma tri mo nia les y so bre
je fa tu ra com par ti da del ho gar. Es ne ce sa rio do cu men tar las
di fe ren tes ma ne ras de que se vale el ses go mas cu li no para
usur par de re chos que per te ne cen a las mu je res, se gún la so -
cie dad ma ri tal es co gi da, y acu mu lar pro pie dad en ma nos de
los va ro nes en caso de se pa ra ción, di vor cio o fa lle ci mien to.

Los de re chos de he ren cia y su apli ca ción y cum pli mien to
para los hi jas/os y para los cón yu ges es un tema fun da men tal 
para in ves ti ga cio nes fu tu ras. Si bien es cier to que la he ren cia
bi la te ral está con sa gra da en las nor mas para hom bres y mu je -
res, so bre la apli ca ción de es tas nor mas hay va cíos muy gran -
des. La evi den cia exis ten te para so cie da des ru ra les acu sa un
ses go mas cu li no en cuan to a pro pie dad de la tie rra (Dee re y
León, 2000. Cap. 8) y al mis mo tiem po se ña la que la ma yor
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par te de la tie rra a la que ac ce den las mu je res como pro pie ta -
rias vie ne por he ren cia. Sin em bar go, para un buen nú me ro
de paí ses no exis ten ni es tu dios de caso ni aná li sis com pa ra ti -
vos. Al mis mo tiem po, es un tema vir gen en los es tu dios ur -
ba nos con pers pec ti va de gé ne ro. Por otro lado, las nor mas le -
ga les li mi tan los de re chos de las mu je res como
es po sas/com pa ñe ras y viu das a la pro pie dad de bie nes vía la
he ren cia. Aun que hay gran he te ro ge nei dad en los có di gos ci -
vi les de la re gión, el tema ame ri ta es tar en la agen da para bus -
car re vi sión de es tas nor mas. Tam bién es fun da men tal do cu -
men tar el co no ci mien to y la apli ca ción de es tas nor mas. Las
li mi ta cio nes en los de re chos de he ren cia de las viu das es un
fac tor que atro pe lla y no per mi te avan zar en la igual dad de
gé ne ro. En pri mer lu gar, como se anotó en el do cu men to, la
di ná mi ca de mo grá fi ca acu sa un au men to de la po bla ción de
ter ce ra edad, y las mu je res es tán en ella so bre rre pre sen ta das.
En se gun do lu gar, en ra zón de la baja co ber tu ra de los sis te -
mas de se gu ri dad so cial, es pe cial men te en zo nas ru ra les, las
mu je res ma yo res es tán lla ma das a ser cada vez más un gru po
im por tan te en las po bla cio nes eco nó mi ca men te vul ne ra bles.
En ter cer lu gar, la me dia ción de la po bre za está re la cio na da
con el po der de ne go cia ción de los pro ge ni to res so bre sus hi -
jos, par ti cu lar men te la ha bi li dad de los ma yo res de te ner el
apo yo de sus hi jos en la ve jez. Por lo tan to, in ves ti ga ción que
per mi ta for ta le cer los de re chos de he ren cia de las viu das es
un ca mi no para avan zar en la equi dad de gé ne ro. 

La in ves ti ga ción debe asu mir el in te rro gan te so bre la neu -
tra li dad de gé ne ro en el mer ca do y por lo tan to la po si bi li dad
de que éste se con vier ta en un me dio para que las mu je res ac -
ce dan a los di fe ren tes ti pos de pro pie dad. Aun que los da tos
para este tipo de in ves ti ga ción son muy in su fi cien tes, es fun -
da men tal ante la he ge mo nía neo li be ral con pre do mi nio del
mer ca do, es ti mu lar es tu dios de caso o se ries de da tos que den 
in for ma ción de sa gre ga da por sexo. La pre gun ta crí ti ca que
debe guiar la pues ta en mar cha de in ves ti ga cio nes con pers -
pec ti va de gé ne ro en este cam po se ría: será el mer ca do de bie -
nes y ac ti vos neu tro con res pec to al gé ne ro? Esta pre gun ta se
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pue de des glo sar en mu chas otras y en tre ellas: ¿se rá la par ti ci -
pa ción en el mer ca do neu tra con re la ción al gé ne ro? ¿Cuá les
son los obs tácu los que afron tan hom bres y mu je res como
com pra do res y ven de do res para par ti ci par en el mer ca do de
di fe ren tes bie nes? ¿Va rían es tos obs tácu los por el tipo de bie -
nes? ¿Los re cur sos fi nan cie ros y la dis po ni bi li dad de cré di to
va rían por gé ne ro? Es el pre cio de los di fe ren tes bie nes si mi -
lar o igual para hom bres y mu je res o cua les son y por qué las
va ria cio nes? ¿Las mo ti va cio nes para par ti ci par en el mer ca do 
como com pra do res y ven de do res de los di fe ren tes bie nes de
hom bres y mu je res son si mi la res y di fe ren tes? ¿Que va ria ción 
se da en el mer ca do cuan do se cru za cla se y gé ne ro?

La re la ción ét nia, raza, gé ne ro y de re chos de pro pie dad es
otro tema para co lo car en la agen da de in ves ti ga ción fe mi nis -
ta. Al res pec to, pue den plan tear se pre gun tas so bre las ar ti cu -
la cio nes en tre la ló gi ca del gé ne ro y la del re la ti vis mo cul tu ral 
que se des pren de de las rei vin di ca cio nes ét ni cas so bre los de -
re chos de pro pie dad en los mo vi mien tos in dí ge nas y en el
queha cer co ti dia no de las co mu ni da des an ces tra les, o so bre
las ló gi cas de gé ne ro en los mo vi mien tos so bre el ra cis mo. A
su vez, la re dis tri bu ción de los re cur sos ma te ria les lle van a
pre gun tar nos si en la co mu ni da des ét ni cas y ra cia les es do mi -
nan te el mo de lo sexo/gé ne ro en la asig na ción de je rar quías y
en los sis te mas de pro pie dad. En las so cie da des ru ra les las
rei vin di ca cio nes ét ni cas se cris ta li zan en pro pie dad co mu nal
o co lec ti va para los gru pos cam pe si nos e in dí ge nas, y en la
no ción de te rri to rio para las co mu ni da des ne gras. Las im pli -
ca cio nes para las mu je res es un tema de in ves ti ga ción que re -
quie re ma yor ex plo ra ción. Dee re y León (2000.cap.7) se aden -
tran en esta pro ble má ti ca con in for ma ción bá si ca men te
se cun da ria para Bo li via y Ecua dor. Que da mu cho por ha cer y
co no cer, so bre todo in ves ti ga ción pri ma ria con las mu je res
in dí ge nas como in for man tes cen tra les. Tam bién, hay va cíos
enor mes so bre las co mu ni da des ne gras cam pe si nas. Ade más, 
está pen dien te de di lu ci dar lo que pasa con las no cio nes co -
mu na les y de te rri to rio y las im pli ca cio nes por gé ne ro en las
po bla cio nes in dí ge nas y ne gras mi gran tes a zo nas ur ba nas.
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Fi nal men te, una pre gun ta im por tan te para la agen da fe mi -
nis ta so bre gé ne ro y pro pie dad es la va ria ción de la bre cha de
gé ne ro en la dis tri bu ción de bie nes y ac ti vos por cla se so cial.
¿Las mu je res de sec to res me dios y al tos tie nen ma yo res o
igua les po si bi li da des de ser pro pie ta rias que los hom bres de
los mis mos sec to res? ¿Qué po si bi li da des tie nen las mu je res
de los sec to res con me no res re cur sos? Este tema tie ne que ex -
plo rar se en pro fun di dad, para que las di fe ren cias por cla se y
gé ne ro en las for mas de pro pie dad y en las for mas de ad qui si -
ción se co noz can en de ta lle. Los avan ces en la igual dad for -
mal que se es ta ble cen en los có di gos ci vi les y de fa mi lia so bre
los de re chos de pro pie dad, se for mu lan de ma ne ra tan am plia 
que “es con den” las de si gual da des so cia les en tre los gé ne ros y 
en tre los gru pos ét ni cos y so cia les.9 De esta ma ne ra, es ne ce sa -
rio in ves ti gar las di fe ren cias de sig ni fi ca do de los dis tin tos ti -
pos de pro pie dad para mu je res de dis tin tas cla ses so cia les.

En sín te sis, la agen da pro pues ta de in ves ti ga ción fe mi nis ta 
so bre gé ne ro y pro pie dad tie ne un ca rác ter de orien ta ción ge -
ne ral, y de nin gu na ma ne ra pre ten de se ña lar de ma ne ra ex -
haus ti va las pre gun tas que po drían cu brir el tema. Se tra ta, en 
esen cia, de im pul sar una aten ción re no va da so bre el tema en
el fe mi nis mo, con el fin de que por si ner gia sur jan en el pro ce -
so nue vos re tos e in te rro gan tes.
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Los cam bios ocu rri dos en la con di ción de las mu je res se
en cuen tran, sin lu gar a du das, en tre los hi tos más im por -

tan tes del de sa rro llo so cial del si glo XX. El pro ce so, sin em bar -
go, no ha sido fá cil o li neal. Cada de man da de igual dad he cha 
por las mu je res ha sido du ra men te cues tio na da y com ba ti da;
cada ma ni fes ta ción del mo vi mien to fe mi nis ta ha sido ri di cu -
li za da, des ca li fi ca da, en fren ta da, ca li fi ca da de pe li gro sa y
has ta re pri mi da (Olympe de Gou ges fue gui llo ti na da; las su -
fra gis tas fue ron per se gui das, en car ce la das y al gu nas obli ga -
das al exi lio; las fe mi nis tas mo der nas so mos des ca li fi ca das o
acu sa das de ser las cau san tes de la de sin te gra ción fa mi liar y
has ta de la vio len cia que se ejer ce con tra las mu je res.). Pero,
cada paso ga na do ha cau sa do una ví vi da im pre sión en las
que lo vi vie ron y cada avan ce se con vier te en par te de los de -
re chos de la si guien te ge ne ra ción. El mo vi mien to fe mi nis ta
con tem po rá neo ha im pul sa do con sis ten te men te una re de fi -
ni ción de las mu je res y de sus pa pe les, lo que ha te ni do un cla -
ro im pac to en la or ga ni za ción so cial. Ade más, como re sul ta -
do, se ha de sa rro lla do una ma yor cons cien cia so cial so bre la
dis cri mi na ción la bo ral de las mu je res, su ex clu sión de los es -
pa cios de toma de de ci sio nes, la vio len cia in tra fa mi liar y se -
xual, y otras for mas de dis cri mi na ción e ine qui dad tan to en la
es fe ra pú bli ca como la pri va da.

Los es tu dios fe mi nis tas en Cen troa mé ri ca:
con tán do nos a no so tras mis mas

des de la aca de mia

MONT SE RRAT  SAGOT



El de sa rro llo de es tu dios sis te má ti cos, afin ca dos en es pa -
cios aca dé mi cos, so bre las mu je res y las re la cio nes de gé ne ro
tie ne una es tre cha re la ción con el mo vi mien to fe mi nis ta con -
tem po rá neo, así como con la am plia ción de los es pa cios de ac -
ción de las mu je res, y con los cam bios acae ci dos en la di vi sión 
se xual del tra ba jo y la cul tu ra en los úl ti mos 30 años. De he -
cho, con la en tra da de mu chas mu je res a las di fe ren tes dis ci -
pli nas cien tí fi cas y du ran te un pe río do de in ten sa pro tes ta fe -
mi nis ta en Eu ro pa y Esta dos Uni dos (1968-1980), la lla ma da
“se gun da ola”, se ini cia lo que la so ció lo ga es ta dou ni den se
Jes sie Ber nard de no mi nó la “Ilus tra ción Fe mi nis ta”. Los
Estu dios de la Mu jer son par te de esa Ilus tra ción Fe mi nis ta.1

Des de sus ini cios, la crea ción de pro gra mas de es tu dios de
la mu jer se plan teó como un pro yec to in ter dis ci pli na rio con
un do ble pro pó si to: el aca dé mi co, de vi sua li zar y es tu diar las
con di cio nes es pe cí fi cas de las mu je res y de las re la cio nes en -
tre los gé ne ros, y el po lí ti co, de con tri buir a eli mi nar la in jus ti -
cia so cial y la dis cri mi na ción. El do cu men to de cons ti tu ción
de la Aso cia ción Na cio nal de Estu dios de la Mu jer de los Esta -
dos Uni dos ex pre sa este do ble pro pó si to así:

Los es tu dios de la mu jer es una es tra te gia edu ca ti va para pro -
du cir cam bios tan to en el co no ci mien to como en la con cien cia. 
La ca rac te rís ti ca prin ci pal de los es tu dios de la mu jer ha sido
y es su ne ga ti va a acep tar di vi sio nes es té ri les en tre la aca de -
mia y la co mu ni dad... pre ten den brin dar he rra mien tas para
trans for mar el mun do en un lu gar li bre de opre sión y es una
fuer za que lu cha por la rea li za ción de los idea les fe mi nis tas.2

Aho ra bien, es jus ta men te a ini cios de los años 80 que la se -
gun da ola del mo vi mien to fe mi nis ta se em pie za a ma ni fes tar
fuer te men te en Amé ri ca La ti na. En 1981 tie ne lu gar en Co -
lom bia el Pri mer Encuen tro Fe mi nis ta La ti noa me ri ca no y del
Ca ri be. La rea li za ción de ese en cuen tro mar ca el ini cio de un
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mo vi mien to or ga ni za do en la re gión. Este mo vi mien to uti li za 
como he rra mien ta ana lí ti ca lo que para ese mo men to ya se co -
no ce como Teo ría Fe mi nis ta. Se gún Pat Len ger mann y Jill
Brant ley por Teo ría Fe mi nis ta se pue de en ten der: 

[...]un sis te ma de ideas y con cep tos acer ca de las ca rac te rís ti -
cas bá si cas de la vida so cial y la ex pe rien cia hu ma na tal y
como és tas son en ten di das des de una pers pec ti va cen tra da en 
las mu je res.3

La pre gun ta cen tral de la Teo ría Fe mi nis ta, la que va a
orien tar el pro yec to aca dé mi co y po lí ti co de los Estu dios de la 
Mu jer, es de una sen ci llez ex traor di na ria. Esta pre gun ta es:
¿dón de es tán las mu je res en la teo ría y la in ves ti ga ción cien tí -
fi ca? Las con se cuen cias de bus car res pues ta a esta pre gun ta
han sido ex traor di na rias y se inau gu ra así un pro ce so de
cues tio na mien to de los gran des “re la tos” teó ri cos y em pí ri -
cos de la cien cia oc ci den tal. Poco a poco se em pie za a plan tear 
que lo que se ha bía asu mi do como uni ver sal o como con cep -
tos glo ba li zan tes eran sim ple men te re cuen tos par ti cu la res de
los ac to res mas cu li nos y de sus ex pe rien cias. Este cues tio na -
mien to tuvo como pri mer ho ri zon te sa car a es ce na la in vi si bi -
li dad en la que per ma ne cían las mu je res y sus ex pe rien cias.
De ese modo, se ges ta una re-lectura de la pro duc ción dis ci -
pli na ria y se cons ta ta que las mu je res es tán au sen tes tan to
como ac to ras y has ta como ob je tos del co no ci mien to. El re co -
no ci mien to de un gru po de ac to res com ple ta men te nue vo re -
quie re una re con cep tua li za ción y re cons truc ción del co no ci -
mien to y de las for mas de co no cer. Las mu je res po día mos
aho ra re cla mar “la mi tad del fir ma men to.” El re sul ta do, sin
em bar go, ha sido mu cho más que eso, se han ha lla do con fi gu -
ra cio nes to tal men te nue vas en cada cons te la ción. Un ins tru -
men to ana lí ti co uti li za do en todo este pro ce so ha sido el con -
cep to de gé ne ro que ha ayu da do a en ten der el sis te ma de
re la cio nes y es truc tu ras je rár qui cas que de ter mi nan la vida
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de mu je res y hom bres, lo que ha brin da do un po de ro so len te
que no solo ha per mi ti do de tec tar una mul ti tud de es tre llas
no co no ci das, sino las nue vas con fi gu ra cio nes de las cons te la -
cio nes so cia les.

Du ran te la se gun da mi tad de la dé ca da de los 80, y coin ci -
dien do tam bién con el fin de la Dé ca da de la Mu jer de cre ta da
por Na cio nes Uni das y que con clu yó con la Con fe ren cia so bre 
la Mu jer de Nai ro bi en 1985, se ini cia en todo el mun do un
pro ce so de ex pan sión de la pro duc ción de co no ci mien tos so -
bre las mu je res. Te mas nun ca tra ta dos o do cu men ta dos an tes
como la par ti ci pa ción de las mu je res en la po lí ti ca, la vida co -
ti dia na y la vio len cia em pie zan a sa lir a la luz. Estas ini cia ti -
vas tie nen tam bién en esta épo ca, por pri me ra vez, un res pal -
do su pra na cio nal ya que como par te de las es tra te gias de
Nai ro bi se plan tea:

Me dian te es tu dios so bre la mu jer se debe lle gar a re for mu lar
los mo de los ac tua les que in flu yen en la es truc tu ra de los co -
no ci mien tos y sus ten tan el sis te ma de va lo res que re fuer za la
de si gual dad. La pro mo ción de los es tu dios de la mu jer y la
apli ca ción de sus re sul ta dos den tro y fue ra de las ins ti tu cio -
nes de apren di za je con tri bui rán a crear una so cie dad jus ta y
equi ta ti va en que hom bres y mu je res par ti ci pen en igual dad
(Estra te gia 168)

CEN TROA MÉ RI CA Y LOS ESTU DIOS DE LA MU JER

En Amé ri ca La ti na, la pri me ra reu nión aca dé mi ca im por -
tan te en la que se tra ta el tema de las con di cio nes de vida de
las mu je res tie ne lu gar en Argen ti na en 1974, an tes de que ini -
cia ra la Dé ca da de las Mu je res de Na cio nes Uni das. Esta con -
fe ren cia So bre Pers pec ti vas Fe me ni nas en las Cien cias So cia -
les fue or ga ni za da por el Insti tu to Tor cua to di Te lla de
Bue nos Ai res.4
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En Cen tro Amé ri ca, sin em bar go, las pri me ras in ves ti ga -
cio nes y es pa cios de dis cu sión in te lec tual so bre la con di ción
de las mu je res no emer gen prin ci pal men te en las uni ver si da -
des, sino en las or ga ni za cio nes de mu je res. Dada la si tua ción
de gue rra y vio la ción sis te má ti ca a los De re chos Hu ma nos
que se vive en Cen troa mé ri ca du ran te las dé ca das de los años
70 y 80, es en Cos ta Rica don de las con di cio nes so cia les y eco -
nó mi cas per mi ten un ma yor de sa rro llo de los Estu dios Fe mi -
nis tas. En Cos ta Rica, el pro ce so se da algo pa ra le lo ya que a
fi nes de los años 70 sur gen en la uni ver si dad los pri me ros es -
tu dios so bre las mu je res, ta les como los de Mir ta Gon zá lez so -
bre la di vi sión se xual del tra ba jo5 y los de Eu ge nia Ló pez so -
bre la do ble ex plo ta ción de las mu je res.6 El én fa sis de es tas
pri me ras in ves ti ga cio nes en el cam po del tra ba jo co rres pon de 
a las ten den cias ge ne ra les de in ves ti ga ción de la épo ca y a la
in fluen cia del Mar xis mo en las Cien cias So cia les lo que ha cía
pri vi le giar las áreas de in ves ti ga ción re la cio na da con la ex -
plo ta ción y re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo.7

Para fi nes de la dé ca da de los años 70 las lla ma das teo rías
fe mi nis tas de la opre sión em pie zan a in tro du cir se tí mi da -
men te en el país. Es pre ci sa men te en 1979 cuan do el pri mer
es tu dio que plan tea el uso y la ex plo ta ción de las mu je res por
par te de la cul tu ra mas cu li na es pu bli ca do. Este es tu dio so bre
la ima gen de las mu je res en los me dio de co mu ni ca ción tie ne
ca rác ter de pio ne ro y de ex cep ción en este pe río do.8
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vis ta de Cien cias So cia les.  San José, Cos ta Rica.

7  Sa got, Mont se rrat. 1991. “Estu dios so bre la Mu jer y la So cio lo gía Cos ta -
rri cen se.” En Tor no a la Dis cu sión So cio ló gi ca en Cos ta Rica.  De par ta men to de
So cio lo gía, Uni ver si dad de Cos ta Rica.

8  La rraín, Bar ba ra y Te re sa Qui rós. 1979. “La Ima gen de la Mu jer en los
Me dios de Co mu ni ca ción”. Re vis ta de Cien cias So cia les.  San José, Cos ta Rica.



Para ini cios de los años 80 la ten den cia a pri vi le giar el tema
del tra ba jo y fun da men tal men te del tra ba jo de la mu jer cam -
pe si na to da vía con ti nua. Du ran te la pri me ra mi tad de la dé -
ca da to da vía no se pro du ce nin gún es tu dio so bre par ti ci pa -
ción po lí ti ca, mo vi mien tos so cia les y mu chí si mo me nos so bre 
los pro ble mas de la vida co ti dia na de las mu je res o las re la cio -
nes en tre los gé ne ros. La fal ta de in ves ti ga cio nes so bre es tos
te mas con tri bu yó a man te ner la in vi si bi li dad de las mu je res
como ac to ras so cia les y a ne gar la vida co ti dia na y el jue go de
las re la cio nes que ahí se ges tan como ob je tos de es tu dio re le -
van tes. A pe sar de lo an te rior, las mu je res cen troa me ri ca nas
es ta ban par ti ci pan do ac ti va men te en la gue rra, en los mo vi -
mien tos sin di ca les, cam pe si nos y en to das las lu chas por la
so bre vi ven cia co ti dia na que emer gie ron con gran fuer za en
ese pe río do en la re gión.9

Es im por tan te des ta car, sin em bar go, que más allá de los
in ten tos ais la dos por es tu diar las con di cio nes de vida las mu -
je res y las re la cio nes en tre los gé ne ros que se pro du cen en los
años 70 y prin ci pios de los 80 des de las uni ver si da des, las pri -
me ras pu bli ca cio nes cos ta rri cen ses de di ca das en su to ta li dad
al aná li sis de la si tua ción de las mu je res sur gen de dos agru -
pa cio nes fe mi nis tas, la Re vis ta “Ven ta na” del gru po del mis -
mo nom bre y la Re vis ta “Mu jer” de CEFEMINA. Estas dos pu -
bli ca cio nes na cen a ini cios de los 80. De he cho, la pri me ra
ac ti vi dad or ga ni za da de dis cu sión so bre la te má ti ca de las
mu je res, el lla ma do “Pri mer Con gre so Uni ver si ta rio de la
Mu jer”, aun que tie ne lu gar en la Uni ver si dad de Cos ta Rica
en 1983, es or ga ni za do por CEFEMINA.

Du ran te la se gun da mi tad de los 80 y coin ci dien do tam bién 
con el fin de la Dé ca da de la Mu jer de cre ta da por Na cio nes
Uni das, se ini cia en Cos ta Rica un pro ce so de ex pan sión ins ti -
tu cio nal de la pro duc ción de co no ci mien tos so bre las mu je -
res. Como re sul ta do de un pro ce so pro mo vi do por el Con se jo
Su pe rior Uni ver si ta rio de Cen tro Amé ri ca (CSUCA), en 1987
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se ofre cen los pri me ros cur sos de pos gra do en la Uni ver si dad
Na cio nal (UNA) y se crea el Pro gra ma Inter dis ci pli na rio en
Estu dios de Gé ne ro (PRIEG) en la Uni ver si dad de Cos ta Rica
(UCR). A par tir de 1993 se ins ti tu cio na li zan los es tu dios de la
mu jer con la aper tu ra de la Maes tría Re gio nal en Estu dios de
la Mu jer, pri mer pro gra ma in te rins ti tu cio nal en tre la UCR y la 
UNA, y pri mer pro gra ma de pos gra do de esta na tu ra le za en
la re gión. En los úl ti mos años se han abier to tam bién pro gra -
mas en Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua, El Sal va dor y Pa -
na má, pero con di fe ren tes ca rac te rís ti cas. En Gua te ma la se
tra ta de un di plo ma do con una mo da li dad se mi-presencial;
en El Sal va dor los cur sos no se im par tie ron des de el ám bi to
uni ver si ta rio, sino que fue ron pa tro ci na dos por una or ga ni -
za ción de mu je res, Las Dig nas; en Hon du ras se de sa rro lla
como un pos gra do en Gé ne ro y Edu ca ción, y en Ni ca ra gua y
Pa na má en Gé ne ro y De sa rro llo.

Des de su crea ción, la Maes tría Re gio nal en Estu dios de la
Mu jer de la Uni ver si dad de Cos ta Rica y Uni ver si dad Na cio -
nal se apo ya en una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria orien ta da
por un po si cio na mien to epis te mo ló gi co fe mi nis ta que uti li za
la pers pec ti va de gé ne ro como en fo que de aná li sis. Este po si -
cio na mien to par te del re co no ci mien to de la con di ción his tó ri -
ca de dis cri mi na ción de las mu je res y otros gru pos, pro duc to
de es truc tu ras y re la cio nes so cia les asi mé tri cas. En ese sen ti -
do, y man te nien do re la cio nes cer ca nas de co la bo ra ción con
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil y el Esta do que pro mue -
ven los de re chos de las mu je res, des de la Maes tría he mos in -
ten ta do in te grar el co no ci mien to con una prác ti ca que con tri -
bu ya a la cons truc ción de re la cio nes de igual dad y equi dad
en tre los se xos y a la cons truc ción de un nue vo pro yec to de
so cie dad. Tan to pro fe so ras como es tu dian tes he mos par ti ci -
pa do ac ti va men te en di ver sas ac ti vi da des e ini cia ti vas que
han pro pi cia do im por tan tes cam bios en la le gis la ción y po lí ti -
cas pú bli cas, y en el de sa rro llo y for ta le ci mien to del mo vi -
mien to fe mi nis ta, por ejem plo, la Co mi sión Re dac to ra de la
Ley de Igual dad Real, de la Ley de Vio len cia Do més ti ca, de la
Ley de Pa ter ni dad Res pon sa ble, de la Ley de Pe na li za ción de
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la Vio len cia con tra las Mu je res, en el Pro ce so de Con cer ta ción
Na cio nal con vo ca do por el go bier no en 1998, en la or ga ni za -
ción de los en cuen tros fe mi nis tas na cio na les y aho ra en la or -
ga ni za ción del No ve no Encuen tro La ti noa me ri ca no y del Ca -
ri be, en la Co mi sión or ga ni za do ra de las ac ti vi da des del 25 de 
No viem bre, en el pro ce so de Cai ro + 5 y Bei jing + 5, en tre
otras.

Lo QUE HE MOS CON SE GUI DO

Los Estu dios de la Mu jer en el ám bi to uni ver si ta rio cos ta -
rri cen se re fle jan, aun que de ma ne ra im per fec ta, las co ne xio -
nes en tre el fe mi nis mo como mo vi mien to po lí ti co y como ma -
ni fes ta ción aca dé mi ca. En ese sen ti do, a pe sar de las
li mi ta cio nes, el Pro gra ma de Estu dios de la Mu jer ha con for -
ma do un “bra zo aca dé mi co” del fe mi nis mo como mo vi mien -
to so cial am plio, que tie ne di fe ren tes ma ni fes ta cio nes y ex -
pre sio nes. A di fe ren cia de otros pro yec tos aca dé mi cos,
he mos tra ta do de elu dir la se pa ra ción en tre la teo ría y la prác -
ti ca, y he mos man te ni do nues tro com pro mi so con un pro ce so 
de trans for ma ción so cial.

Le he mos pre sen ta do un pro fun do de sa fío a la uni ver si dad 
al em pe zar a ha cer in ves ti ga cio nes de te mas tan va ria dos que
van des de las vi ven cias de la me no pau sia has ta la par ti ci pa -
ción de las mu je res en los go bier nos lo ca les de Cen troa mé ri -
ca, pa san do por la ela bo ra ción de un sis te ma de in di ca do res
para me dir la ca pa ci dad de una so cie dad para ga ran ti zar a las 
mu je res una vida li bre de vio len cia, que han tras to ca do la for -
ma tra di cio nal de ha cer in ves ti ga ción, los te mas que se abor -
dan y las vi sio nes del mun do que se pri vi le gian. Eli za beth
Ka marck Min nich, ya ha bía com pa ra do es tos pro ce sos que se
pro mue ven des de los es tu dios fe mi nis tas con “Co pér ni co ha -
cien do tri zas nues tra geo cen tri ci dad y Dar win ha cien do añi -
cos nues tra es pe cie-centricidad”.10
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Como par te de ese pro ce so, he mos em pe za do a con tar
nues tras pro pias his to rias, lo que es una em pre sa con fuer tes
con no ta cio nes po lí ti cas que ha im pli ca do una crí ti ca epis te -
mo ló gi ca im plí ci ta de las for mas y te mas tra di cio na les de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca. Tam bién he mos trans for ma do las ex -
pe rien cias co ti dia nas, an tes ex clui das de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca, en un te rre no que pro por cio na ele men tos para la
cons truc ción de teo rías e in ter pre ta cio nes al ter na ti vas so bre
la rea li dad so cial.

En la dé ca da de los años 90, los es tu dios fe mi nis tas con so li -
dan su ins ti tu cio na li za ción en la Uni ver si dad de Cos ta Rica y
en la Uni ver si dad Na cio nal. En este pe río do, ade más del
afian za mien to de la Maes tría en Estu dios de la Mu jer como
pro gra ma de pos gra do re gio nal, re co no ci do y de pres ti gio11,
se crea el Insti tu to de Estu dios de la Mu jer de la Uni ver si dad
Na cio nal y el Cen tro de Inves ti ga ción en Estu dios de la Mu jer
en la Uni ver si dad de Cos ta Rica. Estas ins tan cias de sa rro llan
sis te má ti ca men te ac ti vi da des de in ves ti ga ción, di vul ga ción y 
ex ten sión, y tie nen a su car go tam bién la aten ción y acom pa -
ña mien to a las víc ti mas de hos ti ga mien to se xual en la Uni ver -
si dad. Entre las ven ta jas de la ins ti tu cio na li za ción es tán la
crea ción de una es truc tu ra cen tral, lo que da iden ti dad y per -
mi te ge ne rar in ves ti ga ción y ac ti vi da des pro pias. Asi mis mo,
se ga ran ti za una au to no mía re la ti va en la se lec ción del per so -
nal do cen te, la de fi ni ción de los pla nes de es tu dio y las lí neas
de in ves ti ga ción. Fi nal men te, la asig na ción de es pa cio fí si co,
re cur sos y pre su pues to im pli ca un com pro mi so ins ti tu cio nal
con el de sa rro llo de la in ves ti ga ción y los es tu dios fe mi nis tas.

Este com pro mi so ins ti tu cio nal ha re dun da do, ade más, en
la Uni ver si dad de Cos ta Rica y re cien te men te en la Uni ver si -
dad de Pa na má, en la pro duc ción de sen dos in for mes de la
Rec to ría so bre el Esta do de la Equi dad de Gé ne ro en la Uni -
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ver si dad. En el in for me de la Uni ver si dad de Cos ta Rica, el
Rec tor, Dr. Ga briel Ma ca ya, ma ni fies ta:

[...]asu mí el com pro mi so de ela bo rar anual men te un ba lan ce
so bre el es ta do de la equi dad de gé ne ro en la Uni ver si dad de
Cos ta Rica, con ven ci do de que es ne ce sa rio in vo lu crar a toda
nues tra ins ti tu ción, des de los ni ve les de ma yor ran go, en la ta -
rea de erra di ca ción de la dis cri mi na ción de gé ne ro. Entien do
este Ba lan ce como un ins tru men to que nos per mi ti rá, en tan to 
co mu ni dad uni ver si ta ria, de ba tir en nues tro seno, re vi sar
prác ti cas y creen cias se xis tas an cla das en lo an ces tral, para
acor dar así ac cio nes en ca mi na das al cam bio y bús que da de la
jus ti cia so cial[...]12

Des de la an te rior pers pec ti va, a pe sar de te ner una es truc -
tu ra for mal y ad mi nis tra ti va se pa ra da, los Estu dios de la Mu -
jer no son una isla o gue to den tro del sis te ma uni ver si ta rio,
sino que se ha lo gra do una in ci den cia in clu so en el com pro -
mi so de las al tas au to ri da des uni ver si ta rias. Más allá de lo an -
te rior, en la me di da en que las uni ver si da des con ser ven una
es truc tu ra ba sa da en la di vi sión dis ci pli na ria por de par ta -
men tos, los Estu dios de la Mu jer no es tán más ais la dos que
otras áreas del co no ci mien to. Como al gu na vez lo plan teó
Sara Sla vin Schram:

Los es tu dios de las mu je res son dig nos de un sta tus se pa ra do,
lo cual, dada su orien ta ción y sus la zos con la co mu ni dad fe mi -
nis ta, no tie nen por qué pro du cir ais la mien to y ena je na ción.13

Fi nal men te, los cam bios cul tu ra les y la cre cien te acep ta -
ción y pres ti gio del pos gra do en Estu dios de la Mu jer ha atraí -
do a un im por tan te nú me ro de es tu dian tes, al gu nas de las
cua les ocu pan pues tos cla ves en di fe ren tes ins ti tu cio nes del
país, como Mi nis te rios, hos pi ta les, Po der Ju di cial, or ga nis -
mos in ter na cio na les, es cue las y co le gios, uni ver si da des y or -
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ga nis mos no gu ber na men ta les. Lo an te rior ha per mi ti do no
solo una in ci den cia so cial ma yor, sino ga ran ti zar una im por -
tan te vi ta li dad aca dé mi ca en el pro gra ma, am pliar la ofer ta
de cur sos y ex pan dir nos ha cia otras áreas del co no ci mien to
con la lle ga da de es tu dian tes y pro fe so ras de tan di ver sas dis -
ci pli nas como agro no mía, fí si ca, psi quia tría, com pu ta ción,
mi cro bio lo gía y mu chas de las cien cias so cia les y hu ma nas.

De esta for ma, du ran te la dé ca da de los años 90, como re -
sul ta do de dos pro ce sos: el de sa rro llo del mo vi mien to fe mi -
nis ta en el país y la ins ti tu cio na li za ción de los Estu dios Fe mi -
nis tas en la Uni ver si dad, el gé ne ro y la di fe ren cia se xual se
con vier ten en ca te go rías ex pli ca ti vas y de aná li sis en mu chas
in ves ti ga cio nes ge ne ra das en el ám bi to uni ver si ta rio. Se em -
pie zan tam bién a pro du cir los pri me ros tra ba jos en el país so -
bre te mas como la vida co ti dia na y la es fe ra re pro duc ti va, y
so bre la re la ción en tre la vida co ti dia na y los pro ce sos po lí ti -
cos y so cia les. Tam bién, por me dio de la in ves ti ga ción, se em -
pie zan a vi sua li zar las re la cio nes de po der y ex plo ta ción en
di fe ren tes ám bi tos y la ex clu sión de li be ra da de las mu je res de 
cier tas áreas de la vida so cial, y se ini cia un pro ce so de do cu -
men ta ción de las ex pe rien cias y par ti ci pa ción po lí ti ca de las
mu je res, has ta ese mo men to ig no ra das. Asi mis mo, se le gi ti -
ma la in ves ti ga ción y la en se ñan za con una pers pec ti va fe mi -
nis ta por lo que se am plían los ho ri zon tes y las cons te la cio nes
de lo que has ta el mo men to se ha bía con si de ra do co no ci mien -
to cien tí fi co.

LOS RE TOS Y DI FI CUL TA DES

Los Estu dios Fe mi nis tas son siem pre un te rri to rio en dispu -
ta. Has ta el mo men to se han abor da do los Estu dios de la Mu jer 
“ves ti dos en tra je do min gue ro” para usar la ex pre sión de
Nancy Hoff mann(1998),14 pero aho ra se hace ne ce sa rio po sar
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la mi ra da tam bién en los pro ble mas y re tos que en fren ta mos
como re sul ta do de la crea ción de es tos es pa cios en el ám bi to
aca dé mi co ins ti tu cio nal.

En pri mer lu gar, es im por tan te re fe rir se a la de fi ni ción de
nues tro ob je to de es tu dio. Dada la casi to tal in vi si bi li dad de
la po bla ción fe me ni na en la pro duc ción cien tí fi ca an te rior,
pen sá ba mos que era su fi cien te de fi nir como nues tro ob je to
de es tu dio a “las mu je res”, sus con di cio nes y las re la cio nes
en tre los gé ne ros. Sin em bar go, esto dio pie a que em pe zá ra -
mos a ha blar de “las mu je res” como si fue ran una po bla ción
ho mo gé nea y es ta ble en el tiem po y es pa cio. Ade más, mu -
chas ve ces, par ti mos de la pre mi sa de que, dado que so mos
in ves ti ga do ras fe mi nis tas y com par ti mos al gu nas ca rac te -
rís ti cas con los an te ce den tes so cia les o cul tu ra les de otras
mu je res, te ne mos ac ce so a un co no ci mien to com ple to de
esas rea li da des y que po de mos ha blar por ellas. Par ti mos
tam bién de la pre mi sa no ex plí ci ta de que no so tras como in -
ves ti ga do ras fe mi nis tas po de mos ser “in si ders” en cual -
quier gru po de mu je res y com pren der sus rea li da des como
si fue ran uni fi ca das o es ta bles. Este es un pro ble ma co mún
para cual quier in ves ti ga do ra o in ves ti ga dor que se en fren ta
a un gru po so cial al que no per te ne ce (Ole sen, 2000);15 sin
em bar go, en el ám bi to de los Estu dios Fe mi nis tas en la re -
gión lo he mos que ri do pa sar por alto y no lo he mos de ba ti do 
o pre sen ta do abier ta men te como una si tua ción que me re ce
nues tra cons tan te vi gi lan cia.

Ade más del esen cia lis mo que esas po si cio nes con lle van,
tam bién sal ta la pre gun ta de quién ha bla por quién y de cómo 
nos si tua mos a no so tras mis mas como in ves ti ga do ras en re la -
ción con las mu je res que in ves ti ga mos y con sus vi das. Asi -
mis mo, tam bién sal ta la pre gun ta de cómo nos si tua mos a no -
so tras mis mas cuan do es cri bi mos los re sul ta dos de nues tras
in ves ti ga cio nes y cómo ha ce mos es cu char las vo ces de quie -
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nes in ves ti ga mos sin dis tor sio nar las o in clu so ex plo tar las y
usar las para nues tro pro pio be ne fi cio. Por que aun que man -
ten ga mos un fuer te com pro mi so éti co y po lí ti co con el fe mi -
nis mo como mo vi mien to de trans for ma ción so cial, no es di fí -
cil com pren der que las vi das de las mu je res a las que te ne mos
ac ce so con tri bu yen sig ni fi ca ti va men te al pres ti gio del que
dis fru ta mos en los es pa cios aca dé mi cos que crea mos y man -
te ne mos por me dio de nues tra in ves ti ga ción.16

De he cho, des de el mo vi mien to fe mi nis ta, en mu chas oca -
sio nes, se nos re cri mi na por dis fru tar de las re com pen sas
que da el pri vi le gio aca dé mi co. Asi mis mo, se ha bla de la po -
si ble coop ta ción de nues tros es tu dios por par te de la ins ti tu -
cio na li dad aca dé mi ca y de la pér di da del im pul so fe mi nis ta,
y se nos acu sa de ha ber to ma do mu cho más del mo vi mien to
de mu je res que lo que de vol ve mos. Estas crí ti cas, que tie nen
una base a la que hay que pres tar le aten ción y que se cons ti -
tu yen en un reto im por tan te para el de sa rro llo de los Estu -
dios Fe mi nis tas des de la uni ver si dad, se han ge ne ra do de
ma ne ra mu cho más fuer te des de que se ini cia el de ba te en tre 
las lla ma das fe mi nis tas au tó no mas y las ins ti tu cio na les en
Amé ri ca La ti na.

Por otra par te, en Cos ta Rica no se ha lo gra do in cluir en
nues tras in ves ti ga cio nes o cur sos, cri te rios que den cuen ta de
las di fe ren cias ra cia les, de cla se, ge ne ra cio na les, re li gio sos o
de pre fe ren cia se xual. Lo ha ce mos como par te de un dis cur so
y una dis cu sión abs trac ta, pero no hay una ver da de ra in te gra -
ción, ni se da la uti li za ción de to dos es tos ele men tos como ca -
te go rías ana lí ti cas y ex pli ca ti vas. Hay, en ese sen ti do, una ex -
clu sión dis cur si va y real de las ex pe rien cias de las mu je res
ne gras, in dí ge nas, de las mu je res vie jas, de las les bia nas y,
mu chas ve ces, has ta de las ni ñas. De he cho, los pri me ros tra -
ba jos so bre las ni ñas sa lie ron a la luz en 1999 y las pri me ras in -
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ves ti ga cio nes so bre las les bia nas se es tán pre sen tan do re cién
en mayo del 2002. Por otra par te, des de nues tros es pa cios los
te mas re la cio na dos con las ex pe rien cias de las mu je res ne -
gras, in dí ge nas o mi gran tes solo han sido to ca dos en for ma
tan gen cial.

Otro reto im por tan te tie ne que ver con la lla ma da in ter dis -
ci pli na rie dad que de fen de mos como un se llo ca rac te rís ti co de 
nues tros pro gra mas. En la prác ti ca, lo que ha ce mos ha sido
más un ejer ci cio in ter de par ta men tal o mul ti dis ci pli na rio,
pero no se ha lo gra do una real in te gra ción dis ci pli na ria que
tras cien da los lí mi tes tra di cio na les de la di vi sión del co no ci -
mien to y de la es pe cia li za ción. Una de las pre ten sio nes de los
es tu dios fe mi nis tas ha sido la de sus ti tuir al “hom bre re na -
cen tis ta” por la “mu jer pos mo der na in ter dis ci pli na ria”, pero
esa per so na to da vía no exis te.

Debo re co no cer, sin em bar go, una dis po si ción y aper tu ra
ma yor por par te de las es tu dian tes que de las pro fe so ras en
este sen ti do. Sus te mas de te sis mu chas ve ces tras cien den la
pro pia dis ci pli na de la que pro vie nen y se con vier ten en ver -
da de ros in ten tos -a ve ces un poco fa lli dos por la fal ta de ex pe -
rien cia de las es tu dian tes y de las mis mas do cen tes- de in te -
gra ción dis ci pli na ria. A pe sar de esos in ci pien tes es fuer zos,
to da vía no he mos lo gra do tras cen der ni cru zar las fron te ras
de las dis ci pli nas y de la es pe cia li za ción.

Otro im por tan te reto tie ne que ver con los Con flic tos al in te -
rior mis mo de la uni ver si dad en tre quie nes ha ce mos es tu dios
fe mi nis tas. En Cos ta Rica po de mos iden ti fi car por lo me nos
cua tro gru pos di fe ren tes de per so nas que nos de di ca mos a los
Estu dios de la Mu jer: las “pio ne ras”, quie nes ha bían in ves ti ga -
do so bre las mu je res an tes de que se die ra el de sa rro llo de los
Estu dios Fe mi nis tas; las “ideó lo gas” en el sen ti do grams cia no,
que se de di can a los Estu dios Fe mi nis tas por su re la ción con el
fe mi nis mo como mo vi mien to; las “tar días” quie nes se in te re -
san en el tema de ma ne ra re cien te, pero no es tán to da vía fa mi -
lia ri za das con la his to ria y el pro ce so po lí ti co o aca dé mi co del
fe mi nis mo; y las que “se sub en al ca rro” por que los Estu dios
de la Mu jer les pa re cen de moda y de uti li dad para sus ca rre ras 
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uni ver si ta rias.17 Da das es tos di fe ren tes po si cio na mien tos y
pun tos de re fe ren cia a ve ces es di fí cil cons truir una ver da de ra 
co mu ni dad de pro duc ción de co no ci mien tos para en fren tar
los em ba tes de mi so gi nia y des ca li fi ca ción que sur gen al in te -
rior de los es pa cios aca dé mi cos.

En ese sen ti do, ade más de te ner que en fren tar las crí ti cas
de las com pa ñe ras fe mi nis tas, tam bién te ne mos que en fren tar 
las crí ti cas de quie nes en la pro pia uni ver si dad nos acu san de
no ser cien tí fi cas, ob je ti vas o de pro du cir ideo lo gía en lu gar
de co no ci mien to cien tí fi co. Como par te de este bac klash, so bre
todo des de que los Estu dios Fe mi nis tas se ins ti tu cio na li zan y
afian zan en la uni ver si dad, los hom bres mi só gi nos tam bién
han en con tra do alia das en al gu nas aca dé mi cas mu je res que
cla man es tar ha cien do es tu dios con “pers pec ti va de gé ne ro”,
pero que se de di can a des pres ti giar y cues tio nar los Estu dios
Fe mi nis tas, a quie nes los ha ce mos, nues tros ha llaz gos y nues -
tros po si cio na mien tos. Así, nos en con tra mos a al gu nas de es -
tas in ves ti ga do ras com ba tien do, por ejem plo, nues tros re sul -
ta dos y con clu sio nes so bre la vio len cia in tra fa mi liar, al
pre sen tar da tos so bre los su pues tos be ne fi cios que ob tie nen
las mu je res de una re la ción vio len ta o sus ni ve les de vio len cia
psi co ló gi ca con tra los hom bres. O so bre la su pues ta cul pa bi li -
dad de las mu je res en el fo men to de la pa ter ni dad irres pon sa -
ble como una for ma de ven gar se de los hom bres que no qui -
sie ron ca sar se o com pro me ter se con ellas.

Fi nal men te, un gran reto pen dien te tie ne que ver con el poco 
avan ce lo gra do en la es tra te gia fi nal de trans for mar los pla nes
de es tu dio tra di cio na les de to das las ca rre ras con el fin de eli -
mi nar los ses gos y pre jui cios se xis tas y mi só gi nos. Tam po co
he mos avan za do mu cho en la eli mi na ción de la se gre ga ción
por sexo en la Uni ver si dad. Si bien las mu je res re pre sen ta mos
casi el 50% de las do cen tes, fun cio na rias y es tu dian tes en la
Uni ver si dad de Cos ta Rica, en las fa cul ta des de in ge nie ría y
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cien cias bá si cas, nues tra pre sen cia no al can za ni el 25% (17% en 
la Fa cul tad de Inge nie ría). Asi mis mo, los hom bres re pre sen tan 
el 76% de quie nes os ten tan el gra do de doc to ra do aca dé mi co y
el 75% de los ca te drá ti cos, el es ca la fón más alto de la uni ver si -
dad.18 En ese sen ti do, nues tro prin ci pal im pac to ha sido en la
crea ción de pro gra mas que ha cen vi si bles las ex pe rien cias de
las mu je res y pro mo cio nan la pro duc ción fe mi nis ta, pero no
en la trans for ma ción de las es truc tu ras so cia les y uni ver si ta -
rias que man tie nen, fo men tan y re pro du cen la ine qui dad en -
tre los gé ne ros.

A pe sar de los re tos y di fi cul ta des an tes ex pues tas, los
Estu dios Fe mi nis tas en el ám bi to uni ver si ta rio si guen sien do
una es tra te gia im por tan te del mo vi mien to fe mi nis ta para fo -
men tar la pro duc ción del co no ci mien to des de la pers pec ti va
de las mu je res y para trans for mar las for mas tra di cio na les de
cons truir el co no ci mien to cien tí fi co. De he cho, he mos con tri -
bui do a que se pro duz can me nos na rra cio nes y re pre sen ta cio -
nes fal si fi ca das, par cia les y per ver sas so bre la rea li dad so cial.
Asi mis mo, a pe sar de las li mi ta cio nes que nues tra cla se so -
cial, nues tra raza, nues tra na cio na li dad, edad y pre fe ren cia
se xual pue den im po ner nos para es tu diar las rea li da des de
otras mu je res, yo sigo cre yen do en el po ten cial re vo lu cio na rio 
con te ni do en nues tra vi sión del mun do, como par te de un
gru po so cial his tó ri ca men te opri mi do.19 En ese sen ti do, se -
gui mos sien do las “co no ce do ras pri vi le gia das” y las na rra do -
ras por ex ce len cia de nues tras pro pias ex pe rien cias.
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19  Sa got, Mont se rrat. 1994. “Mar xis mo, Inte rac cio nis mo Sim bó li co y la
Opre sión de la Mu jer.” Re vis ta de Cien cias So cia les. No. 63, San José, Cos ta
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 Lu chas  y re bel días
his tó ri cas



Ele gir en tre la me su ra y la in so len cia tie ne que ver con
es tra te gias po lí ti cas…Acep tar las bue nas ma ne ras, li mar 
las es tri den cias de la que ja, de la pro tes ta, es des de el
do mi na do u opri mi do, res tar au ten ti ci dad a su pro pia
re bel día. La exi gen cia des de la do mi na ción de “bue nas
ma ne ras” va más allá de una exi gen cia de cor te sía, es un
modo muy fre cuen te, por el con tra rio, de im po ner le
inau ten ti ci dad al re bel de, de ha cer lo re nun ciar a su
con tra-cultura, a su ile ga li dad y a su con tra-lenguaje.1

En tiem pos en que se ha va cia do el con te ni do re bel de de
mu chas de las lu chas de las mu je res, en que la ex pe rien -

cia como mo vi mien to so cial, po lí ti co y fi lo só fi co ins ta la al gu -
nas en el es pa cio es tan co de “lo po si ble”, a otras en la ne ce si -
dad de tran si tar el ca mi no de “pen sar lo no pen sa do” de la
mano de una his to ria y una ge nea lo gía de mu je res. Y a mu -
chas, a ini ciar su ca mi no de cons truir se mu jer en la des me mo -
ria y la per ma nen te ape la ción a la am ne sia his tó ri ca, que obli -
ga a co men zar eter na men te de cero. Insta la das, así, unas y
otras en una en cru ci ja da, no de fin de si glo ni mi le na ris ta, si
no de re vi sión pro fun da de nues tras pro pias prác ti cas po lí ti -
cas y de nues tros de seos de cam bio y de fu tu ro. Vol ver a
aven tu rar se a mi rar la his to ria como un gran es pe jo que nos
de vuel va lo que he mos sido y lo que so mos, nos co lo ca en la
po si bi li dad de aprehen der nues tra me mo ria y reu bi car la en
el cen tro de nues tra iden ti dad y de nues tras preo cu pa cio nes
ac tua les.

Re to mar los ges tos de re bel día

EDDA GAVIO LA ARTI GAS

1  Ju lie ta Kik wood, “Ser Po lí ti ca en Chi le. Los Nu dos de la Sa bi du ría Fe mi -
nis ta”,2ª edi ción, Edi to rial Cuar to Pro pio, San tia go de Chi le, 1990.



Aquí, a mi jui cio y pa ra fra sean do a una his to ria do ra ita lia -
na, se ubi ca el pro ble ma po lí ti co que ata ñe a la his to rio gra fía
fe mi nis ta, dado que al de fi nir cuá les son los re qui si tos que
po ne mos para que las mu je res del pa sa do emer jan del lim bo,
pe di mos pre ci sa men te de fi nir nues tra mis ma ima gen, es de -
cir la le gi ti ma ción de nues tra pro pia iden ti dad.2

Ha blar del mo vi mien to de mu je res y del mo vi mien to fe mi -
nis ta en tan to su je to his tó ri co es asu mir que se cons ti tu ye como 
ex pe rien cia his tó ri ca a par tir de un tra ma do de gru pos y or ga -
ni za cio nes que com par ten una iden ti dad co lec ti va, una suer te
de cul tu ra co mún -su mer gi das en las prác ti cas co ti dia nas-. En
su de ve nir his tó ri co el mo vi mien to ha ex pe ri men ta do nue vas
pau tas cul tu ra les, nue vos sis te mas de sig ni fi ca ción que con
fre cuen cia se han opues to a los de las re la cio nes so cia les do mi -
nan tes; por ejem plo, las ma ne ras de vi vir la se xua li dad, el sen -
ti do de la de mo cra cia o la mis ma re la ción con la na tu ra le za, en -
tre otros, se ex pre sa rán en nue vas for mas de com por ta mien to
fren te a las cua les el vie jo or den se re sis te. Y, en esa re sis ten cia
se jue gan las fric cio nes y frag men ta cio nes del pro pio su je to,
su cum be a ellas, se di vi de, se mul ti pli ca, se ato mi za y se po la ri -
za, abrien do un aba ni co nue vo de po si bi li da des. En otras pa la -
bras, no nos cons ti tui mos las mu je res como “su je tas” de la his -
to ria de una vez y para siem pre, so mos mu ta bles y
con tra dic to rias en nues tra exis ten cia y en nues tras me mo rias,
en las pa la bras y en los ges tos, en tan to vi vi mos y na ve ga mos
en tre las tur bias aguas de un sis te ma que por na tu ra le za nos
ex clu ye, nos ace cha y nos con vo ca a la am ne sia.

Por ello, ha blar del mo vi mien to de mu je res, del mo vi mien -
to fe mi nis ta y su his to ria es re co no cer la exis ten cia de un con -
flic to: la ex clu sión, a par tir del cual se ar ti cu la y de sar ti cu la en 
dis tin tos mo men tos his tó ri cos. Es re co no cer la exis ten cia de
una “po lí ti ca se xual”, de la ne ce si dad de una “ha bi ta ción pro -
pia” y de un “no creas te ner de re chos”; sa bien do que no se
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2  But ta fuo co, Anna ri ta: “His to ria y me mo ria de sí. Fe mi nis mo e in ves ti ga -
ción his tó ri ca en Ita lia”. En Fe mi nis mo y Teo ría del Dis cur so. Edi cio nes Cá te -
dra, Ma drid, 1990.



nace mu jer si no que nos cons trui mos en este lar go y con tra -
dic to rio de seo y vo lun tad de ser y es tar en el mun do.

Es in ten tar ha cer un aná li sis, no de sa pa sio na do, de lo que
ha sig ni fi ca do un mo vi mien to que por más de un si glo ha
pues to su ener gía, sus es tra te gias y sus co no ci mien tos en el
ám bi to de lo pú bli co, in ten tan do bus car un es pa cio, co lar se
por los in ters ti cios del po der, ne go ciar con él, di lu yen do el
cues tio na mien to y la re bel día que les son más pro pios.

Es in ten tar re fle xio nar so bre las de man das, los te mas, la
coop ta ción de ideas y per so nas que vie nen aga za pa das des -
pués de cada su pues to triun fo, de cada su pues ta ne go cia ción,
de cada su pues ta con quis ta que nos deja ins ta la das en el es pe -
jis mo, en la de sin te gra ción y mu chas ve ces en la de ses pe ran za.

La his to ria de la cual voy a ha blar, no es una his to ria neu -
tra, no es una his to ria solo par ti cu lar pues es toy con ven ci da y
mien tras más co noz co la his to ria y el mo vi mien to la ti noa me -
ri ca no y del Ca ri be, es una his to ria pa ra le la, por no de cir la
mis ma, en tre la za da y con ejem plos con cre tos en cada uno de
nues tros paí ses con de seos y an gus tias si mi la res.

¿DESDE DÓN DE ANA LI ZAR?
Para ana li zar la ex pe rien cia his tó ri ca del fe mi nis mo, se

pue den con si de rar una di ver si dad de pun tos de par ti da. Sin
em bar go, en este apre ta do re cuen to, he con si de ra do el aná li -
sis de las es tra te gias, pues tie ne una con no ta ción fun da men -
tal para el tipo de cam bios que as pi ra mos y que pue den ex pe -
ri men tar en la vida con cre ta las mu je res en cada uno de
nues tros paí ses.

Una es tra te gia, tal vez la más ex pe ri men ta da por el mo vi -
mien to a lo lar go de su his to ria, ha pre ten di do “in te grar a las
mu je res a la vida po lí ti ca” en igual dad de con di cio nes o de
opor tu ni da des, co lo can do el én fa sis en la igual dad, en la po -
si bi li dad de ac ce der a es pa cios de po der y de ci sión so cial, el
lla ma do “em po de ra mien to”, para des de allí irra diar a toda la
so cie dad, y a to das las mu je res, en par ti cu lar. El ac ce so a los
dis tin tos Par la men tos; a los Go bier nos y en la úl ti ma dé ca da,
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a los dis tin tos Fo ros in ter na cio na les, ha sido par te de esta es -
tra te gia; así como, la in clu sión de una “agen da con las ne ce si -
da des prác ti cas y es tra té gi cas de las mu je res” a ser tra ba ja da a 
ni vel es ta tal y de los or ga nis mos, tan to de coo pe ra ción fi nan -
cie ra como téc ni ca, a ni vel mun dial, en un pro ce so per ma nen -
te de ne go cia ción con las di fe ren tes ins tan cias na cio na les e in -
ter na cio na les.

Di cha es tra te gia ha sido una fuen te de con flic tos y de ten -
sión al in te rior del mo vi mien to por que en cie rra pro ble mas
no re suel tos:

El lla ma do “em po de ra mien to” pone el én fa sis en el ac ce so
de las mu je res a es pa cios de po der y de ci sión so cial, in ter na -
cio nal, na cio nal y lo cal, sin pro fun di zar en los me ca nis mos de 
po der que tien den a la ex clu sión de las mu je res y que ema nan
de esos mis mos es pa cios, pen san do que tie nen una cier ta
“neu tra li dad” fren te a la vida de las mu je res. El em po de ra -
mien to, a su vez, ha con vo ca do a las mu je res a una so li da ri -
dad por el he cho de ser mu jer y no por las pro pues tas po lí ti -
cas que de sa rro llan en di chos es pa cios. El ac ce so al “po der”
por otro lado, mu chas ve ces ge ne ra una des - iden ti fi ca ción,
en tre las “re pre sen tan tes” y las “re pre sen ta das”, se ol vi dan
de su ori gen y de su con di ción de opri mi das y dis cri mi na das,
pues han lo gra do rom per, casi como un he cho de la vo lun tad
y la ca pa ci dad in di vi dual, con la ba rre ra de la ex clu sión, “in -
gre san do al se lec to mun do de la mas cu li ni dad”, las más de
las ve ces, sin re co no cer la lar ga his to ria de es fuer zos co lec ti -
vos que las han lle va do a eso. De esta for ma, unas ha cen po lí -
ti ca a nom bre de las otras, to man de ci sio nes y de mues tran su
“ex per ti ci dad”, sin un cues tio na mien to a las ba ses de la mar -
gi na ción de to das.

Por otro lado, di cha es tra te gia ha pues to en ten sión la ca pa -
ci dad de ela bo ra ción utó pi ca del mo vi mien to, toda vez que la
ló gi ca po lí ti ca tra di cio nal se re la cio na más con las “rea li da des
po si bles” de las po lí ti cas gu ber na men ta les, que con las ne ce si -
da des es tra té gi cas de las mu je res. Y aquí, un pro ble ma fun da -
men tal, es la con cep ción mis ma del Esta do y la lec tu ra que se
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hace de él, sin re pa rar en la for mu la ción éti ca e ideo ló gi ca de
quie nes de ten tan el po der o de su pro pia ins ti tu cio na li dad.

De esta for ma, los “te mas” de las mu je res apa re cen des con -
tex tua li za dos, des po li ti za dos, tec no cra ti za dos y sin un po si cio -
na mien to crí ti co en su ac tuar. Un ejem plo de esto, es el fe nó me -
no de la “fe mi ni za ción de la po bre za”, cuya su pe ra ción se le
pide al pro pio mo de lo neo li be ral y glo ba li za dor que la ha ge ne -
ra do y a los pro pios or ga nis mos mul ti na cio na les que la ge ne ran.

Otro pro ble ma no re suel to y vin cu la do al an te rior es el de la
ne go cia ción. En tan to, la ne go cia ción se rea li za des de la de si -
gual dad, frac cio na al mo vi mien to en te mas ais la dos como pro -
duc to de una cier ta es pe cia li za ción y no en la to ta li dad de la
trans for ma ción cul tu ral que se re quie re, lo que le res ta fuer za a 
sus plan tea mien tos y a su ca pa ci dad de ac ción/vi sión ho lís ti ca 
en los dis tin tos ám bi tos de la so cie dad. A modo de ejem plo, se
ha ve ni do tra ba jan do mu cho en los úl ti mos años en lo que se
ha de no mi na do “la sa lud re pro duc ti va”, co lo can do el én fa sis
en los pro ble mas de pla ni fi ca ción y de con trol de la na ta li dad,
así como, en los de la sa lud ma ter no/in fan til. Sin des co no cer,
ni mu cho me nos, la im por tan cia de am bos en el pro ce so de ca -
li dad de vida de las mu je res. No se plan tea con la mis ma fuer za 
y como eje prin ci pal del ac tuar, la ca pa ci dad y el de re cho que
tie nen las mu je res a de ci dir so bre su pro pio cuer po, a co no cer y 
ejer cer su se xua li dad, a la li bre op ción se xual o a de ci dir so bre
la ma ter ni dad, con lo cual se re ci cla la cul tu ra vi gen te que ex -
pro pia a las mu je res de su cuer po, que les in hi be la ca pa ci dad
de ac tuar como per so nas adul tas y les alie na la po si bi li dad de
la li ber tad y, con ello, se reins ta la sim bó li ca men te en la so cie -
dad la in ca pa ci dad de las mu je res a de ci dir en to das las di men -
sio nes de su vida, más aún cuan do en la vida pú bli ca se res trin -
ge in ten cio na da men te la dis cu sión al tema del abor to en un
in ten to de sim pli fi car al má xi mo y ma ni pu lar –por in te re ses
re li gio sos o “mo ra les” que no acep tan la au to no mía de las mu -
je res– los pro ble mas de fon do que plan tea el fe mi nis mo.

Esta es tra te gia y esta ló gi ca do mi nan te, en sa ya das por un
sec tor im por tan te del mo vi mien to fe mi nis ta la ti noa me ri ca no
y ca ri be ño, han co lo ca do el én fa sis en lo rei vin di ca ti vo del
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mis mo, más que en la ca pa ci dad de sub ver tir y cam biar el or -
den pa triar cal de la so cie dad. Con lo cual se le ha dado al mis -
mo mo vi mien to una cier ta iden ti dad cuyo cen tro es cam biar
la le gis la ción y don de la ley, es le tra muer ta en la rea li dad,
más aún en paí ses en que el Esta do de De re cho tie ne una gran
fra gi li dad.

Si bus ca mos ejem plos en la his to ria, po dre mos ob ser var
cómo el mo vi mien to de mu je res de la pri me ra mi tad del si glo
XX, tras cen dió por el su fra gis mo y el ac ce so de las mu je res a la 
ciu da da nía, no obs tan te si se hi cie ra un pa ra le lo con la ac tua -
li dad, era un mo vi mien to que en ce rra ba una pro pues ta mu -
cho más re bel de y glo bal, que sólo el ejer ci cio de la ciu da da -
nía. De he cho, en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos,
plan tea ba prác ti ca men te las mis mas rei vin di ca cio nes que en -
con tra mos hoy, en to dos los fo ros na cio na les e in ter na cio na -
les, como lar ga lis ta de de re chos: igual dad de ac ce so al tra ba -
jo, a la edu ca ción, a la sa lud, por men cio nar al gu nos. No
obs tan te, la vi sión ma yo ri ta ria de ri vó en el ac ce so a la ciu da -
da nía, como el ob je ti vo prin ci pal, a tra vés del cual se con se -
gui ría la tan an he la da “in te gra ción so cial” que po si bi li ta ría
trans for mar en con quis tas las otras rei vin di ca cio nes3. Poca
agua ha co rri do bajo el puen te, aún en la ma yo ría de los paí -
ses, el re co no ci mien to ofi cial a los de re chos de la mu jer no
pasa de ser una fór mu la dis cur si va, cada vez que hay que re -
fe rir se al “tema”.

Aquí, ra di ca la apa ren te de bi li dad del mo vi mien to, pues
en su ac tuar se ha co nec ta do más fá cil men te con la di men sión
pú bli ca tra di cio nal más que con los cam bios pau sa dos, en el
ám bi to de lo ín ti mo y lo pri va do, sien do muy frá gil aún la po -
si bi li dad de ins ta lar en la so cie dad esa con tra cul tu ra, esa re -
sig ni fi ca ción de lo pú bli co a ni vel del ima gi na rio co lec ti vo de
las so cie da des, base para un cam bio ci vi li za to rio.

Sin em bar go, como las co sas no son ama ri llas o li las, pa ra -
le la men te e in te rac tuan do, el mo vi mien to ha sido ca paz de
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en sa yar otras es tra te gias y ge ne rar cam bios a ni vel in di vi dual 
y co lec ti vo, en tre las mu je res a tra vés de pe que ños gru pos
que, des de la au to no mía han lo gra do tras cen der lo rei vin di -
ca ti vo, en dis tin tos mo men tos his tó ri cos y ac ce der a nue vas
for mas de con cien cia de lo que sig ni fi ca ser mu jer en la so cie -
dad, in ten tan do vin cu lar to das las di men sio nes de la vida (ín -
ti mo, pri va do y pú bli co) y, a par tir de allí for mu lar nue vas
con cep cio nes para las trans for ma cio nes so cia les.

Di chas or ga ni za cio nes han ge ne ra do iden ti da des, la zos
afec ti vos y de co la bo ra ción, una cier ta ca pa ci dad de au to rre -
co no ci mien to y va lo ra ción en de ter mi na dos mo men tos, es
de cir, una cier ta re bel día y con tra cul tu ra, que re sul ta muy
frá gil y re ci cla ble, en el pro ce so so cial y a con tra co rrien te, so -
bre todo en pe río dos en que lo co lec ti vo del ac tuar y del re fle -
xio nar no apa re cen como lo fun da men tal y don de la ra zón
uni ver sal es el in di vi dua lis mo, el mer ca do, la glo ba li za ción y
des de allí las fór mu las co no ci das de la “ne ce si dad de ha cer
po lí ti ca para mi llo nes”, más que de la ex pe rien cia his tó ri ca
con cre ta de las mu je res, des de la de si gual dad.

Son es tos pe que ños gru pos u or ga ni za cio nes de mu je res que 
se aso cian des de una cier ta re bel día y ne ce si dad de aprehen -
der otras for mas de ser mu jer, don de se han pues to en jue go
otros len gua jes, otros sím bo los y se han en sa ya do otras for mas
de re la ción, a par tir de la pro pia ex pe rien cia y au to con cien cia.
En ellos ra di ca la ca pa ci dad de pen sar el mun do de otra ma ne -
ra y la fuer za y re bel día que ne ce si ta el mo vi mien to, a par tir de
esas ex pe rien cias a su vez, se han cons trui do nue vas ideas y
pen sa mien tos, son los que sos tie nen la vi si bi li dad del mo vi -
mien to so cial y ha cen po si ble su pro pues ta de trans for ma ción
cul tu ral, con vir tién do los en algo que va más allá de su res trin -
gi da in te rac ción con el mun do.4

El co no ci do he cho del pri mer Encuen tro Fe mi nis ta de La ti -
no amé ri ca y el Ca ri be, rea li za do en Bo go tá, Co lom bia en
1981, en que un pe que ño gru po de mu je res, reu ni das en fun -
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ción de su con di ción de opre sión, ins ta ló en el ima gi na rio co -
lec ti vo, el 25 de no viem bre, como Día Inter na cio nal con tra la
vio len cia ha cia las mu je res, ge ne ran do un pro ce so abier to de
ins ta la ción en el mun do de lo pú bli co del me ca nis mo de do -
mi na ción más bru tal di ri gi do ha cia las mu je res, po li ti zan do
los con flic tos que se ori gi nan en el mun do de los afec tos y en
la cons truc ción so cial. No fue un gru po de ex per tas, fue des de 
una con cep ción bal bu cean te de mo vi mien to y des de la re bel -
día his tó ri ca de las mu je res.

Sin em bar go, la exi gen cia de “pro fe sio na li za ción e in ci den -
cia”, que por más de una dé ca da se ha di ri gi do ha cia es tos gru -
pos y or ga ni za cio nes, des de di ver sos círcu los in te re sa dos y
am bas con ce bi das des de for mas muy tra di cio na les del ha cer
po lí ti ca y que no con si de ran los cam bios pau sa dos del de ve nir
cul tu ral, como son la au to no mía de las mu je res y la cons truc -
ción de un es pa cio po lí ti co pro pio, ni los mis mos cam bios in di -
vi dua les y co lec ti vos que se van ge ne ran do en dis tin tos ám bi -
tos de la vida, casi re nun cian do a su ca pa ci dad de ge ne rar
“una otra cul tu ra” y per dien do con ello la fuer za y re bel día
que los ca rac te ri za ron en al gún pe río do de la his to ria.

Así, las mu je res con ti nua mos sien do “cul tu ral men te mal
he chas”; el sis te ma de sím bo los y va lo res se man tie ne casi
inal te ra ble y, lo más gra ve aún, es que la nue va “ge ne ra ción
del Gé ne ro”, ni si quie ra co no ce los pos tu la dos o prin ci pios
ar ti cu la do res de la teo ría que lo sus ten ta y me nos aún, los ras -
gos de sub ver sión y tras gre sión que plan tea des de las mu je -
res, lo que las hace pre sa fá cil de la cul tu ra pa triar cal vi gen te
y de la tec no cra cia que la sos tie ne, des de me ca nis mos cada
vez más su ti les de do mi na ción.5 En este pun to, bien vale re -
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cor dar la fa mo sa afir ma ción de Adrien ne Rich: “Toda la his -
to ria de la lu cha por la au to de ter mi na ción de las mu je res ha
sido ocul ta da una y otra vez. Uno de los obs tácu los cul tu ra les
más se rios que en cuen tra cual quier es cri to ra fe mi nis ta con -
sis te en que, fren te a cada tra ba jo fe mi nis ta, exis te la ten den -
cia a re ci bir lo como si sa lie ra de la nada, como si cada una de
no so tras no hu bie ra vi vi do, pen sa do y tra ba ja do con un pa sa -
do his tó ri co y un pre sen te con tex tual. Esta es una de las for -
mas por me dio de la cual se ha he cho apa re cer el tra ba jo y el
pen sa mien to de las mu je res como es po rá di co, erran te, huér -
fa no de cual quier tra di ción pro pia”6

AUTO NOM BRAR SE DES DE LA RE BEL DÍA HIS TÓ RI CA

Cu rio sa men te hoy ha bla mos de fe mi nis mos y re co no ce mos
la exis ten cia de va ria dos y dis tin tos plan tea mien tos, pero ha
sido di fí cil lle gar a esto en un pe río do en que la apues ta cen tral
ha ten di do a he ge mo ni zar el dis cur so, aga za pa da tras un apa -
ren te ejer ci cio de di ver si dad, plu ra li dad y de mo cra cia.

Cuan do ejer ci ta mos el de re cho a au to nom brar nos y es co gi -
mos un ape lli do para nues tro fe mi nis mo: la au to no mía, lo hi ci -
mos des de la vo lun tad de la exis ten cia, en opo si ción a y des de
di ver sas prác ti cas po lí ti cas, que ría mos des de el dis cur so, re cu -
pe rar la fuer za y la ca pa ci dad de asom bro, la re bel día y por qué 
no de cir lo, tam bién la in so len cia fren te a tan ta me su ra.

En este con tex to sur gie ron las Cóm pli ces, como pro pues ta
po lí ti ca y fi lo só fi ca en Chi le y Mé xi co en el trans cur so de 1993,
como la con fluen cia de pro ce sos dis tin tos, pero con la idea cen -
tral de re co no cer que exis ten dis tin tos fe mi nis mos, ex pli ci tar
las di fe ren cias, au to nom brar nos y apos tar a la cons truc ción de
un es pa cio fe mi nis ta des de la au to no mía y la ra di ca li dad.

Re co rrer los tex tos pa sa dos, los re cuer dos, la his to ria como
ejer ci cio co ti dia no y de me mo ria ac ti va, es tu vo pre sen te en
ese en sa yo de otra po si bi li dad en el ha cer des de el ejer ci cio de 

 Lu chas y re bel días históricas  167

6  Adrien ne Rich “So bre men ti ras, se cre tos y si len cios”. Edi to rial ICARIA, Bar ce lo -
na, 1983



la li ber tad... “Li ber tad para no es tar de acuer do, para de sen -
con trar nos y para vol ver a ar mar los frag men tos de nues tro
ser co lec ti vo...li ber tad para es cu dri ñar sin mie do nues tras
his to rias y ha cer nos car go de to dos sus de sa fíos”. (“Otra cosa
es con his to ria o ¿con qué his to ria es otra cosa?”).

En la Intro duc ción a un De ba te Urgen te, Mar ga ri ta Pi sa no
plan tea ba “te ne mos di fe ren tes fe mi nis mos. Esta afir ma ción
tan com par ti da por to das no so tras y que da cuen ta de una
rea li dad, con tie ne un de sa fío y una res pon sa bi li dad: ex pli ci -
tar cuá les son es tas di fe ren cias. Para no so tras “cóm pli ces” es
ine lu di ble es tar ex pre sa das para po der se guir sin tién do nos
có mo das den tro del mo vi mien to fe mi nis ta y para ha cer po lí -
ti ca ha cia el con jun to de la so cie dad”. Más agre ga ba “Du ran te 
dé ca das he mos tra ba ja do ape lan do a nues tras con di cio nes de
vida en bús que da de jus ti cia para nues tro gé ne ro: des cu -
brien do nues tra se xua li dad, nues tra po bre za, la vio len cia so -
bre no so tras, las dis cri mi na cio nes que he mos su fri do. He mos
ela bo ra do crí ti cas al sis te ma y ca te go rías de aná li sis...Sin este
an dar hoy se ría im po si ble en trar en los de sa fíos que te ne -
mos...Para no so tras esto sig ni fi ca sen tir nos con la ca pa ci dad y 
la le gi ti mi dad de ser cons truc to ras de sím bo los, va lo res, len -
gua je, pa ra dig mas y uto pías”7....El de sa fío, a mi jui cio, si gue
plan tea do.

Las Cóm pli ces fui mos una po si bi li dad in te re san te de au to -
nom brar nos, con nom bres y ape lli dos y de ape lli dar a un fe mi -
nis mo que se iba di lu yen do cada vez más: Mar ga ri ta Pi sa no,
Xi me na Be dre gal, Fran ces ca Gar ga llo, Edda Ga vio la, Ama lia
Fis cher y San dra Li did. Un ejer ci cio in te re san te de ins ta la ción
de un dis cur so dis tin to, des de la di fe ren cia po lí ti ca.

A mi jui cio hay tres apues tas fun da men ta les y otras tan tas
com pli ca cio nes en el queha cer de las Cóm pli ces, en su efí me -
ra vida, como tal.
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La pri me ra fue la ne ce si dad de ha cer un ba lan ce crí ti co de
nues tro ac cio nar, exi gien do una eva lua ción de los pro ce sos
en que es tá ba mos em bar ca das to das como mo vi mien to, de -
ba tir li bre men te y con ener gía los pro ble mas, las di fe ren cias,
los fe mi nis mos. En esto, la his to ria, en tan to me mo ria in di vi -
dual y co lec ti va, ju ga ba un pa pel cen tral.

La se gun da apues ta, era por la cons truc ción de mo vi mien -
to, de fi nien do más cla ra men te los lí mi tes en tre los di fe ren tes
co lec ti vos, ela bo rar pen sa mien to pro pio, re fle xio nar en tre to -
das, dis cu tir y de ba tir con fuer za las ideas e ins ta lar lo en el
mun do, pri me ro, de las mu je res y de cara a la so cie dad en su
con jun to: “Co men za re mos en ton ces un pro ce so en el que el
dis cur so de la di fe ren cia nos le gi ti me a to das, lo que sig ni fi ca 
exis tir/pen san te y ac ti va men te. Que re mos que el res to de la
so cie dad y las fe mi nis tas ten gan una lec tu ra de fi ni da, sin con -
fu sio nes, de las di fe ren tes pro pues tas ci vi li za to rias/cul tu ra -
les del fe mi nis mo”.

Entre las com pli ca cio nes, se ña la ría las dis tin tas bio gra fías
y prác ti cas po lí ti cas; unas más dis cur si vas, otras más or ga ni -
za ti vas, la di fi cul tad de ex pli ci tar las di fe ren cias y lo grar pac -
tos en tre no so tras y lo que ya de cía an tes, las fric cio nes pro -
pias de un su je to que se cons tru ye a con tra pe lo de la co rrien te 
uni ver sal y pe leán do se con ella, su frien do tam bién con ello el
des gas te in di vi dual y co lec ti vo y la de sar ti cu la ción.

Otra com pli ca ción, no me nor, fue la fal ta de re cur sos: no so -
tras no nos en con trá ba mos en nin gún foro in ter na cio nal, por
de ci sión éti ca y po lí ti ca, de pen día mos de al gu na ma ne ra de
los en cuen tros la ti noa me ri ca nos y de la co mu ni ca ción es cri ta, 
en me dio de rea li da des di ver sas y com ple jas.

Las Cóm pli ces como ta les, ter mi na mos el re co rri do mu cho
an tes del VII Encuen tro Fe mi nis ta en Chi le y ese es un dato
im por tan te, más allá de las com pli ci da des po lí ti cas cons trui -
das, al gu nas de las cua les exis ten has ta hoy.
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Du ran te la rea li za ción del VII Encuen tro Fe mi nis ta la ti noa -
me ri ca no y ca ri be ño en Chi le, se ex pre sa ron des de la au to no -
mía, por una par te, esta re fle xión acu mu la da, de cues tio na -
mien to pro fun do a las es tra te gias se gui das y por otra, sec to res
que des de el eno jo y el re sen ti mien to que, por la ne ga ción e in -
vi si bi li za ción de la cual fue ron ob je to en los es tre chos es pa cios
crea dos en el pro ce so ha cia Bei gin, bus ca ban si tuar su exis ten -
cia en el mun do. Así era im po si ble cons truir mo vi mien to des -
de otra ló gi ca y des de el ha cer y vi vir la po lí ti ca fe mi nis ta.

INVI TA CIÓN A DES CO LO NI ZAR NOS

Des pués de tan tos años, y bajo el ries go de la ne ce dad, creo
que de be mos bus car nue vas pis tas que nos per mi tan co men -
zar a vi rar la his to ria.

Re cu pe rar la po si bi li dad de la li ber tad y la re bel día crea do -
ra en lo ín ti mo, lo pri va do y lo pú bli co. No de las otras, sino
de no so tras y a par tir de allí co men zar a cues tio nar el an da -
mia je ins ta la do que sos tie ne la ló gi ca del do mi nio en to dos
los ám bi tos de la vida.

Par tir del de sa fío de re sig ni fi car lo pú bli co, don de lo po lí ti co 
sea des de la ex pe rien cia his tó ri ca de las mu je res y no des de
otros in te re ses y, en aque llos as pec tos que es tán li mi tan do y
cer ce na do su po si bi li dad de li ber tad. Sólo de esta ma ne ra se
po drá im pe dir que se vuel va a par ce lar y frac cio nar esa ex pe -
rien cia con cre ta que sig ni fi ca ser mu je res, pues con ello se pier -
den las pis tas para abor dar y trans for mar la rea li dad des de
otra ló gi ca y des de otra vi sión e in ter pre ta ción de la rea li dad.

Esto sólo es po si ble rea li zar lo en co lec ti vos que nos per mi -
tan pro ble ma ti zar, cues tio nar, rein ven tar y pro mo ver otros
va lo res éti cos en las re la cio nes hu ma nas, en los dis tin tos ám -
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bi tos en que se de sen vuel ven las per so nas. La ex pe rien cia de
opre sión y de si gual dad per ma nen te de bie ra ha cer que los
gru pos hu ma nos va lo ra ran de otra ma ne ra las di fe ren cias
que exis ten en la so cie dad, no como ca ren cias si no más bien
como la ri que za de ser “un o una otra” le gí ti mo/a en la vida
so cial, des de la pro pia ex pe rien cia. Así, la ca pa ci dad de las
so cie da des de ex pre sar y asu mir esas di fe ren cias se ría el pri -
mer re co rri do para cons truir otras for mas de con vi ven cia hu -
ma na, en tre hom bres y mu je res y con el mun do.

La po si bi li dad de re to mar la pa la bra y el ges to pasa por
una re vi sión pro fun da de nues tra his to ria de mu je res, re vi sar
prác ti ca y dis cur so, los fra ca sos, pero tam bién to mar de la
mano nues tras pro fun das re bel días y nues tros de seos de
cam biar de sig nos la his to ria y la vida, aun que no esté de
moda en es tas so cie da des su mer gi das en la des me mo ria.
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¿Por qué abor dar la lu cha con tra el fun da men ta lis mo en
cual quie ra de sus ex pre sio nes como una lu cha his tó -
ri ca des de el fe mi nis mo? Encuen tro mis pri me ras res -

pues tas como ado les cen tes que a tra vés del fe mi nis mo lle ga a
una po si ción ag nós ti ca y cier ta men te an ti cle ri cal. En se gun do 
lu gar por que pri me ro en Espa ña y des pués en Perú en con tré
que la di fi cul tad de avan zar en la se cu la ri za ción del es ta do era
un se rio li mi tan te para el avan ce de las mu je res, prin ci pal men -
te en el te rre no de la se xua li dad y los de re chos al res pec to. Si
aña do que con si de ro que las igle sias, y en es pe cial la ca tó li ca
por su cer ca nía a no so tros tie nen una pro fun da deu da con las
mu je 5es por su mi so gi nia y su mor da za so bre la se xua li dad,
en ton ces las fe mi nis tas de la re gión es ta mos ante un gran reto
reac tua li za do por el avan ce de los fun da men ta lis mos.

Por otro lado las lu chas por la le ga li za ción del abor to como
li ber tad de elec ción de las mu je res y no como un lí mi te a su
ca pa ci dad de de ci dir me dia do por de ter mi na das cau sa les re -
vic ti mi za do ras, jun to a la sor pre sa de que este tema que afec -
ta dia ria men te a mi les de mu je res  no se ha bla, no se dis cu te,
no es par te de las agen das de mo crá ti cas, y tam po co siem pre
lo es de las agen das fe mi nis tas me rea fir man en que no po de -
mos se guir avan zan do en la con cre ción de una de mo cra cia
plu ral ha cien do como si la se xua li dad no exis tie ra. Como se -
ña la Nu guent, este no es un tema adi cio nal sino el nú cleo de
las más po de ro sas emo cio nes hu ma nas y po der abor dar lo en

La mor da za y el in cien so so bre la
se xua li dad de las mu je res.

Fun da men ta lis mo e in te rrup ción
vo lun ta ria del em ba ra zo

ANA GÜEZ MES GAR CÍA



un de ba te pú bli co es afir mar la vo lun tad co lec ti va de am pliar
las po si bi li da des de con vi ven cia pa cí fi ca en los es pa cios pú -
bli cos y do més ti cos. He tran si ta do por las ca lles de Ma drid
bajo el slo gan “mi cuer po es mío” o “au to no mía para no so tras 
y nues tro cuer po”. Vein te años des pués me re pre gun to con
re la ción al abor to ¿qué lu gar ocu pa nues tro cuer po en nues -
tro dis cur so y ac ción po lí ti ca des de su po ten cial li be ra dor y
no des de la idea de vul ne ra bi li dad.

Estas con si de ra cio nes me lle va ron a ex plo rar el mun do
sim bó li co de la po lí ti ca y de las re la cio nes co ti dia nas. Sólo re -
le van do la vio len cia sim bó li ca de las par ti cu la ri da des ca tó li -
cas que son asu mi das por nues tros es ta dos como ver da des
uni ver sa les, o al me nos como te rre nos de dispu ta dón de lo
me jor po lí ti ca men te e no me ter se, po dre mos avan zar con una 
agen da de li ber tad para las mu je res. Bor dieu, ci ta do por La -
mas, de fi ne la vio len cia sim bó li ca como la que se ejer ce so bre
un agen te so cial con su com pli ci dad o con sen ti mien to, y la
au to ra nos pro po ne una ac ción co lec ti va di ri gi da a cues tio nar 
los pro pios fun da men tos de la pro duc ción y re pro duc ción de
lo sim bó li co para lle gar a nue vos acuer dos so cia les (La mas,
2001).

En la ac tua li dad ne ce si ta mos tra ba jar en un ti ple ám bi to: la
trans for ma ción de los con te ni dos y las es truc tu ras en nues -
tras po lí ti cas pú bli cas; la trans for ma ción de las re la cio nes so -
cia les en los ám bi tos pú bli co y pri va do, y la trans for ma ción
de la cul tu ra. Creo que el eje cen tral ya no es el víncu lo en tre el 
es ta do y la so cie dad, sino cómo for ta le ce mos a tra vés del em -
po de ra mien to y la am plia ción de do ta cio nes y li ber ta des
nues tros ejer ci cios ciu da da nos que in clu ya en for ma efec ti va
la ciu da da nía se xual.

Se ne ce si ta el de sa rro llo de nues tra crea ti vi dad y crí ti ca ra -
di cal a lo que has ta aho ra he mos lo gra do en este cam po que
nos per mi ta avan zar en una me jor de fi ni ción de los de re chos
se xua les y re pro duc ti vos. Me ins pi ra con si de rar a la fe li ci dad
como mo tor de la hu ma ni dad, y rei vin di car a ries go de por ta -
zos los prin ci pios de so li da ri dad y con fian za mu tua. En con -
ver sa cio nes con Gui ller mo Nu gent so bre éti ca y po lí ti ca, se
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ha bló de Kant que nos pro po ne una mo ral que pres cri be que
todo hay que to mar lo muy en se rio y está ba sa do en prin ci -
pios uni ver sa les. “Sí gan me los bue nos”, del Cha pu lín Co lo -
ra do, nos mues tra una ló gi ca de per so nas co mu nes con con -
flic tos, de seos y múl ti ples erro res cuya mo ral se sus ten ta en
una ló gi ca mo vi li za do ra ba sa da en el víncu lo y la ten sión de
las re la cio nes cara a cara: con una alta do sis de hu mor y de
tras gre sión de las je rar quías.

Así ne ce si ta mos se guir avan zan do en mar cos ju rí di cos y
po lí ti cos que con si de ren la de ci sión de las mu je res como ese
cen tral del de ba te y no con cep tos ab so lu tos que ex clu yen a las 
mu je res del pro pio di le ma so bre sus cuer pos. Tam bién, si -
guien do la pro pues ta de la fe mi nis ta Mi la gros Ri ve ra pue do
in ter pe lar me sin de le gar mi de seo de cam bio en un par ti do
po lí ti co, en el go bier no o en otras ins tan cias po lí ti cas. Apli -
can do su ra zo na mien to a este caso pue do pre gun tar me ¿qué
es toy ha cien do yo para re la cio nar me con las mu je res que se
en fren tan co ti dia na men te a la ex pe rien cia de em ba ra zos no
de sea dos? ¿qué im pli ca cio nes tie ne en las mu je res la ex pe -
rien cia clan des ti na del abor to?, ¿có mo afec ta el te mor al em -
ba ra zo no de sea do a mi pro pia se xua li dad? En esta ac ti tud
po de mos en con trar he rra mien tas que em pie zan a cam biar las 
re la cio nes des de una pro pues ta de éti ca vin cu la da a la ten -
sión y a las du das que ge ne ra el cara a cara. En el pri mer caso
es toy tra ba jan do en el cam bio de las opi nio nes y del mun do
nor ma ti vo como re gu la dor de la con vi ven cia so cial; en el se -
gun do se tra ta de apor tar en el cam bio de las re la cio nes en tre
las per so nas, en tre las mu je res fren te a esta rea li dad sin can ce -
lar las ex pe rien cias vi ta les y nues tro pro pio cuer po. es tos en -
fo ques se re fle jan en nues tras in ves ti ga cio nes, por ejem plo se
ha avan za do en cuan ti fi car la mag ni tud del abor to, su im pac -
to en la sa lud de las mu je res, las bre chas en el ac ce so a ser vi -
cios, la car ga de la vio len cia, pero to da vía hay poca aten ción
so bre la in fluen cia de la vio len cia en la se xua li dad de las mu -
je res o las ex pe rien cias y per cep cio nes des de las pro pias mu -
je res que en di fe ren tes cir cuns tan cias vi ta les y con un con te ni -
do eman ci pa dor  o adap ta ti vo nos per mi ti rían acer car nos a
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las con cep cio nes he chas rea li dad de las li ber ta des re pro duc ti -
vas. A mí esta pro pues ta me re sul ta atrac ti va por que de vuel ve
a la gen te, a la gen te co mún, las rien das de la po lí ti ca, y re co lo -
ca como eje cen tral de nues tra po lí ti ca el tema del em po de ra -
mien to de las mu je res en nues tra pro pia co ti dia ni dad.

Otro ejem plo es que cuan do una mu jer toma la de ci sión de
ter mi nar un em ba ra zo, lo hace con re la ción a de ter mi na das
ma tri ces: la re la ción con su pa re ja, sus hi jos, su en tor no so cial, 
su eco no mía, el cos to de los pa ña les, de la edu ca ción, de las
ex pe rien cias des de la vul ne ra bi li dad o des de la li ber tad. En
po cas oca sio nes el eje cen tral de la de ci sión es el tema de la le -
ga li dad, o que ella pue da afron tar un jui cio o una ex tor sión.
Por tan to las nor mas pe na les que apa re cen en nues tra re gión
casi como el úni co re cur so para tra tar este tema, se mues tran
ca du cas al no in tro du cir nin gu na mo ti va ción en la de ci sión
so bre el abor to, aun que sí por su pues to en su ries go.

En ge ne ral siem pre par ti mos de un con sen so: to das las per -
so nas sin im por tar su creen cia re li gio sa o pos tu ra po lí ti cas
coin ci di mos en que el ob je ti vo fun da men tal es que nin gu na
mu jer sea vea en fren ta da a la ne ce si dad de so li ci tar un abor to. 
Sin em bar go, pa re ce que este con sen so no ha te ni do mu cho
im pac to. Se gún el Insti tu to Alan Gutt ma cher (AGI, 1999) en
1999 se pro du cían en todo el mun do 77 mi llo nes de abor tos
anua les de los cua les 46 mi llo nes eran in du ci dos. Con ex cep -
ción de Amé ri ca del Nor te, Eu ro pa y al gu nos paí ses de Asia,
don de la ma yo ría de abor tos in du ci dos son rea li za dos le gal -
men te; en el res to del mun do, in clui do el Perú, lo son clan des -
ti na men te. Sa be mos que es en los paí ses don de su prác ti ca es
clan des ti na, don de le jos de per sua dir a las mu je res, de to mar
esta op ción las co lo ca en gra ves ries gos para su sa lud y su
vida, prin ci pal men te a las mu je res po bres y ru ra les, así el
tema ade más de alu dir a la li ber tad co bra re le van cia en el
mar co de la jus ti cia so cial.

Esta es una rea li dad pre sen te que re quie re so lu cio nes en el
pre sen te, y no dis cu sio nes en abs trac to como si las mu je res no
vi vie ran con el em ba ra zo no de sea do como rea li dad co ti dia na.
En el fon do lo que si gue en jue go es el po der de las mu je res, su
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au to de ter mi na ción y quién debe con tro lar su fe cun di dad, bajo
su pues tos ro pa jes en ga ño sos que des po jan el em ba ra zo del
cuer po de las mu je res, cons tru yen do un ima gi na rio de por ta -
do res de una vida au tó no ma, que sus ti tu ye el con cep to de con -
cep ción como un de sa rro llo en el cuer po de las mu je res por el
de con ce bi do, que ex pro pia este pro ce so de nues tro cuer po.
Pa ra dó ji ca men te, quie nes de fien den a ul tran za los lla ma dos
de re chos del con ce bi do tam bién cues tio nan cual quier in ten to
de re pro duc ción asis ti da. De nue vo es ta mos ha blan do del
cuer po de las mu je res, so me ti do a la tu te la de la re li gión, del
es ta do, del ma ri do y aho ra tam bién del con ce bi do.

¿Por qué son im por tan tes lo de re chos se xua les y los de re -
chos re pro duc ti vos? El de re cho de las per so nas a te ner con -
trol so bre su pro pia se xua li dad y que ésta pue da ser ejer ci da
con o sin fi nes re pro duc ti vas en for ma de sea da y pla cen te ra;
así como con tar con las ga ran tías y efec ti vi dad de de re chos
para que es tas de ci sio nes sean par te de nues tras po lí ti cas, ha
pa sa do de ser un tema que ori gi nal men te preo cu pó a las or -
ga ni za cio nes fe mi nis tas, para con ver tir se en la dé ca da de los
90 en eje de la dis cu sión in ter na cio nal en el seno de las Na cio -
nes Uni das, y en los Co mi tés de De re chos Hu ma nos, vin cu la -
do al re co no ci mien to de los de re chos de las mu je res, aun que
con se rias res tric cio nes to da vía. Des de el des cu bri mien to de
la píl do ra hace 40 años, mu cho se ha avan za do, se han cam -
bia do las po lí ti cas acer ca de la se xua li dad, ha cam bia do nues -
tra so cie dad, pero prin ci pal men te he mos cam bia do como
per so nas, y prin ci pal men te las mu je res que po de mos ele gir
cada vez más la ma ter ni dad como una op ción y no como un
des ti no por el he cho de ser mu je res.

Sin em bar go, si bien re co gen par cial men te el de re cho a de -
ci dir de las mu je res in tro du cien do, eso sí el con tro la dor epí te -
to de res pon sa bi li dad, no de jan cla ri dad acer ca del de re cho
de las mu je res a la au to de ter mi na ción y au to no mía  en el ejer -
ci cio de la se xua li dad. Es así como los as pec tos trans gre so res
de los de re chos en el te rre no de la se xua li dad y la re pro duc -
ción re cla ma dos por no so tras en este si glo han sido ex clui dos, 
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en tre ellos el de re cho a de ci dir la in te rrup ción del em ba ra zo,
al orien ta ción se xual y el de re cho al pla cer.

Vol vien do al tema del fun da men ta lis mo, se re quie re re po -
si cio nar lo pú bli co, -que fi nal men te, es lo que es de to dos/as y 
para to dos/as, mien tras que lo cor po ra ti vo se re fie re a los in -
te re ses de de ter mi na dos gru pos, los cua les, aun que even tual -
men te le gí ti mos, no son ne ce sa ria men te pú bli cos-. Un ejem -
plo am plia men te co no ci do es la pre sión de la je rar quía de la
igle sia ca tó li ca en las po lí ti cas edu ca ti vas y de sa lud a fa vor
de una éti ca re li gio sa par ti cu lar. Nue va men te los com pro mi -
sos asu mi dos en los tra ta dos de de re chos hu ma nos y en las
con fe ren cias in ter na cio na les, son he rra mien tas vin cu lan tes
en el pri mer caso y de com pro mi so en el se gun do, que son las
“car tas di ri men tes” ante un con flic to de in te re ses. Los con -
sen so que bus ca la po lí ti ca de Esta do, de ben te ner como mar -
co de par ti da para la con cer ta ción los com pro mi sos en ma te -
ria de de re chos hu ma nos en el abor da je de los te rre nos de
dispu ta como es la es fe ra de la se xua li dad. La li ber tad re li gio -
sa es un de re cho fun da men tal que in vo lu cra em pe zar a re co -
no cer cuá les son los pri vi le gios que go zan unos gru pos so bre
otros, y cómo se cons ti tu yen  sim bó li ca men te de ter mi na dos
gru pos en re pre sen tan tes del in te rés so cial cuan do en la prác -
ti ca se res pon de a un in te rés par ti cu lar que pue de ser re fe ren -
te sólo para este gru po.

A pe sar de nues tras cons ti tu cio nes, la rea li dad nos mues tra 
una dé bil se pa ra ción en tre Igle sia y Esta do y una gran in -
fluen cia  de las je rar quías ecle siás ti cas que li mi tan sis te má ti -
ca men te que pros pe ren ini cia ti vas de pro tec ción de los de re -
chos se xua les y de re chos re pro duc ti vos. Afga nis tán, nos ha
vuel to a co lo car el tema del fun da men ta lis mo re li gio so. Las
fe mi nis tas lle ga mos al Foro So cial de Por to Ale gre con un
pro nun cia mien to don de se se ña la “Re li gio so, eco nó mi co,
cien tí fi co o cul tu ral, el fun da men ta lis mo siem pre es po lí ti co y 
pros pe ra en so cie da des que nie gan a la hu ma ni dad en su di -
ver si dad, y que le gi ti man me ca nis mos vio len tos de su je ción
de un gru po so bre otro, de una per so na so bre otra. Esen cial -
men te ex clu yen tes y be li co sos, los fun da men ta lis mos mi nan
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la edi fi ca ción de un pro yec to de hu ma ni dad don de to das las
per so nas ten gan de re cho a te ner de re chos, sa cri fi can do, en el
col mo de la per ver si dad, la vida de las mu je res”.

Así, el ca mi no al es ta do lai co no va a ser es pon tá neo y re -
quie re de una eta pa de lai ci dad in te li gen te. Des pués de la
que ma de los sos te nes, la que ma de los há bi tos sim bó li cos y
re des como una ex pe rien cia eman ci pa to ria pa re ce que tam -
bién ten drá que ser im pul sa da y re co lo ca da por no so tras en el 
re no va do dis cur so de la mo der ni dad en la ma yo ría de paí ses
de la re gión. Los com po nen tes de esta nue va fase de se cu la ri -
za ción de ben to mar como base los acuer dos de de re chos hu -
ma nos como sus ten to de nues tras po lí ti cas pú bli cas y cues tio -
nar las ver da des re ve la das, y por tan to ina pe la bles.

El po li tó lo go Tho mas Me yer (ci ta do en Kienz ler, 2000)de fi -
ne el fun da men ta lis mo como: “un mo vi mien to de ex clu sión
ar bi tra ria, una ten den cia opues ta, aun que in he ren te, al pro ce -
so de aper tu ra ge ne ral del pen sa mien to, a la toma de ini cia ti -
vas, una ten den cia ene mi ga de las for mas de vida par ti cu la -
res y so cia les que ca rac te ri zan a la mo der ni dad; fren te a ello,
el fun da men ta lis mo pre ten de ofre cer, en la me di da en que
con de na toda po si ble al ter na ti va, cer te zas ab so lu tas, sos tén
fir me, au xi lio per ma nen te y orien ta ción in cues tio na ble”.

El es ta do debe pre ser var y avan zar en su ca rác ter de se cu -
lar al mar gen de la can ti dad de per so nas de una de ter mi na da
re li gión que en  nom bre de la cos tum bre y la tra di ción ¿por
qué no de be ría ser cris tia no un es ta do si lo son la ma yo ría de
sus ciu da da nos?. Ma rio Var gas Llo sa (2001) res pon de: nin gu -
na igle sia es de mo crá ti ca. “To das ellas pos tu lan una ver dad,
que tie ne la abru ma do ra coar ta da de la tras cen den cia y el pa -
dri naz go abra ca da bran te de un ser di vi no, con tra los que se
es tre llan y pul ve ri zan to dos los ar gu men tos de la ra zón, y se
ne ga ría a sí mis mos -se sui ci da rían- si fue ran to le ran tes y re -
trác ti les y es tu vie ran dis pues tas a acep tar los prin ci pios ele -
men ta les de la vida de mo crá ti ca como son el plu ra lis mo, el
re la ti vis mo, la coe xis ten cia de ver da des con tra dic to rias, las
cons tan tes con ce sio nes re cí pro cas para la for ma ción de con -
sen sos so cia les. ¿Có mo so bre vi vi ría el ca to li cis mo si se pu sie -
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ra al voto de los fie les, di ga mos, el dog ma de la Inma cu la da
Con cep ción? De he cho, de tan to afe rrar se a sus creen cias y le -
yes re ve la das, se han ale ja do del mun do y de su gen te. La se -
gu ri dad de las re li gio nes se pa ra pe ta cada vez más tras los
mu ros de la au to ri dad re pre sen ta dos en la je rar quía ca tó li ca,
a la que se en co mien da la ta rea de pen sar a nom bre de to -
dos/as. El plu ra lis mo es así un gra ve pe li gro para las re li gio -
nes, ya que pone en cues tión que exis tan res pues tas di fe ren -
tes a las pre gun tas que nos ge ne ran nues tros mo dos de vida.

La pre sen cia del fun da men ta lis mo re li gio so es ya un dato
es ta ble de la cul tu ra y la po lí ti ca con tem po rá neas. Pro pon go
re vi sar dos mo men tos: Gi lles Ke pel (ci ta do por Kien zel,
2000), sos tie ne que es en la dé ca da de los 70 don de se pro du -
cen trans for ma cio nes im por tan tes don de po de mos en con trar 
las raí ces del fun da men ta lis mo mo der no: a) En 1977, por pri -
me ra vez, los la bo ris tas pier den las elec cio nes en el par la men -
to is rae lí con el triun fo del blo que Li kud. El nue vo go bier no
ac túa en nom bre del pue blo ele gi do y crea una po lí ti ca de
asen ta mien tos ju díos en los te rri to rios ocu pa dos. b) En 1978,
el cón cla ve de Roma eli ge a Ka rol Woj ti la como nue vo Papa
de la igle sia ca tó li ca. La lle ga da del nue vo Papa au men ta la
in fluen cia de los ca tó li cos de de re cha, como los tra di cio na lis -
tas en tor no al ar zo bis po Le febv re, o el as cen dien te po der del
OPUS DEI. c) En 1979, con el re gre so del Aya to la Jo mie ni a
Tehe rán se pro cla ma la Re pú bli ca Islá mi ca. Los mo vi mien tos
is lá mi cos co mien zan una rá pi da ex pan sión. d) En 1980, Ro -
nald Rea gan se con vier te en pre si den te de Esta dos Uni dos.
Los ana lis tas po lí ti cos con clu yen que su triun fo se debe en
gran par te a la pro pa gan da de los gru pos fun da men ta lis tas,
en tre los cua les cabe des ta car al Mo ral Ma jo rity fun da do  un
año an tes. Impo ne la re gla de la mor da za. Eli mi na da por
Clin ton 10 años des pués, y reac ti va da el pri mer día del go -
bier no Bush.

El otro mo men to que me pa re ce in te re san te se ubi ca en la
dé ca da de los 90. Cuan do mu chas mu je res lle va ron al seno de
las Na cio nes Uni das la lu cha por sus li ber ta des se xua les y re -
pro duc ti vas, se pro du jo un he cho in só li to: el Va ti ca no se
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aunó con los paí ses fun da men ta lis tas ára bes para in fluir en el
con sen so y li mi tar y so ca var el ya frag men ta do re co no ci mien -
to de los de re chos re pro duc ti vos, y a la vez bea ti fi có a dos
mu je res már ti res una de vio len cia con yu gal y otra que no ha -
bía abor ta do por ra zo nes re li gio sas, lo que le cos tó  fi nal men -
te la vida. Esto me trae a la me mo ria como en el si glo XIX
cuan do las mu je res se en cuen tran lu chan do por el in gre so en
la uni ver si dad, el de re cho al voto, y la apro pia ción  del es pa -
cio pú bli co, el Va ti ca no hace dog ma la Inma cu la da Con cep -
ción. El pla cer, el de seo se xual y el en cuen tro de los cuer pos es 
así re le ga do al te rre no de lo no-maculado, es de cir man cha do, 
y las mu je res ten dre mos en ton ces dos ca mi nos di co tó mi cos
de vi vir nues tra se xua li dad: la vir gen o la puta.

Otro he cho cla ve, esta vez para ce le brar es que el Par la -
men to Eu ro peo apro bó hace unos días un in for me so bre fun -
da men ta lis mo y mu je res que ha bía ge ne ra do la pro tes ta del
Va ti ca no y la Con fe ren cia Epis co pal y que con ta ba la opi nión
des fa vo ra ble del PP, prin ci pal par ti do de la Eu ro cá ma ra. Para 
las au to ri da des ecle siás ti cas, el in for me –cuya po nen te es la
so cia lis ta  es pa ño la Ma ría Izquier do– de bía re cha zar se por
abor dar el abor to, de fen der la ho mo se xua li dad y no ha cer
una dis tin ción cla ra en tre el fun da men ta lis mo y la nor mal
prác ti ca re li gio sa. Este úl ti mo ar gu men to fue el más es gri mi -
do por los eu ro di pu ta dos con tra rios a la adop ción del tex to.
En este sen ti do, la co mi sa ría del Empleo y Asun tos So cia les,
la so cia lis ta grie ga Anna Dia man dó pu lu, re cor dó que mu -
chos crí me nes son jus ti fi ca dos en oca sio nes por creen cias re li -
gio sas y no sólo por los fun da men ta lis tas. Se tra ta de una se -
ñal a fa vor de la uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos, que
es el acer co éti co de la Unión Eu ro pea, ex pli ca Ma ría Izquier -
do. “Y una se ñal de que no se pue de ex cluir a las mu je res de
los De re chos Hu ma nos”. El in for me pide ex plí ci ta men te que
los es ta dos miem bros de la UE ‘no re co noz can a los paí ses en
los que las mu je res no pue dan ad qui rir ple na ciu da da nía o es -
tén ex clui das del go bier no’. Ba sán do se en tal prin ci pio, la li -
be ral Lou se wies Van der Laan aña dió que la UE de be ría, en
con se cuen cia, sus pen der sus re la cio nes di plo má ti cas con el
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Va ti ca no, que a su vez de be ría per der su es ta tu to en la ONU,
tema am plia men te pro pues to en las cam pa ñas de las Ca tó li -
cas por el De re cho a De ci dir.

Por otro lado, si lle va mos al ex tre mo la po si ción que la igle -
sia ca tó li ca tie ne en re la ción al abor to, lle ga ría mos a la con clu -
sión de que los ca tó li cos que que dan de ben es tar con ta dos
con los de dos de las ma nos. ¿Por qué se ña lo esta pa ra do ja? La
doc tri na ofi cial de la igle sia ca tó li ca con si de ra el abor to  como
un ab so lu to mo ral y acuer da en dos pun tos: el abor to es in -
trín se ca men te malo y quien pro ce de a un abor to vo lun ta rio o
con tri bu ye a él in cu rre en gra ve pe ca do mor tal y debe ser ex -
co mul ga do: sólo si to ma mos como ejem plo el Perú 350000
mu je res y si mi lar ci fra de per so nas que ayu dan; la je rar quía
ten dría que ex co mul gar a 700 000 per so nas cada año; y en
unos po cos años ya no exis ti rían ca tó li cos y mu cho me nos ca -
tó li cas. La ley re ve la da no re co no ce la po si bi li dad de un con -
flic to de va lo res y la li ber tad de op ción en base a la pro pia
con cien cia, pero a su vez re le ga al te rre no de lo pri va do un
he cho que de be ría ser par te de la agen da pú bli ca.

Que ría tam bién po ner como ejem plo de fun da men ta lis mo,
esta vez en el te rre no po lí ti co la re gla de la obs truc ción le gal:
Gag Rule. Esta re gla se aprue ba el 22 de ene ro en su pri mer día
de tra ba jo en el car go de Bush (28 ani ver sa rio de Roe vs. Wade,
de ci sión mar co de la Cor te Su pre ma que es ta ble ce el de re cho
de las mu je res al abor to). Esta nor ma im pi de a las ONGs que re -
ci ben fon dos de USAID ca bil dear a fa vor de cam bios le ga les,
pres tar ser vi cios u orien ta ción mé di ca, in clu so de ri va ción; in -
clui dos los paí ses don de el abor to es le gal. No ocu rre así con
los gru pos an ti-decisión que sí pue den re ci bir fon dos de
USAID. Esta re gla tie ne un im pac to sim bó li co so bre los pro pios
es ta dos, dé bi les en su ins ti tu cio na li dad, y don de en el cam po
de la sa lud re pro duc ti va esta agen cia tie ne to da vía mu cho po -
der de in fluen cia. Tam bién ha im pac ta do en gru pos fe mi nis tas
con de pen den cia eco nó mi ca y aho ra tam bién cla ra men te po lí -
ti ca al acep tar di cha im po si ción. De acuer do al CRLP esta nor -
ma im pli ca: a) Ba rre ras a la de mo cra cia y so be ra nía, no sólo de
quien re ci be, tam bién de otros do nan tes, b) Vio la el de re cho a
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la li ber tad de ex pre sión, c) Afec ta la sa lud de las mu je res, d) Es
an ti cons ti tu cio nal en su país; e) Res trin ge a los paí ses don de el
abor to es le gal en al gu nas cir cuns tan cias.

Esta ofen si va de ca rác ter fun da men ta lis ta por el con trol de
la se xua li dad fe me ni na es ta ble ce un mar co nor ma ti vo para
des co no cer los de re chos de las mu je res en ma te ria se xual y
re pro duc ti va, con si de ran do que en es tos ám bi tos los de re -
chos tie ne otros ti tu la res; los va ro nes, los no na ci dos, la so cie -
dad y el es ta do.

Para el avan ce en los de re chos se xua les y re pro duc ti vos,
in sis ti mos en la ne ce si dad de una de mo cra cia mo der na, se cu -
lar y plu ral. La reac ción fun da men ta lis ta es un ata que di rec to
con tra esta nue va cul tu ra pú bli ca lai ca. En Amé ri ca La ti na, el
fun da men ta lis mo pro cu ra ante todo man te ner sus pre rro ga -
ti vas de au to ri dad ba sa das en el ser vi lis mo y el tu te la je de los
y so bre todo las ciu da da nas y ejer cien do una sos te ni da pre -
sión so bre po lí ti cas pú bli cas re fe ri das de una u otra for ma a la 
se xua li dad (in ter ven ción po lí ti ca con tra el di vor cio ci vil, ex -
clu sión de la pro pa gan da al uso de con do nes como me di da
pre ven ti va con tra el SIDA, opo si ción a cur sos de edu ca ción
se xual en los pro gra mas es co la res, con de na ab so lu ta del
abor to, ne ga ción de las re la cio nes se xua les en ado les cen tes,
de la di ver si dad se xual, en tre otros).

El re cla mo de de re chos se xua les o de re chos re pro duc ti vos
ar ti cu la ría así, la exis ten cia a los es ta dos de res pe tar  y ha cer
res pe tar la au to no mía per so nal so bre ta les es fe ras, in clui das
ac cio nes di ri gi das a com pro me ter la ac ción es ta tal en la cons -
truc ción de en tor nos ha bi li tan tes para el ejer ci cio de las li ber -
ta des y el dis fru te de los de re chos, al lado de de man das por
po lí ti cas pú bli cas di ri gi das a ha cer fren te a de si gual da des y
pro mo ver la in clu sión, par ti ci pa ción y trans for ma ción de las
re la cio nes so cia les.

La crí ti ca fe mi nis ta lle va im plí ci ta el cues tio na mien to y la
sos pe cha ante cual quier in ten to de pen sa mien to úni co. Des de 
po si cio nes li be ra les de nun cia mos la ex clu sión de las mu je res
de la toma de de ci sio nes, des de las li be ra les-radicales cues tio -
na mos la in vi si bi li dad a la cen su ra so bre los asun tos que nos
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preo cu pa ban o afec ta ban como mu je res, y des de  po si cio nes
ra di ca les cues tio na mos la neu tra li dad y ra cio na li dad de la
cien cia de la po lí ti ca, de la eco no mía y de la mis ma teo ri za -
ción de los de re chos hu ma nos y las nor mas na cio na les, en tre
otros. Como mo vi mien to so cial, nues tras ex pre sio nes han
sido pro fun da men te trans gre so ras y con tes ta ta rias. Par ti ci -
pa mos de re vuel tas uni ver si ta rias, de ac cio nes an ti glo ba li za -
do ras, de lu chas por la de mo cra cia, de ac cio nes con tra la vio -
len cia en to das sus ex pre sio nes, de tras gre sio nes en la
aca de mia, etc. La con sig na de de sa fiar lo es ta ble ci do se ex ten -
dió glo bal men te en el pa sa do y creo que es ta mos en es ce na -
rios que nos per mi ten lo grar lo nue va men te y en la zar nos o co -
nec tar nos a otros mo vi mien tos.

Po de mos avan zar tam bién po si cio na das como su je tos ca -
pa ces de re crear y cons truir la rea li dad a par tir de nues tro po -
ten cial trans for ma dor. Se tra ta fi nal men te de ima gi nar un fu -
tu ro más ins pi ra dor don de cada una crez ca y sea au to ra úni ca 
de su pro pia his to ria se xual.
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En las úl ti mas tres dé ca das del si glo pa sa do Mé xi co cam -
bió pro fun da men te de bi do a la par ti ci pa ción de las mu -

je res en la eco no mía, en la edu ca ción y so bre todo en el man -
te ni mien to del te ji do so cial co mu ni ta rio en el me dio ru ral y
en el ur ba no. Sin la par ti ci pa ción so cial y po lí ti ca de las mu je -
res se ría inex pli ca ble la am plia ción de las re des de apo yo co -
mu ni ta rias y ve ci na les, de las or ga ni za cio nes ciu da da nas, las
ONGs, y de la base de los par ti dos po lí ti cos. Sin el so -
bre-esfuerzo so cial y eco nó mi co de las mu je res las cri sis eco -
nó mi co-sociales ha brían sido más de sas tro sas y la des com po -
si ción so cial se ría des co mu nal. Las mu je res han con te ni do la
pre sión so cial y, al mis mo tiem po, han tra ba ja do más, por que
los me ca nis mos de so bre tra ba jo de la or ga ni za ción so cial de
gé ne ros las co lo can en esa si tua ción. La po si ción sub or di na da 
de las mu je res y los con te ni dos iden ti ta rios pre sen tes en la
cul tu ra me xi ca na a tra vés de di ver sas ideo lo gías lai cas y re li -
gio sas asig nan a las mu je res ser an cla, te rri to rio, sos tén, apo -
yo de la vida y el de sa rro llo de los de más. Las mu je res son las
res pon sa bles {ul ti mas de cum plir con es tos de be res vi ta les
como si fue ran na tu ra les y de ben tras cen der al “sa car el mun -
do ade lan te”.

El de sa rro llo y la de mo cra cia han to ca do di fe ren cial e ine -
qui ta ti va men te a las mu je res. Por eso, así como ha be mos mu -
je res edu ca das, con em pleo, par ti ci pa ción or ga ni za da, ac ce so
a opor tu ni da des y de re chos re la ti vos, mi llo nes de mu je res vi -

Por una iz quier da fe mi nis ta

MAR CE LA LAGAR DE



ven en la po bre za y son el so por te del de sa rro llo de sus fa mi -
lias, no tie nen ac ce so a los mí ni mos sa tis fac to res de ali men ta -
ción, sa lud, vi vien da, edu ca ción, no tie nen de re chos ni
ciu da da nía, son ob je to de ma ni pu la ción po lí ti ca y, si las co sas 
si guen como van, en su fu tu ro sólo ha pre ca rie dad.

La di ver si dad ca rac te ri za a las mu je res. No obs tan te, a pe -
sar de las di fe ren cias se xua les, de edad, so cioe co nó mi cas, ét -
ni cas, edu ca ti vas y cul tu ra les, to das las mu je res com par ti mos 
for mas pun tua les de opre sión de gé ne ro que nos afec tan en
gra dos y de ma ne ras di fe ren tes (ex clu sión, mar gi na ción, dis -
cri mi na ción, sub or di na ción). To das es ta mos ex pues tas a la
vio len cia de gé ne ro, ca re ce mos como gé ne ro de una po si ción
de igual dad, de me ca nis mos in dis pen sa bles de equi dad en la
vida so cial y en el Esta do. Y, to das so mos ciu da da nas de se -
gun da. Nues tros mí ni mos de re chos hu ma nos no son con si de -
ra dos y la su pre ma cía mas cu li na es mu cho más que una ob -
vie dad en una so cie dad pa triar cal como la nues tra: per mea
to das las es fe ras de la vida so cial, el mer ca do, la po lí ti ca y la
cul tu ra.

En sín te sis, las iden ti da des de las mu je res y la con di ción de
gé ne ro de las con tem po rá neas pre sen tan un sin cre tis mo com -
ple jo, am plia do por un dé fi cit de po de res so cia les y po lí ti cos,
la pre ca rie dad de la ciu da da nía y de los de re chos hu ma nos
es pe cí fi cos de gé ne ro. En la ac tua li dad, la po si ción so cial y
eco nó mi ca, los po de res so cia les y los de re chos hu ma nos de
las mu je res son mo ti vo de cons truc ción per ma nen te y cada
vez más con cien te, pero tam bién de obs tácu los y re ga teos sin
fin. El sen ti do de la vida de las mu je res es es pa cio de con fron -
ta ción po lí ti ca de di ver sas fuer zas po lí ti cas. Unas, se afa nan
por im po ner con te ni dos y sen ti do a tra vés de la com pul sión
so cial e ins ti tu cio nal con los ar gu men tos re li gio sos o lai cos
que pro cla man una mo ral uni ver sal (pa triar cal) ine lu di ble.

Otras fuer zas con si de ran que las mu je res son su je tas de de -
re cho y debe pre va le cer el res pe to a sus de re chos. Y, en tre los
ac to res po lí ti cos se en cuen tran mu je res que se au to cons ti tu -
yen en cons truc to ras de la con di ción de su je tas po lí ti cas para
to das las mu je res.
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LA CUL TU RA

La cul tu ra me xi ca na es un es pa cio de con fron ta ción de ten -
den cias de cam bio y avan ce de las mu je res pero sus ci mien tos 
ma chis tas mi só gi nos y ho mó fo bos no sólo son tra di cio na les
sino que tie nen ver tien tes ac tua les, to tal men te si glo XXI. Inclu -
so hom bres avan za dos y de mo crá ti cos o que ma ni fies tan sim -
pa tías por los di fe ren tes y es tán a fa vor de la igual dad, no es tán
a fa vor de la igual dad, la equi dad y la de mo cra cia ge né ri ca. Y, 
mien tras no se ma ni fies ten en con tra rio, par ten de una su pre -
ma cía de gé ne ro a la que con si de ran le gí ti ma y la rei vin di can,
ante el mí ni mo aso mo de la cau sa in di vi dual o co lec ti va de las 
mu je res.

La cul tu ra po lí ti ca me xi ca na está pro fun da men te mar ca da
por for mas au to ri ta rias, ma chis tas y mi só gi nas en len gua jes,
es ti los, con flic tos, alian zas y agen das. Y, la fa mo sa iden ti dad
na cio nal, es un cú mu lo de agra vios con sen sua dos en las es fe -
ras de la co mu ni ca ción, la edu ca ción, la po lí ti ca y el arte.

LA CAU SA FE MI NIS TA

A pe sar de eso y de bi do a los mo vi mien tos so cia les y fe mi -
nis tas de mu je res, la cau sa de gé ne ro de las mu je res está co lo -
ca do en la di men sión po lí ti ca. La par ti ci pa ción y la mo vi li za -
ción de las mu je res des de el ám bi to cul tu ral fe mi nis ta abar ca
las aso cia cio nes, ONG’s y re des de mu je res ru ra les, in dí ge nas, 
tra ba ja do ras, em plea das y obre ras, de em pre sa rias, de co mu -
ni ca do ras, de de re chos hu ma nos y ciu da da nía, por la sa lud,
re des por los de re chos se xua les y re pro duc ti vos, con tra la
vio len cia, por la edu ca ción, con tra la glo ba li za ción y por el
de sa rro llo, de gé ne ro y me dio am bien te, y mu chas más como
Mi le nio Fe mi nis ta y aso cia cio nes ci vi les como Di ver sa. Y,
aco gen es tos es fuer zos de par ti ci pa ción po lí ti ca, un sin fin de
coor di na do ras, fren tes y pla ta for mas.

Des ta can es pa cios de in ves ti ga ción y edu ca ti vos que pro -
mue ven es tu dios so bre las mu je res, la so cie dad y la cul tu ra, y
la es pe cia li za ción aca dé mi ca en la pers pec ti va de gé ne ro y en
fe mi nis mo. En su ma yo ría son di plo ma dos y pos gra dos en
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di ver sas uni ver si da des del país. La cul tu ra fe mi nis ta se crea y 
di fun de tam bién pro gra mas de ra dio y te le vi sión, re vis tas y
pu bli ca cio nes en pe rió di cos y or ga ni za cio nes fe mi nis tas.

El fe mi nis mo ha per mea do a los par ti dos po lí ti cos y a las
igle sias aun que, como es evi den te su in fluen cia es li mi ta da y
mo ti vo de in ten ta con fron ta ción ideo ló gi ca y po lí ti ca. En las
úl ti mas dé ca das se han he cho vi si bles li de raz gos de mu je res
con per fil cla ra men te fe mi nis ta en to dos esos cam pos y ya hay
un ver da de ro ca pi tal hu ma no fe mi nis ta en los es pa cios de par -
ti ci pa ción so cial, en tre la in te lec tua li dad y en la po lí ti ca.

LAS FE MI NIS TAS

Las mu je res que ali men ta mos la cau sa des de una vi sión fe -
mi nis ta es ta mos en or ga ni za cio nes ci vi les y mo vi mien tos ciu -
da da nos que han con tri bui do de ma ne ra no ta ble a la de mo -
cra ti za ción po lí ti ca, par ti ci pa mos en par ti dos po lí ti cos,
fun da men tal men te en el PRD, en el PRI, en el PT, en el PDS.
Aun que en nú me ro re du ci do y sin una tra di ción pro pia, tam -
bién hay fe mi nis tas en el PAN y otros par ti dos. Inclu so hay fe -
mi nis tas en mo vi mien tos in sur gen tes (como el za pa tis ta) y en 
es pa cios re li gio sos (como Ca tó li cas) por el De re cho a De ci dir.
Des de lue go las fe mi nis tas de or ga ni za cio nes y mo vi mien tos
lés bi cos han sido hace dé ca das fun da men ta les para la cau sa
de gé ne ro tan to de las mu je res como de les bia nas, gays, ho -
mo se xua les, bi se xua les y tran se xua les. La pers pec ti va y la
po lí ti ca fe mi nis ta se han de sa rro lla do en sin di ca tos y or ga ni -
za cio nes gre mia les de la edu ca ción, de te le fo nis tas, ban ca rias, 
de avia ción, de sa lud y mu chos más. Las mu je res he mos
abier to es pa cios fe mi nis tas en es fe ras edu ca ti vas, de in ves ti -
ga ción y en la co mu ni ca ción: las in te lec tua les, las aca dé mi cas, 
las uni ver si ta rias (es tu dian tas y tra ba ja do ras) com par ti mos
la cons truc ción de nue vos len gua jes y la trans for ma ción de
las men ta li da des con pe rio dis tas y co mu ni ca do ras y in te -
gran tes de ONGs.

El arte en Mé xi co se ha nu tri do y re no va do con las crea cio -
nes ar tís ti cas de ten den cia fe mi nis ta, en la li te ra tu ra, la poe -
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sía, la dan za, la co reo gra fía, la mú si ca, la pin tu ra, el gra ba do,
la es cul tu ra, la jo ye ría y di ver sas ar te sa nías, y qué de cir de la
fo to gra fía, y los per for man ces.

Hay mu je res fe mi nis tas que go bier nan a ni vel lo cal, es ta tal o 
fe de ral, y so mos cen te nas de mi les las fe mi nis tas de a pie que
de ma ne ra con ti nua par ti ci pa mos en mo vi mien tos de mu je res
por la ciu da da nía y por el de sa rro llo, por ocu par es pa cios sim -
bó li cos y po lí ti cos, por cam biar las re glas del po der.

Las tra yec to rias de las mu je res son di ver sas, unas con an ti -
güe dad de más de me dio si glo, otras re cién lle ga das: hay fe -
mi nis tas jo ven cí si mas y an cia nas. La pre sen cia y la iden ti fi ca -
ción de las mu je res con la cau sa po lí ti ca de las mu je res abar ca
va rias ge ne ra cio nes y hoy se ex pre sa en muy di ver sas len -
guas de ori gen prehis pá ni co por que hay in dí ge nas fe mi nis -
tas, ru ra les y ur ba nas, las hay po bres y ri cas y cla se me die ras,
fron te ri zas de dos fron te ras, ca pi ta li nas y pro vin cia nas, ateas, 
ca tó li cas, evan gé li cas, ju días y de creen cias new age. Y mi llo -
nes de mu je res que no se asu men fe mi nis tas con cuer dan de
ma ne ra par cial con al gu nos va lo res, ideas y ac cio nes fe mi nis -
tas. El fe mi nis mo está en sus vi das aun que de bi do a te mo res y 
pre jui cios an ti fe mi nis tas, no lo asu man como una iden ti dad.

LAS CON SER VA DO RAS

Otras mu je res que no con cuer dan con la cau sa fe mi nis ta de 
avan ce de las mu je res par ti ci pan en es pa cios sin di ca les, aso -
cia cio nes eco nó mi cas, or ga nis mos ci vi les, in sur gen tes y re li -
gio sos y es tán en to dos los par ti dos po lí ti cos. Sin em bar go,
una ma yo ría no es tán en or ga ni za cio nes po lí ti cas sino sólo a
tra vés de sus fa mi lias, co mu ni da des e igle sias. Por eso mis -
mo, son mu je res más su je tas a la cul tu ra y las ideo lo gías pa -
triar ca les, son sus fie les re pro duc to ras, con cuer dan con sus
prin ci pios y los rei vin di can. A pe sar de sus di fe ren cias ideo -
ló gi cas y po lí ti cas, no es ca sual su coin ci den cia en no re co no -
cer una pro ble má ti ca po lí ti ca de gé ne ro de las mu je res o en
con si de rar la me nor y su pe di ta da a otras prio ri da des. No re -
co no cen la de si gual dad de gé ne ro ni la opre sión de las mu je -
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res, son fa vo ra bles al ma chis mo y a la su pre ma cía de los hom -
bres, con fun den de si gual dad y di fe ren cia y a par tir de ese
co lla ge, rei vin di can una di fe ren cia, que in clu ye la de si gual -
dad, eter na y esen cial, en tre mu je res y hom bres: viva la di fe -
ren cia, a la que hay que adap tar se. Algu nas, par ten de que la
igual dad exis te o es pre so cial, na tu ral, y con si de ran que las
des ven ta jas son su cruz, y, hay quie nes pien san que sólo afec -
ta a las mu je res que no se es fuer zan con su fi cien cia.

Ge ne ral men te, sub su men a las mu je res en la mu jer y a la
mu jer en la fa mi lia, la mo ral y las ins ti tu cio nes y la co mu ni -
dad, el par ti do, la or ga ni za ción, la cau sa, la pa tria o la na ción.
Son de fen so ras de la de si gual dad y opo si to ras del fe mi nis mo, 
alien tan el tra ba jo vo lun ta rio de las mu je res, son pro mo to ras
de la mi so gi nia y vi ven la sub al ter ni dad como par te de su
con di ción y de su na tu ra le za fe me ni na.

LOS HOM BRES

Po cos hom bres en Mé xi co asu men como pro pia y prio ri ta -
ria la equi dad y la igual dad en tre mu je res y hom bres y, es no -
ta ble la coin ci den cia mi só gi na de hom bres de to dos los par ti -
dos y las or ga ni za cio nes ci vi les, em pre sa ria les, in sur gen tes, y 
tam bién de hom bres con res pon sa bi li da des ins ti tu cio na les.
Aun que se en fren ten ideo ló gi ca y po lí ti ca men te por otros
asun tos, en cuan to al gé ne ro son con ser va do ras y con tra rios
al avan ce de las mu je res. Se opo nen a cam bios de gé ne ro en
las men ta li da des, en la so cie dad, la eco no mía y la po lí ti ca. En
cam bio, los hom bres que sí fa vo re cen la equi dad de gé ne ro en 
esos es pa cios en ge ne ral apo yan a las mu je res a lo grar su
avan ce y, aun que omi ten for mas bur das de ma chis mo y mi -
so gi nia, no con si de ran que la equi dad y la igual dad mo di fi -
can su pro pia con di ción y si tua ción de gé ne ro, sino que fa vo -
re cen a las mu je res que in jus ta men te vi ven for mas de
opre sión.

Sólo unos cuan tos hom bres que re co no cen ser víc ti mas de
opre sio nes se xua les y de gé ne ro o que no con cuer dan con la
do mi na ción pa triar cal, con si de ran que la equi dad y la igual -
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dad los tras to ca en su con di ción su pre ma cis ta de gé ne ro y se
afa nan por cam biar. Los me nos, ha cen ade más, po lí ti ca fe mi -
nis ta en pri me ra per so na y, sólo en co yun tu ras po lí ti cas pun -
tua les ha cen ma ni fes ta cio nes a fa vor de las mu je res. Aun que
la ma yo ría de los hom bres a fa vor de la igual dad y la equi dad
ge né ri ca es de iz quier da y está en los par ti dos que la aco gen,
al gu nos es tán en los mo vi mien tos y or ga ni za cio nes ci vi les y
de re no va ción re li gio sa y, se con cen tran tam bién en tre quie -
nes lu chan por las li ber ta des y los de re chos se xua les pro pios
y uni ver sa les. No sa be mos cuán tos hom bres de a pie asu men
los va lo res de la de mo cra cia ge né ri ca, en par te por que no se
ex pre san y tam bién

Por el dé fi cit en la in ves ti ga ción de gé ne ro so bre los hom -
bres (las po cas in ves ti ga cio nes se orien tan a es tu dios so bre
as pec tos par cia les de las mas cu li ni da des).

LA CO YUN TU RA

En el pro ce so elec to ral to dos los par ti dos in clu ye ron en sus
pla ta for mas elec to ra les la equi dad en tre mu je res y hom bres y
el apo yo al avan ce de las mu je res. Cada can di da to con vo có a
las mu je res (la ma yo ría elec to ral), se re tra tó con mu je res, apo -
yó sus de man das y las en mar có en el me jo ra mien to de la fa -
mi lia, la ni ñez, el me dio am bien te o la Pa tria, “la Pa tria avan -
za si avan zan sus mu je res”. Y, en la com pren sión pro fun da de 
la cau sa de las mu je res al gu nos par ti dos hi cie ron shows de
strip tea sers para aga sa jar las y ele var su con cien cia ciu da da -
na. En las cam pa ñas fue ron mo vi li za das mi llo nes de mu je res
en el pro se li tis mo elec to ral de hor mi ga con re des o gru pos de
to dos los par ti dos y se rea li za ron en cuen tros en tre can di da tos 
y mu je res, en mu chos de los cua les ni si quie ra se tra tó la agen -
da po lí ti ca de las mu je res sino que se ins tru men ta li zó a las
mu je res como mu je res en apo yo de can di da tos y pla ta for mas
po lí ti cas que las to ma rían en cuen ta.

A la exi gen cia de las mu je res de crear el Insti tu to de las Mu -
je res, con un re tra so de un cuar to de si glo, el Pre si den te la Re -
pú bli ca, con tes tó con una lu ci dez ma chis ta in me jo ra ble, su -
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per pues ta a su de ber de go ber nan te que, de ha cer lo, de be rían
crear ade más el Insti tu to del Hom bre y ob je tó su apro ba ción.
El veto pre si den cial per meó el Con gre so y se ar ti cu ló con
quie nes se opo nen a la crea ción de me ca nis mos ins ti tu cio na -
les que pro pi cien el avan ce de las mu je res a tra vés de po lí ti cas 
pú bli cas es pe cí fi cas. Fi nal men te, no se apro bó su crea ción. Ni
si quie ra por opor tu ni dad elec to ral.

Se ha ini cia do la trans for ma ción de las po lí ti cas pú bli cas
para in tro du cir en ellas la fa mo sa y mal in ter pre ta da pers pec ti -
va de gé ne ro de bi do a los acuer dos in ter na cio na les de Mé xi co,
a la pre sión de or ga nis mos in ter na cio na les y de coo pe ra ción
y, des de lue go de los mo vi mien tos de mu je res lo ca les y a ni -
vel na cio nal.

La re for ma edu ca ti va ya in clu ye in for ma ción mí ni ma so bre
se xua li dad en los li bros de tex to. No obs tan te, la edu ca ción
me xi ca na co rres pon de con la de otros paí ses co no ci dos por su
fun da men ta lis mo pa triar cal y no abar ca la en se ñan za de los
de re chos se xua les que en un pro ce so lar go, a par tir de las con -
fe ren cias de Vie na, del Cai ro, de Be lem Do Pará y de Pe kín, son 
par te de los de re chos hu ma nos de mu je res y hom bres. La edu -
ca ción no in clu ye en nin gún ni vel, la pre ven ción del SIDA que
va en au men to, ni del cán cer cer vi cou te ri no, en un país con la
ma yor tasa de muer te de mu je res por esta cau sa en el mun do.
Las ni ñas no son edu ca das en la pre ven ción del em ba ra zo con
500,000 em ba ra zos de mu je res ado les cen tes al año.

La edu ca ción que sí in clu ye fe chas de ba ta llas glo rio sas y
fór mu las quí mi ca, no pre pa ra los hom bres para eli mi nar la
vio len cia como par te de la iden ti dad y la ex pe rien cia mas cu li -
nas, ni a las mu je res para en fren tar la vio len cia de gé ne ro,
cuan do las in ves ti ga cio nes re ve la que ocho de cada diez mu -
je res han vi vi do vio len cia en su per so na y cuan do en Ciu dad
Juá rez han sido tor tu ra das, vio la das y ase si na das 215 mu je res 
en un lap so de cin co años, en un caso ex tre mo de fe mi ni ci dio,
que sólo ha al can za do ese nú me ro en con di cio nes de gue rra.

En este pro ce so se han per fi la do mu chí si mos li de raz gos
me dios, lo ca les y na cio na les, des ta can tres li de raz gos de pun -
ta de mu je res: el de Ama lia Gar cía en la pre si den cia del PRD,
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el de Rosa Ma ría Sau ri en la del PRI y el de Ro sa rio Ro bles
como Jefa de Go bier no del D.F. Las tres son de cla ra da men te
fe mi nis tas y ac ti vas pro mo to ras de la de mo cra cia ge né ri ca y
de po lí ti cas pú bli cas para con cre tar la. Y pa ra dó ji ca men te, a
pe sar de los avan ces, las re pre sen ta ción de las mu je res en el
Con gre so de la Unión dis mi nu yó enor me men te. Los par ti dos
po lí ti cos no asu men una po lí ti ca real de pro mo ción de la par -
ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res en sus ac cio nes po lí ti cas y
tam po asu men una po lí ti ca de equi dad en tre los gé ne ros. La
mi li tan cia po lí ti ca de las mu je res si gue ca rac te ri za da por res -
tric cio nes de gé ne ro y dis cri mi na ción y, des de lue go obe de ce
a for mas de im pu ni dad ma chis ta en la es fe ra po lí ti ca.

Con ma yo ría en la Asam blea de Re pre sen tan tes del D.F., el
PRD no apro bó le yes fun da men ta les para la cau sa de las mu -
je res y sus ex pre sio nes po lí ti cas re la ti vas al abor to, le yes in -
dis pen sa bles para cons truir po lí ti cas pú bli cas de edu ca ción,
sa lud y jus ti cia e ins ti tu cio nes que per mi tan eli mi nar for mas
abe rran tes de opre sión y me jo rar la con di ción de las mu je res
en la Ciu dad de Mé xi co. Y no lo hizo por te mor a con tra ve nir
a la Igle sia, o a las men ta li da des con ser va do ras y mi só gi nas
de la ciu da da nía y a la opi nión pú bli ca, o a sus pro pias fi las.

En sen ti do abe rran te, la Asam blea del D.F. con un dis cur so
light (an dro cén tri co y ma chis ta) de igual dad, apro bó el de re -
cho de las mu je res a bo xear, con el en fo que de pro te ger sus
de re chos hu ma nos. No le im por tó con tra riar a las ex pre sio -
nes po lí ti cas que más han apor ta do a la crea ción de al ter na ti -
vas y de re no va ción de la de mo cra cia en car na da en mu je res
que per te ne cen al PRD, al PRI, a las or ga ni za cio nes ci vi les y al
mo vi mien to vi si ble y ac ti vo de las mu je res.

En cam bio el PRD como go bier no y por el im pul so de fe mi -
nis tas y de or ga ni za cio nes ci vi les de mu je res es ta ble ció como
uno de los he chos per du ra bles de su go ber na ción, por pri me -
ra vez en la his to ria de la ciu dad, un con jun to de po lí ti cas pú -
bli cas e ins ti tu cio na les de gé ne ro y creó los Cen tros Inte gra les 
de Aten ción a las Mu je res (CIAM) y las Uni da des de aten ción
a las Víc ti mas de la Vio len cia Intra fa mi liar (UAVI) en cada de -
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le ga ción, y trans for mó el Pro gra ma de la Mu jer (PROMUJER) 
en un Insti tu to de la Mu jer.

Sir va este re co rri do como geo gra fía de las con tra dic cio -
nes, las pa ra do jas y los ab sur dos de la re la ción en tre gé ne ro
y po lí ti ca.

SE ABREN FI SU RAS

Es pro ba ble que du ran te el go bier no pa nis ta de de re cha de
Fox avan ce el apo yo a las mu je res y que eso no sig ni fi que
trans for mar de raíz los po de res su pre ma cis tas de los hom -
bres. Las mu je res y los mo vi mien tos por la igual dad y la equi -
dad de be re mos ha cer un es fuer zo ma yor y apro ve char las fi -
su ras que se abri rán con el cam bio de par ti do en el go bier no
de la Re pú bli ca y, es pro ba ble que en pro de la go ber na bi li -
dad se ca pi ta li za rá y po ten cia rá lo que he mos cons trui do y te -
ji do en la so cie dad y la po lí ti ca.

Es pro ba ble que avan cen ten den cias con ser va do ras y se eli -
mi nen más aún as pec tos de la lai ci dad y la se cu la ri za ción y se
im pon gan como uni ver sa les va lo res con fe sio na les y, en cuan -
to al gé ne ro, fun da men ta lis tas. La be li ge ran cia de la igle sia
ca tó li ca y de gru pos como Pro Vida o el Opus, con tra los de re -
chos hu ma nos de las mu je res y de los hom bres no he te ro se -
xua les, no sólo tie ne tra di ción, sino que cada vez ac túa en más 
es pa cios y con ma yor im pu ni dad.

No ol vi dar que en Mon te rrey avan zó la pro pues ta de le gis -
lar so bre el de re cho a la vida des de la con cep ción, en un aten -
ta do con tra los de re chos de las mu je res. Y no ol vi dar tam po co 
que fue ron le gis la do ras pa nis tas quie nes con ge la ron la ini cia -
ti va y han de fen di do los de re chos hu ma nos de las mu je res,
con tra rian do alas co rrien tes más con ser va do ras de su par ti -
do. El cua dro po lí ti co de gé ne ro ha cam bia do. Hace años este
de li ca dí si mo y no dal tema sólo era vin di ca do por mu je res de
iz quier da (fe mi nis tas de or ga ni za cio nes ci vi les, priís tas o pe -
rre dis tas o por los par ti dos de la iz quier da pre via).

En este mo men to ya se ha pro du ci do el pri mer ata que reac -
cio na rio y aten ta to rio de la de re cha en Gua na jua to con la mo -
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di fi ca ción de la ley y la eli mi na ción del de re cho al abor to por
vio la ción. No es una ca sua li dad, en to dos los pro ce sos po lí ti -
cos del mun do con tem po rá neo, las fuer za con ser va do ras y
au to ri ta rias ata can los avan ces de las mu je res como par te de
una gue rra po lí ti ca. Las mu je res que que da mos con ver ti mos
en es pa cio sim bó li co de una con fron ta ción fi lo só fi ca y po lí ti -
ca que pasa por la se xua li dad, el cuer po, los de re chos y las li -
ber ta des de las mu je res, pero los re ba sa. Las mu je res so mos
trans fi gu ra das en fron te ra de la po lí ti ca más ge ne ral, mar ca
de má xi mo avan ce pro gre sis ta o con ser va dor.

Con todo, la res pues ta a fa vor de pre ser var los de re chos se -
xua les y re pro duc ti vos de las mu je res ha sido por pri me ra
vez só li da y ex ten di da. Orga ni za cio nes de mu je res y fe mi nis -
tas se han ma ni fes ta do, pero tam bién lo han he cho par ti dos
po lí ti cos que ob je tan la eli mi na ción del de re cho. Re cla man el
re gre so al de re cho al abor to, in te lec tua les, per so na jes pú bli -
cos, mu je res y hom bres, e in clu so mi li tan tes, di ri gen tes y le -
gis la do res del mis mo PAN han ex ter na do su des con ten to con
la me di da. El es pec tro so cial que abar ca las ma ni fes ta cio nes a
fa vor del de re cho al abor to de las mu je res (por vio la ción) es el 
más am plio que se ha ma ni fes ta do en la his to ria de nues tro
país. Aho ra ur gen ac cio nes po lí ti cas para res tau rar el de re -
cho, ca pi ta li zar esta fuer za éti ca y con ver tir la en una fuer za
po lí ti ca, me ta par ti dis ta y ci vil y avan zar en la ca li dad y la
pro fun di dad de los de re chos de las mu je res. Es pre ci so de jar
cla ro que la de mo cra cia pasa por los de re chos hu ma nos de las 
mu je res.

Mí ni ma pla ta for ma po lí ti ca de la iz quier da
Por una iz quier da fe mi nis ta

Asu mir la agen da po lí ti ca de las mu je res: por los de re chos
hu ma nos de las mu je res, por la ciu da da nía de las mu je res y
por el de sa rro llo en li ber tad de las mu je res. Por la eli mi na ción 
de la vio len cia con tra las mu je res, de la po bre za de gé ne ro y
por el em po de ra mien to de las mu je res.

Por eso es pre ci so:
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? Pre ser var y de sa rro llar la ca li dad del lai cis mo, los de re -
chos ci vi les, los de re chos hu ma nos, y la cons truc ción de
la paz, y con ver tir los en la co lum na ver te bral de la cul tu -
ra me xi ca na.

? Ampliar la de mo cra cia so cial con pers pec ti va de gé ne ro
para avan zar en la equi dad y en la igual dad, eli mi nar la
opre sión de gé ne ro y cons truir las li ber ta des y los po de -
res vi ta les de ri va dos del gé ne ro.

? Impul sar el De sa rro llo Hu ma no Sus ten ta ble des de una
pers pec ti va de gé ne ro, pa ra dig ma ac tual que re co ge la
tra di ción eman ci pa to ria y hu ma nis ta de la iz quier da, y
po ten cia las vi sio nes ac tua les de di ver sos mo vi mien tos,
su je tos so cia les y al ter na ti vas por el bie nes tar. De sa rro llo 
in te gral con de mo cra cia y com pro mi so so li da rio, son los
fun da men tos de las li ber ta des que que re mos para las
mu je res y los hom bres y como per fil de una so cie dad jus -
ta y so li da ria que per mi ta la eman ci pa ción y la paz a tra -
vés de la par ti ci pa ción ciu da da na.

? Re que ri mos es ta ble cer le yes e ins ti tu cio nes que po ten -
cien este com pro mi so y enun cien esta gran al ter na ti va
para el país que que re mos.

? Por una nue va cons ti tu yen te para ela bo rar una nue va
Cons ti tu ción y un nue vo plan de de sa rro llo na cio nal que 
res pon da a los gran des pro ble mas na cio na les des de una
pers pec ti va de gé ne ro:
> Enfren tar la po bre za y to das las for mas de ex clu sión,

ex plo ta ción, mar gi na ción y dis cri mi na ción, con el im -
pul so al de sa rro llo so cial acor de con el de sa rro llo eco -
nó mi co que eli mi ne bre chas so cia les.

> Por una de mo cra cia con fia ble y trans pa ren te, ba sa da
en la éti ca de com pro mi so so cial.

> Por la ciu da da ni za ción de las mu je res y los hom bres y 
el es ta ble ci mien to de re la cio nes ciu da da nas y la le ga -
li dad en lo pri va do y en lo pú bli co.

> Por la go ber na bi li dad de mo crá ti ca que re co noz ca la
di ver si dad po lí ti ca, la di ver si dad cul tu ral y al di ver si -
dad de gé ne ro y edad. Que re co noz ca y sus ten te la
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par ti ci pa ción au tó no ma de los pue blos in dí ge nas en
la fe de ra ción, que apo ye el avan ce de las mu je res y
con tri bu ya a des mon tar la vio len cia como iden ti dad y 
con di ción de gé ne ro de los hom bres, de las mas cu li ni -
da des, de la eco no mía, los de por tes y la po lí ti ca.
> Por la cons truc ción de una cul tu ra ba sa da en los de re -

chos hu ma nos, la so li da ri dad y la coo pe ra ción.
> Por la igual dad y la equi dad en tre los gé ne ros, por

una so cie dad que pro cu re las li ber ta des in di vi dua les
y las res pon sa bi li da des co lec ti vas.

SER DE IZ QUIER DA

Ser de la iz quier da con la que sim pa ti zo, cons ti tu ye una
iden ti dad que pue de re co no cer se en un ha cer en y por el
mun do, por el bie nes tar y al bue na vida. Y se ex pre sa en unas
cuan tas ideas de di ver si dad, igual dad, equi dad, li ber tad y so -
li da ri dad en tre mu je res y hom bres, en tre pue blos y co mu ni -
da des y en tre ca te go rías so cia les para lo grar el de sa rro llo y la
con vi ven cia pa cí fi ca y de mo crá ti ca.

Ser de iz quier da, es asu mir la crí ti ca a la mo der ni dad a par -
tir de sus su pues tos de fi ni to rios: el de sa rro llo, la de mo cra cia
y el pro gre so. En con se cuen cia, con sis te en con tri buir a cons -
truir un de sa rro llo con sen ti do hu ma no ba sa do en el pa ra dig -
ma de fin del si glo XX, el pa ra dig ma del de sa rro llo hu ma no
sus ten ta ble, apun ta la do por una de mo cra cia in clu yen te,
abar ca do ra, am plia y fle xi ble, ba sa da en la par ti ci pa ción ciu -
da da na y en la go ber na ción de mo crá ti ca.

Por ello, esta iz quier da re quie re im pul sar, con quie nes es tén
de acuer do, una pro fun da con cien cia so cial, fa vo re cer la or ga ni -
za ción in de pen dien te y li bre de la ciu da da nía, y for mas de go -
bier no que con tri bu yan al bie nes tar so cial, a tra vés de una pro -
fun da re for ma del Esta do para que co rres pon da con su fun ción
so cial de im pul sar el de sa rro llo y ase gu rar la de mo cra cia.

Ser de esa iz quier da hoy, nos con du ce a plan tear la reor ga -
ni za ción so cial y po lí ti ca de fuer zas, gru pos, co rrien tes, ca te -
go rías y mo vi mien tos so cia les con el fin de pro mo ver la cons -
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truc ción po lí ti ca de una nue va cons ti tu ción que re co ja el
com pro mi so so cial de erra di car los ma les so cia les: la po bre za, 
la ex plo ta ción, la vio len cia y la fal ta de opor tu ni da des. Una
nue va cons ti tu ción que con ten ga los prin ci pios y los me ca nis -
mos que fa vo rez can el bie nes tar, la igual dad de opor tu ni da -
des y la jus ti cia, y un avan ce cua li ta ti vo a un ni vel de de sa rro -
llo de sa tis fac to res para las per so nas, las co mu ni da des y las
re gio nes, pre ser ve los re cur sos na tu ra les, am bien ta les, his tó -
ri cos y cul tu ra les, y los con si de re un ca pi tal no ena je na ble,
fuen te prio ri ta ria de re cur sos para el de sa rro llo.

Ser de esa iz quier da es re co no cer se en tra di cio nes his tó ri -
cas de mo vi mien tos y pro ce sos po lí ti cos, teó ri cos y fi lo só fi cos 
que han ido cons tru yen do en el mun do ese con jun to mí ni mo
y má xi mo de una eti ci dad para en fren tar pri va cio nes, sa tis fa -
cer ne ce si da des, dis tri buir re cur sos, cons truir opor tu ni da des
y ha cer lo de fren te a quie nes se opo nen a ello o pre ser van pri -
vi le gios y for mas de do mi nio.

Ser de iz quier da con sis te en pre ser var el pa tri mo nio y el
ca pi tal po lí ti co his tó ri co pre sen te en la so cie dad, en la cul tu -
ra, en las ins ti tu cio nes. El le ga do his tó ri co na cio nal es el piso 
de la con se cu ción del fu tu ro y es par te del le ga do his tó ri co
uni ver sal.

Ser de iz quier da con du ce a pro pi ciar el de sa rro llo cul tu ral
y la no fo si li za ción de los ac to res so cia les (las mu je res, los
pue blos in dios, etc.), es de cir, apo yar la le gí ti ma trans for ma -
ción y aper tu ra de las cul tu ras, las so cie da des y los pue blos.

La iz quier da se opo ne al neo li be ra lis mo y a cual quier sis te -
ma o tipo de re la cio nes po lí ti cas que sean ex clu yen tes del de -
sa rro llo o ge ne re pri va ción, su fri mien to hu ma no y ex clu sión.
Pro pug na, en cam bio, por el es ta ble ci mien to so cial de for mas
de con vi ven cia e in ter cam bio eco nó mi co y so cial que re dis tri -
bu yan re cur sos y cons tru yan opor tu ni da des con equi dad
para to dos. La iz quier da fa vo re ce el apro ve cha mien to de la
glo ba li za ción en cuan to per mi te el in ter cam bio eco nó mi co,
pero tam bién cul tu ral, ju rí di co y po lí ti co y la cons truc ción de
con sen sos, pun tos de apo yo in ter na cio na les e in ter so cie ta les,
y con tri bu ye a cons truir la so li da ri dad a ni vel mun dial.
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Ser de esa iz quier da post-estalinista, post-soviética y pos -
priís ta, per mi te pro pi ciar la crí ti ca y el des man te la mien to de
los pen sa mien tos úni cos y los pre jui cios de gé ne ro (se xis tas:
ma chis tas, mi só gi nos, ho mó fo bos y les bó fo bos) así como los
pre jui cios cla sis tas, ra cis tas, na cio na lis tas y cual quier sec ta -
ris mo. Nues tra iz quier da es he re de ra del pen sa mien to crí ti co
y crea ti vo y pro mue ve el pen sa mien to com ple jo que per mi te
re co no cer y va lo rar la di ver si dad so cial, cul tu ral y po lí ti ca y
crear con di cio nes para la vi gen cia del plu ra lis mo in ter pre ta ti -
vo, ideo ló gi co, es té ti co y po lí ti co.

Ser de iz quier da sig ni fi ca un com pro mi so por la ho nes ti -
dad, la con fia bi li dad y la ca pa ci dad de asu mir res pon sa bi li -
da des y com pro mi sos, de re pre sen tar in te re ses so cia les y co -
rres pon der con las ex pec ta ti vas de po si ta das. Sig ni fi ca,
asi mis mo, cul ti var la ca pa ci dad de dia lo gar y fo men tar la cul -
tu ra de in ter cam bio, crí ti ca, y crea ción in di vi dual y co lec ti va,
y de en ta blar pac tos que pro pi cien el avan ce de un mun do no
ex clu yen te, de con vi ven cia en el de sa rro llo y la so li da ri dad.

Ser de iz quier da con sis te en rea li zar un es fuer zo pú bli co y
un com pro mi so por con tri buir a erra di car la co rrup ción, la
vio len cia, la im pu ni dad, la ma ni pu la ción y la trai ción a la ciu -
da da nía y a es ta ble cer una cul tu ra y una éti ca po lí ti ca con fia -
ble y trans pa ren te.

Ser de iz quier da hoy sig ni fi ca eli mi nar el ci nis mo, el con -
for mis mo, la au to com pla cen cia, y la su per po si ción de in te re -
ses par ti cu la res so bre los in te re ses ge ne ra les y que no con tri -
bu yen al bien co mún.

Ser de esa iz quier da con sis te en te ner como prin ci pios éti -
cos de la po lí ti ca la fi lo so fía de los de re chos hu ma nos y su
rea li za ción en la con vi ven cia so cial, en el res pe to a la ciu da da -
nía, a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.

Ser de esa iz quier da es con si de rar ina pla za ble la cons truc -
ción de la paz, en par ti cu lar, don de hay vio len cia ar ma da,
ocu pa ción y re pre sión mi li tar y pa ra mi li tar, gue rra de baja in -
ten si dad o vio len cia de lin cuen te y ma fio sa y las ex pre sio nes
de fe mi ni ci dio.
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La paz es la sín te sis cons truc ti va de una cul tu ra de iz quier -
da post-nuclear y post-insurreccional y post-hegemonista.
Por ello, fa vo re cer la par ti ci pa ción ciu da da na, la edu ca ción
de la ciu da da nía, el diá lo go como mé to do de dis cu sión, la vi -
gen cia de los de re chos hu ma nos en to dos los ám bi tos y el de -
re cho de los pue blos a su au to no mía, son ine lu di bles en la
cons truc ción de la paz. Su con di ción ine xo ra ble es la eli mi na -
ción de to das las for mas de vio len cia que hoy asue lan al país:
la vio len cia de gé ne ro, la vio len cia in tra fa mi liar, la vio len cia
pú bli ca, la vio len cia po lí ti ca del Esta do (mi li tar, po li cial, pa -
ra mi li tar y po lí ti ca), en pri mer lu gar en Chia pas, pero tam -
bién en otras re gio nes del país, así como la vio len cia de lic ti va
y ma fio sa que ha per mea do tam bién a las ins ti tu cio nes.

La paz es así, la ma ne ra de mo crá ti ca de di ri mir los con flic -
tos y la con tra dic ción de in te re ses. La paz es des de lue go, el
es pa cio de par ti ci pa ción y de jus ti cia a tra vés de la re pa ra ción
so cial de pri va cio nes y da ños.

Ser de esa iz quier da sig ni fi ca vi vir en con se cuen cia, in di vi -
dual y co lec ti va men te, y rea li zar los an he los eman ci pa to rios
y li ber ta rios en nues tras vi das. Exi ge evo lu cio nar, ubi car nos
en el si glo XXI, vi vir con crea ti vi dad y par ti ci par sin vio len cia. 
La iz quier da con la que sim pa ti zo ha op ta do por la po lí ti ca
de mo crá ti ca, el apo yo a la crea ti vi dad y al de fen sa de las li -
ber ta des para lle var a su ra di ca li dad la de mo cra cia y el de sa -
rro llo so cial con jus ti cia.

SER FE MI NIS TA

He de de cir lo, todo lo an te di cho no sólo di bu ja lo que es ser
de iz quier da. Es el con te ni do ac tual de ser fe mi nis ta. La iz -
quier da hoy no pue de pres cin dir de la tra di ción fe mi nis ta
que la cons ti tu ye, ni del pa tri mo nio éti co y po lí ti co del que es
por ta do ra, debe vi si bi li zar lo, y asu mir lo como ca pi tal po lí ti -
co, como un me dio y como ob je ti vo de la po lí ti ca.

La iz quier da en el si glo XXI es fe mi nis ta o no será iz quier -
da. Po drá ser cual quier otra cosa, te ner cual quier otra de fi ni -
ción. Hoy el mun do es es ce na rio de un con flic to de gé ne ro
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fun da men tal. El que se da en tre las mu je res que asu mi mos
nues tra con di ción hu ma na y nues tra con di ción ciu da da na y
re cla ma mos de los hom bres y las ins ti tu cio nes que las re co -
noz can y cam bien en con se cuen cia, y quie nes rei vin di can la
opre sión de las mu je res y la su pre ma cía mas cu li na y pa triar -
cal y se be ne fi cian de am bas.

Cada vez más mu je res cons trui mos la de mo cra cia ge né ri ca
como mí ni mo so por te de cual quier de mo cra cia y como fun -
da men to de un de sa rro llo in te gra dor de con di cio nes de coo -
pe ra ción y so li da ri dad en tre mu je res y hom bres, en pos de un 
de sa rro llo con pers pec ti va de gé ne ro. La ma yo ría de quie nes
im pul sa mos es tos avan ces so mos mu je res de iz quier da y es -
ta mos en asi me tría con hom bres de iz quier da para quie nes el
avan ce de gé ne ro no es prio ri ta rio, o lo dan por su pe ra do, o
de pla no se opo nen a éste.

Las mu je res fe mi nis tas re cla ma mos una iz quier da en la
cual mi rar nos, a la cual per te ne cer con la se gu ri dad que da
com par tir prin ci pios éti cos y po lí ti cos fun da men ta les. Para
no so tras lo po lí ti co pasa por lo fe mi nis ta.

Re que ri mos im pul sar el de sa rro llo de una cul tu ra fe mi nis -
ta nor mal y co ti dia na en tre quie nes so mos de iz quier da, mu -
je res y hom bres, que in flu ya en la cul tu ra so cial y en la cul tu ra 
po lí ti ca. El sen ti do fe mi nis ta del mun do y de la vida pue de
con ver tir se en ma yor me di da en uno de los gran des apor tes
de la iz quier da a la so cie dad y un cla rí si mo mar ca dor de iden -
ti dad po lí ti ca.

En esta hora, la iz quier da re quie re mos trar su per fil pro -
fun do y de prin ci pios para ac tuar con fle xi bi li dad, to le ran cia
y ca pa ci dad crea ti va. El país está cam bian do y re quie re una
iz quier da crea ti va, cons truc to ra de los prin ci pios éti cos so li -
da rios de la mo der ni dad.
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INTRO DUC CIÓN

Como bien afir ma Asun ción Lav rin (1998), “[...]la his to ria
nos da la me mo ria de lo que ha sido he cho y de cuán to

fal ta aún por ha cer[...]” En este sen ti do, el prin ci pal ob je ti vo
de este ar tícu lo es po der abrir una pe que ña ven ta na para con -
tri buir a res ca tar, re pen sar e his to ri zar los orí ge nes del mo vi -
mien to de mu je res y fe mi nis ta en Amé ri ca Cen tral, y sus lu -
chas por el me jo ra mien to de las con di cio nes so cia les, los
de re chos ci vi les y po lí ti cos, y en los pro ce sos de cam bio so -
cio-político, du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX. Una re vi -
sión de este pe río do re sul ta fun da men tal, con el fin de com -
pren der con ma yor ca ba li dad las ba ses bajo las cua les se han
de sa rro lla do el mo vi mien to de mu je res y el mo vi mien to fe -
mi nis ta en Amé ri ca Cen tral, y a la vez plan tear cuá les son las
pers pec ti vas y de sa fíos fu tu ros que de ben ser en fren ta dos en
los al bo res del si glo XXI.

Cier ta men te, esta es una ta rea am bi cio sa para un en sa yo
como éste, por lo tan to, ob vio es de cir que no pre ten de mos
ofre cer aquí un pa no ra ma ex haus ti vo de lo que se ha in ves ti -
ga do so bre el tema, sino tan solo un aná li sis in tro duc to rio,
com pri mi do y rein ter pre ta ti vo con base en los prin ci pa les
ha llaz gos de las in ves ti ga cio nes his tó ri cas re cien tes. Esto úl -
ti mo es ne ce sa rio des ta car lo, de bi do a que se ha te ni do un
ma yor de sa rro llo y di vul ga ción de las in ves ti ga cio nes con -

Mo vi mien to de Mu je res, Fe mi nis mo
y Su fra gis mo en Amé ri ca

Cen tral (1900-1960)

EUGE NIA RODRÍ GUEZ S.



cen tra das en es tu diar el mo vi mien to de mu je res y fe mi nis ta
de las úl ti mas dé ca das del si glo XX (Agui lar: 1995, 1997; Ro -
drí guez: 2001e). Ade más, en este aná li sis pro pon dre mos al -
gu nas te sis que po drían ser im por tan tes de ex plo rar en las
múl ti ples in ves ti ga cio nes his tó ri cas que se de be rán em pren -
der en el fu tu ro.

Con res pec to a la evo lu ción de los es tu dios his tó ri cos so bre 
di chas pro ble má ti cas, de be mos se ña lar que has ta aho ra con -
ta mos con un ma yor co no ci mien to so bre el caso cos ta rri cen se
(Ri ve ra: 1981; Ba raho na: 1994; Mora: 1993, 1998a, 2002; Sha -
rrat: 1997; Cu bi llo: 2001 y 2002; Ro drí guez: 1998b, 1999a,
1999b, 2000a, 2000c, 2001c y 2001d; Mo li na: 2000; Pal mer y
Ro jas: 2000; Flo res: 2001), pero tam bién se han he cho im por -
tan tes apor tes en la in ves ti ga ción de las ex pe rien cias ni ca ra -
güen se, hon du re ña, pa na me ña, sal va do re ña y gua te mal te ca,
prin ci pal men te so bre el pe río do de fi nes del si glo XIX y la pri -
me ra mi tad del si glo XX (Agui lar: 1995, 1997; Ro drí guez:
2001e). No obs tan te, pese a un ma yor de sa rro llo de las in ves -
ti ga cio nes his tó ri cas, par ti cu lar men te a par tir de 1995, aún
fal ta mu cho ca mi no por re co rrer (Ro drí guez: 2001e). En con -
se cuen cia, de bi do al ca rác ter de si gual en el de sa rro llo de di -
chas in ves ti ga cio nes, se ex pli ca en par te por qué no nos será
po si ble re fe rir nos de igual ma ne ra a los di ver sos as pec tos de
las ex pe rien cias de cada país.

Estu dios re cien tes han de mos tra do que la par ti ci pa ción de
las mu je res cen troa me ri ca nas en la di ná mi ca po lí ti ca tie ne
una lar ga tra yec to ria, la cual es mu cho más vi si ble en di ver -
sas co yun tu ras po lí ti cas como la in de pen den cia, las gue rras
ci vi les, mo vi mien tos so cia les y re vo lu cio na rios, y par ti cu lar -
men te en las pri me ras dé ca das del si glo XX, al ca lor de la efer -
ves cen cia so cio-política y elec to ral, de la emer gen cia del fe mi -
nis mo y de la lu cha su fra gis ta, de la re de fi ni ción del sis te ma
ideo ló gi co de gé ne ro y de la ex pan sión de la edu ca ción fe me -
ni na y de la pren sa de la épo ca (Ro drí guez: 1999a, 1999b;
Gon zá lez: 1996, 1997; Mar co: 1997; Oyue la: 1983: 162-181; Vi -
llars: 2001; Na vas: 2000; Mon zón 2001; Lav rin: 1995; Bes se:
1996).
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Sin em bar go, la his to ria tra di cio nal ha con tri bui do a in vi si -
bi li zar el apor te fe me ni no como su je to his tó ri co y a pre sen tar
una ima gen de las mu je res como agen tes su mi sos y pa si vos
re ple ga dos en la es fe ra do més ti ca, in ca pa ces de ejer cer un pa -
pel ac ti vo y con tes ta ta rio ante las de si gual da des de la so cie -
dad pa triar cal, en los mo vi mien tos so cia les y como miem bras
de or ga ni za cio nes y de los par ti dos po lí ti cos (Ro drí guez:
2000; Vi llars: 2001: 217-278; Cobo: 2000: 171-179; Mon zón:
2001: 21-25; Mar co: 1997).

Ade más, aso cia do con es tos mi tos está el de que las con -
quis tas de las mu je res por me jo res con di cio nes so cia les, de es -
pa cios, de de re chos ci vi les y po lí ti cos y del de re cho al su fra -
gio fe me ni no, han sido pro duc to de una con ce sión de los
po lí ti cos ha cia las mu je res, de bi do a su am plia par ti ci pa ción
en co yun tu ras so cio-políticas par ti cu la res. No obs tan te, es tas
con quis tas fue ron pro duc to de una ar dua y pro lon ga da lu cha 
lle na de avan ces, re tro ce sos y con tra dic cio nes en to dos los
paí ses de la re gión. Este pro ce so, en com pa ra ción con Cos ta
Rica, fue par ti cu lar men te com ple jo y di fí cil en el res to de los
paí ses cen troa me ri ca nos, en don de los re gí me nes dic ta to ria -
les y mi li ta res han sido la ten den cia pre va le cien te. En con se -
cuen cia, el cli ma de ines ta bi li dad po lí ti ca, de lu cha ar ma men -
tis ta y de au to ri ta ris mo, no da ban mu cha ca bi da al de sa rro llo
de una agen da po lí ti ca que pro mo vie ra el ac ce so a los de re -
chos ci vi les, po lí ti cos y de mo crá ti cos de las y los cen troa me ri -
ca nos (Mo li na y Lehoucq: 1999).

En este tra ba jo pro po ne mos como ar gu men to cen tral que
para po der com pren der, re pen sar e his to ri zar me jor el pa pel
de las lu chas de las mu je res en los pro ce sos de re for ma so -
cio-política de la pri me ra mi tad del si glo XX, es ne ce sa rio ir
más allá del aná li sis de los cam bios en los ar gu men tos le gis la ti -
vos y en las per cep cio nes a fa vor o en con tra de la par ti ci pa ción 
de las mu je res en la po lí ti ca y de su ac ce so al voto, y de la vi si -
bi li za ción de la im por tan te la bor y es tra te gias des ple ga das por
las fe mi nis tas en esta lu cha. A la par de es tos fac to res, tam bién
debe in cor po rar se el aná li sis del pa pel cla ve que jugó la im ple -
men ta ción de una se rie de po lí ti cas so cia les den tro del pro yec -
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to li be ral, en don de la par ti ci pa ción de las mu je res le gi ti ma da
tras la vi sión tra di cio nal de ma dres y edu ca do ras, ad quie re un
pa pel más re le van te al ser vi cio de na ción y de la pre ser va ción
del nue vo or den so cial. Fi nal men te, nos pa re ce fun da men tal
que para com pren der me jor el com ple jo pro ce so de con quis ta
del su fra gio fe me ni no, tam bién debe to mar se en con si de ra ción 
el gran peso que tuvo el con tex to de lu cha po lí ti co elec to ral. De 
es tos fac to res, este úl ti mo se en cuen tra me nos es tu dia do (a ex -
cep ción del caso cos ta rri cen se: Lehoucq y Mo li na: 1999; Ro drí -
guez: 2000a), de bi do en par te, al pre do mi nio de un en fo que
tra di cio nal de la his to ria po lí ti ca en don de pri va la exal ta ción
de las fi gu ras po lí ti cas mas cu li nas y el re cuen to na rra ti vo de
los he chos po lí ti cos (Ta ra ce na: 1996; Sam per: 1996).

En este sen ti do, para los efec tos de este ar tícu lo nues tro
aná li sis se con cen tra rá en los si guien tes as pec tos. En la pri me -
ra par te, se con tex tua li za rá el auge del mo vi mien to de mu je -
res, fe mi nis ta y su fra gis ta den tro del pro ce so de efer ves cen cia 
so cio-política, y de im ple men ta ción de las po lí ti cas so cia les li -
be ra les ten dien tes a re de fi nir el sis te ma ideo ló gi co de gé ne ro.
En la se gun da par te, ana li za re mos las prin ci pa les ca rac te rís ti -
cas de los dis cur sos so bre la par ti ci pa ción de las mu je res en la
po lí ti ca, el fe mi nis mo y el ac ce so al su fra gio fe me ni no. En la
ter ce ra sec ción eva lua re mos el pa pel del cam bian te con tex to
de lu cha po lí ti co-electoral en el pro ce so de con quis ta del voto
fe me ni no. Fi nal men te, a ma ne ra de epí lo go plan tea re mos al -
gu nas de las múl ti ples ta reas pen dien tes para avan zar más en 
este pro ce so de re cons truc ción his tó ri ca del pa pel de las mu -
je res y del fe mi nis mo en nues tras so cie da des.

PO LÍ TI CAS SO CIA LES, MO VI MIEN TOS DE MU JE RES Y
MA TER NI DAD SO CIAL

Los ha llaz gos de las in ves ti ga cio nes his tó ri cas re cien tes so -
bre la par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res cen troa me ri ca nas
y de otros paí ses la ti noa me ri ca nos (Mon zón: 2001; Alva ren -
ga: 1997 y 2000; Na vas: 2000; Oyue la: 1983: 158-192, 219-263;
Vi llars: 2001; Gon zá lez: 1996, 1997 y 2000; Dore: 1997; Cobo:
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2000; Ro drí guez: 2000a, 2000b, 2001; Mar co: 1997, 2000;
Fuchs: 1995: 157-187; Bes se: 1996: 1-11, 38-88; Lav rin:1995:
97-124; 1997a, 1997b), per mi te se ña lar que es po si ble ar gu -
men tar que, para po der com pren der me jor el pa pel de las lu -
chas de las mu je res en los pro ce sos de re for ma so cio-política
de fi nes del si glo XIX y la pri me ra mi tad del si glo XX, es ne ce -
sa rio con tex tua li zar las den tro de una se rie de pro ce sos de
cam bio y de cons truc ción de un pro yec to po lí ti co li be ral, ba -
sa do en la ideo lo gía de la “ci vi li za ción, el or den y el pro gre -
so”. Estos pro ce sos de cam bio in clu ye ron, en tre otros, las re -
for mas li be ra les, la im ple men ta ción de una se rie de po lí ti cas
so cia les, la cre cien te efer ves cen cia so cial, la se cu la ri za ción de
la so cie dad, la ex pan sión de la pren sa se cu lar y re li gio sa, las
re for mas del sis te ma po lí ti co elec to ral, la cre cien te in cor po ra -
ción de las mu je res en la edu ca ción y en la fuer za de tra ba jo, y
la emer gen cia de un mo vi mien to fe me ni no or ga ni za do.

Tam bién, di chos es tu dios su gie ren que las éli tes po lí ti cas
cen troa me ri ca nas jun to con los in te lec tua les, el Esta do y la
Igle sia Ca tó li ca, tra ta ron de pro mo ver una se rie de po lí ti cas
de re for ma so cial, ten dien tes a ra cio na li zar y ar mo ni zar la
vida so cio-política, al igual que “ci vi li zar” y mo ra li zar a los
sec to res po pu la res. Sin em bar go, el im pac to de di chas po lí ti -
cas so cia les pa re cie ra que fue más exi to so en el caso cos ta rri -
cen se y pa na me ño con res pec to al res to de los paí ses cen troa -
me ri ca nos (Pal mer: 1996, 1999; Ro drí guez: 2001c: 211-213;
Mar co: 2000), al igual que en otros paí ses de Amé ri ca La ti na
(Lav rin: 1995), en ellas jugó un pa pel im por tan te la ar ti cu la -
ción del lla ma do “mo de lo de hi gie ne so cial”. Este mo de lo de
“hi gie ne so cial” sig ni fi có el de sa rro llo de di ver sas ins ti tu cio -
nes, como: hos pi ta les, cen tros edu ca ti vos (con una ma yor
orien ta ción al sec tor fe me ni no), los apa ra tos ju di cial; pe ni ten -
cia rio y po li cial con el fin de con tro lar el cri men ur ba no, y po -
lí ti cas so cia les di ri gi das a “ci vi li zar” a los sec to res po pu la res
ba sa dos en un dis cur sos hi gié ni co, te ra péu ti co, li be ral y ju rí -
di co (Pal mer: 1996, 1999: 104-112, 2000: 129-157; Ma rín: 1994,
2000; Alva ren ga: 1997 y 2000; Mc Creery: 1986; Oyue la: 1983:
158-162, 181-192; Cobo: 2000; Mar co: 2000).
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Por otra par te, la evi den cia de los es tu dios a ni vel re gio nal
y de otros paí ses la ti noa me ri ca nos, su gie re que den tro del
pro yec to li be ral de re for mas so cia les, fue fun da men tal re de fi -
nir y “mo der ni zar” el pa pel de la fa mi lia y de las re la cio nes de 
gé ne ro (Mon zón: 2001; Alva ren ga: 1997 y 2000; Oyue la: 1983:
67-103, 158-162, 181-192; Vi llars: 2001: 31-129; Gon zá lez: 1997
y 2000; Dore: 1997; Cobo: 2000; Ro drí guez: 2000a, 2000b, 2001; 
Mar co: 1997, 2000; Fuchs:1995: 157-187; Bes se: 1996: 1-11,
38-88; Lav rin: 1995: 97-124; 1997a, 1997b). En este sen ti do, si -
guien do el ar gu men to de Phi lip Co rri gan y De rek Sa yer’s,
Eli za beth Dore afir ma que “[...]me dian te una se rie de ins ti tu -
cio nes gu ber na men ta les, ju rí di cas, cul tu ra les y coer ci ti vas, la
po lí ti ca del Esta do nor ma li za un par ti cu lar or den de gé ne -
ro[...]” (Dore: 2000: 8).

En la apli ca ción y éxi to de es tas po lí ti cas so cia les, se gún re -
ve la la evi den cia en con tra da en los ca sos de Gua te ma la, Hon -
du ras, Ni ca ra gua, Cos ta Rica y Pa na má, fue ron cla ve las cre -
cien tes cam pa ñas de al fa be ti za ción y de edu ca ción de la
mu jer como ma dre-esposa y tra ba ja do ra efi cien te, la crea ción
de una se rie de ins ti tu cio nes para la sa lud y la edu ca ción de la 
ni ñez, la exal ta ción del ideal de la “ma ter ni dad cien tí fi ca”, y
la in cor po ra ción ac ti va de las or ga ni za cio nes de mu je res en
di chos pro ce sos (Mon zón: 2001; Vi llars: 2001: 31-129; Gon zá -
lez: 1996, 1997; Cobo: 2000; Ro drí guez: 2000a, 2000b, 2001;
Mar co: 1997, 2000).

En con se cuen cia, las po lí ti cas so cia les im ple men ta das por
los li be ra les te nían un cla ro én fa sis de gé ne ro, en don de las
mu je res y los ni ños se con vir tie ron en los ele men tos pro ta gó -
ni cos para eri gir el nue vo mo de lo de fa mi lia y na ción y para
pre ser var el nue vo or den so cial. Así, la cues tión so cial no
pue de ser se pa ra da de la cues tión fe me ni na (Accam po, Fuchs 
y Ste wart: 1995: 2-3). Al igual que en los ca sos de Argen ti na,
Chi le y Uru guay, este fue el pe río do en el cual “[...]la vi sión
tra di cio nal de las mu je res como ma dres, edu ca do ras, da do ras 
de ca ri ño y sa na do ras ganó nue va re le van cia, cuan do ésta fue 
pues ta al ser vi cio de la na ción[...]” (Lav rin: 1995: 97). Las mu -
je res se con vir tie ron así, en im por tan tes alia dos del Esta do li -
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be ral en el pro ce so de im ple men ta ción de las po lí ti cas so cia -
les y de cons truc ción de la iden ti dad na cio nal. Un cam bio
im por tan te que tra jo con si go este pro ce so, fue la re de fi ni ción
de los pa pe les de las mu je res al tras cen der el ám bi to do més ti -
co y abar car el ám bi to pú bli co, de bi do a su par ti ci pa ción ac ti -
va en los emer gen tes gru pos fe me ni nos com pro me ti dos con
esta la bor de cam bio so cial des de di fe ren tes fren tes: la be ne fi -
cen cia, edu ca ción, sa lud y po lí ti ca. En este con tex to, el “ma -
ter na lis mo” sir vió de base para que los re for mis tas li be ra les
jus ti fi ca ran ideo ló gi ca men te la par ti ci pa ción de las mu je res
en la re for ma so cial, es de cir, que ésta se ava la ba con base al
ar gu men to de que “[...]las cua li da des ma ter na les y de crian za 
de las mu je res po dían be ne fi ciar a la so cie dad en ge ne ral al
igual que sus pro pias fa mi lias[...]” (Clark: 1995: 130).

Por otra par te, es ne ce sa rio des ta car que, en tre otros fac to -
res, el auge de la edu ca ción y de cre cien te in cor po ra ción fe -
me ni na a la fuer za la bo ral des de fi nes del si glo XIX jun to con
la efer ves cen cia po lí ti ca, el de sa rro llo de los par ti dos po lí ti -
cos, de los mo vi mien tos so cia les, sin di ca les, ma gis te ria les y
de or ga ni za cio nes cul tu ra les, in te lec tua les y fe mi nis tas, des -
de fi nes del si glo XIX, cons ti tu ye ron un es tí mu lo de ci si vo en
la par ti ci pa ción más ac ti va de di ver sos gru pos de mu je res en
di cho pro ce so de re for ma so cial. No obs tan te, este pro ce so en
Cos ta Rica se vio más exi to sa men te com ple ta do, en par te por
un ma yor éxi to de las po lí ti cas re for mis tas y de de mo cra ti za -
ción del sis te ma po lí ti co elec to ral (Pal mer: 1996, 1999; Mo li na
y Lehoucq: 1999). Inspi rán do nos en Lynn Sto ner (1991) para
el caso cu ba no, po dría plan tear se a ma ne ra de hi pó te sis que
para el caso cos ta rri cen se la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio -
nes de mu je res y de los mo vi mien tos fe mi nis tas en este pro ce -
so de re for ma so cial, se pue de di vi dir en dos gran des eta pas
tras la pa das: 1890-1930 y 1920-1950. El pe río do de 1890-1930,
es tu vo mar ca do por la emer gen cia de las po lí ti cas so cia les y
de ins ti tu cio nes des ti na das a en fren tar la pro ble má ti ca so cial, 
y por una in ter ven ción ac ti va de las mu je res en las la bo res fi -
lan tró pi cas. Estas mu je res eran prin ci pal men te de cla se alta
que se en con tra ban or ga ni za das por ejem plo en la Cruz Roja,
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en la So cie dad de San Vi cen te de Paul y di ver so tipo de or ga -
ni za cio nes de be ne fi cen cia, y cu yos ob je ti vos eran aten der las
ne ce si da des de la ni ñez aban do na da (hos pi cios, ali men ta -
ción, pro gra ma de la gota de le che, etc.), y mo ra li zar a las mu -
je res de los sec to res po pu la res con for me a los idea les de hi -
gie ne, mo ral y dis ci pli na de la cla se do mi nan te.

El se gun do pe río do de 1920-1950, se ca rac te ri zó por el auge 
de las po lí ti cas so cia les, la efer ves cen cia so cio po lí ti ca y la for -
ma ción de or ga ni za cio nes de mu je res y fe mi nis tas, gre mia les
y de los par ti dos po lí ti cos, fac to res que in cen ti va ron la cre -
cien te par ti ci pa ción y or ga ni za ción de las mu je res. Al igual
que en la ma yo ría de los otros paí ses la ti noa me ri ca nos, en el
caso de los paí ses cen troa me ri ca nos, po dría mos ci tar la emer -
gen cia de las lla ma das or ga ni za cio nes cul tu ra les y de in te lec -
tua les mu je res, las or ga ni za cio nes fe mi nis tas, y las or ga ni za -
cio nes de mu je res vin cu la das al ma gis te rio na cio nal, los
sin di ca tos, el mo vi mien to obre ro y los par ti dos po lí ti cos de
cor te li be ral, con ser va dor o co mu nis ta.

Aun que las di fe ren cias de cla se y po lí ti cas no es ti mu la ron
el tra ba jo con jun to en tre la ma yo ría de las prin ci pa les or ga ni -
za cio nes de mu je res fi lán tro pas, re for mis tas, fe mi nis tas,
obre ras y co mu nis tas, sin em bar go, al igual que otros gru pos
de mu je res en Amé ri ca La ti na (Sto ner: 1991: 127-145; Lav rin:
1995: 15-52, 97-124), la evi den cia en con tra da en es tu dios re -
cien tes su gie re que to das ellas te nían en co mún la vi sión acer -
ca del pa pel de ci si vo de las mu je res en los pro ce sos de re for -
ma so cial, de cons truc ción de la na ción y de man te ni mien to
del or den so cial. Por otra par te, aun que es tas mu je res coin ci -
dían con la pers pec ti va con ser va do ra en cuan to a le gi ti mar
prio ri ta ria men te los ro les tra di cio na les de gé ne ro; a la vez los
cues tio na ban y re de fi nían en sus de ba tes, a tra vés de la mez -
cla en sus dis cur sos de dos én fa sis ar gu men ta ti vos, uno igua -
li ta rio y otro en pro de la di fe ren cia se xual (Cano: 1995:
152-153; Offen: 1991: 103-135). En este ar tícu lo nos re fe ri re -
mos a los gru pos de mu je res que has ta aho ra han sido me jor
es tu dia dos: las fi lán tro pas, re for mis tas, fe mi nis tas, obre ras y
co mu nis tas. No obs tan te, el abor da je del pa pel de es tos di ver -
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sos gru pos se en cuen tra con di cio na do tan to por la evo lu ción
del con tex to po lí ti co, como por el ca rác ter de si gual de las in -
ves ti ga cio nes rea li za das has ta el pre sen te. Por lo tan to, que da 
pen dien te pro fun di zar más en fu tu ras in ves ti ga cio nes en el
aná li sis de los orí ge nes y de sa rro llo de las or ga ni za cio nes de
mu je res (ca rac te ri za das por el pre do mi nio ur ba no), con el fin
de po der de ter mi nar cuá les fue ron el pa pel que tu vie ron en el 
pro ce so de re for ma so cial y lu cha po lí ti ca du ran te la pri me ra
mi tad del si glo XX.

LOS DIS CUR SOS SO BRE LA PAR TI CI PA CIÓN DE LAS
MU JE RES EN LA PO LÍ TI CA

El fe mi nis mo y el ac ce so al su fra gio de acuer do con la evi -
den cia de los es tu dios so bre Gua te ma la (Mon zón: 2001:
21-23), Hon du ras (Vi llars: 2001: 147); Ni ca ra gua (Gon zá lez:
1996: 38-41; Cobo: 2000: 173), Cos ta Rica (Ro drí guez: 1999b,
2000a) y Pa na má (Mar co: 1997), des de las úl ti mas dé ca das del 
si glo XIX y par ti cu lar men te en las pri me ras dé ca das del si glo
XX (dé ca das de 1920 y 1930), tomó un gran auge el de ba te so -
bre la igual dad de la mu jer y so bre sus con di cio nes so cia les y
po lí ti cas, el fe mi nis mo y el plan tea mien to más sis te má ti co de
las re for mas cons ti tu cio na les ten dien tes a fa vo re cer los de re -
chos po lí ti cos fe me ni nos, par ti cu lar men te, la apro ba ción del
voto de la mu jer.

Di ver sas or ga ni za cio nes se in vo lu cra ron en es tas lu chas,
aun que in com ple ta, al me nos la lis ta que a con ti nua ción brin -
da mos mues tra al gu nas de las prin ci pa les ten den cias en con -
tra das en las in ves ti ga cio nes re cien tes. Por ejem plo, para el
caso de Gua te ma la, pue den ci tar se: la So cie dad Ga brie la Mis -
tral, la Liga Inter na cio nal de Mu je res Ibé ri cas e His pa noa me -
ri ca nas, el Co mi té Pro-Ciudadanía, Sin di ca to de Tra ba ja do res 
de la Edu ca ción (STEG), La Alian za Ju ve nil De mo crá ti ca y la
Alian za Fe me ni na Gua te mal te ca (Mon zón: 2001: 22-23). En
Hon du ras des ta ca ron como or ga ni za cio nes: la So cie dad Cul -
tu ra Fe me ni na la más in flu yen te y li de ra da por Vi si ta ción Pa -
di lla (1927); la Liga Antial cohó li ca (1930), el Co mi té Fe me ni -
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no Hon du re ño (1947) y la Fe de ra ción de Aso cia cio nes
Fe me ni nas Hon du re ñas (FAFH) (1951) (Vi llars: 2001: 252-253,
269-278). En el Sal va dor, son po cos los es tu dios que exis ten,
pero se men cio na a Pru den cia Aya la como una de las prin ci -
pa les lí de res fe mi nis tas de la dé ca da de los 20 y 30, ella se au -
to pro pu so como can di da ta a la pre si den cia de la Re pú bli ca
por el Gran Par ti do Fe mi nis ta Sal va do re ño, creó el pe rió di co
Re den ción Fe me ni na y el Círcu lo Fe me ni no Te cle ños. Tam -
bién des ta can en El Sal va dor: el Fren te De mo crá ti co Fe me ni -
no, con el pe rió di co “Mu jer De mó cra ta” di ri gi do por Ma til de
Ele na Ló pez; la Aso cia ción de Mu je res De mo crá ti cas de El
Sal va dor con la pu bli ca ción “Tri bu na Fe mi nis ta” (1945) bajo
la di rec ción de Rosa Ame lia Guz mán y Ana Rosa Ochoa; y la
Liga Fe me ni na Sal va do re ña (fun da da en 1948) con la pu bli ca -
ción del ”He ral do Fe me ni no" di ri gi do por Ana Rosa Ochoa,
con una lí nea más mar ca da men te fe mi nis ta (Na vas y Do mín -
guez: 2000).

En Ni ca ra gua, des ta ca ron di ver sas or ga ni za cio nes fe me ni -
nas in de pen dien tes o aso cia das al Par ti do Li be ral, como: el
Club de Se ño ras, LIMDI y Cru za da, De le ga ción Ni ca ra güen se 
de la Liga Inter na cio nal Pro-Paz y Li ber tad, Pri me ra Liga Pa -
na me ri ca na Fe me ni na de Edu ca ción, Co mi té Inte ra me ri ca no
de Mu je res y el Cen tro Fe me ni no de Cul tu ra Obre ra (Gon zá -
lez: 1996: 46; Gon zá lez: 1997: 199, 201). Para el caso cos ta rri -
sen se en tre las or ga ni za cio nes fe me ni nas y par ti dos po lí ti cos
que apo ya ron las lu chas, pue den ci tar se: el Par ti do Re for mis -
ta (fun da do en 1923), la Liga Fe mi nis ta (fun da da en 1923), el
mo vi mien to obre ro y el Par ti do Co mu nis ta (fun da do en
1931), La Alian za de Mu je res Cos ta rri cen ses (del Blo que de
Obre ros y Cam pe si nos, nue vo nom bre del Par ti do Co mu nis -
ta), las jor na das de los es tu dian tes y de las mu je res del 15 de
mayo de 1943, el mo vi mien to de Las Mu je res del 2 de Agos to
de 1947, la Unión de Mu je res del Pue blo (fun da da el 22 de
agos to de 1947 con mu je res del Par ti do Van guar dia Po pu lar,
an tes Blo que de Obre ros y Cam pe si nos) (Ro drí guez: 2000a:
178-182). En el caso de Pa na má, des ta ca ron la fun da ción del
Par ti do Na cio nal Fe mi nis ta (fun da do en 1923 por la abo ga da
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Cla ra Gon zá lez) y de la So cie dad Na cio nal para el Pro gre so
de la Mu jer (fun da da en 1923 por la edu ca do ra Esther Nei ra
de Cal vo) (Mar co: 1997: 184).

Aun que, de be mos ad mi tir que es pro ble má ti co ana li zar un 
cam bio de men ta li dad de bi do a la mul ti pli ci dad de pre gun -
tas y res pues tas, y a que de acuer do con Lav rin den tro de los
mis mos gru pos que se iden ti fi ca ban con un de ter mi na do dis -
cur so exis tie ron gen tes más con ser va do ras y otras más pro -
gre sis tas; sin em bar go, nues tro pro pó si to en esta ex po si ción
es res ca tar pre li mi nar men te “[...]las opi nio nes ex pre sa das en
pú bli co [que] fue ron sólo un ín di ce de una rea li dad mu cho
más am plia e irres ca ta ble[...]” (Lav rin: 1997: 72)

Al igual que en los ca sos de Mé xi co, Co lom bia, Chi le,
Argen ti na, Uru guay y Bra sil (Mi ller: 1991: 68-109; Lav rin:
1995: 15-52, 257-352; Bes se: 1996: 164-198; Luna y Vi lla rreal:
1994: 59-146), en este de ba te so bre la par ti ci pa ción de las mu -
je res en la po lí ti ca y el de re cho al su fra gio en Amé ri ca Cen tral
plan tea do en la pren sa y en los ám bi tos le gis la ti vos, tuvo un
gran peso la óp ti ca con ser va do ra opo si cio nis ta y an ti su fra gis -
ta, el cual con tó en su ma yo ría con el apo yo mas cu li no, pero
tam bién fe me ni no. Ade más, este de ba te se de sen vol vió en un 
es ce na rio po lí ti co en don de se con fron ta ban, dia lo ga ban e in -
ter co nec ta ban di ver sos dis cur sos: el con ser va dor y el de la
Igle sia, el de las fe mi nis tas, el de los re for mis tas y li be ra les, y
el del mo vi mien to obre ro.

Des de el pun to de vis ta con ser va dor, en to dos los paí ses es -
tu dia dos la par ti ci pa ción po lí ti ca de la mu jer y el fe mi nis mo
eran vi sua li za dos como un sím bo lo de de gra da ción de los
atri bu tos “pro pios” del sexo fe me ni no y de su fe mi ni dad, una 
ame na za a los ro les tra di cio na les de gé ne ro, ya que se creía
que al in gre sar la mu jer al mun do po lí ti co le ro ba ría al hom -
bre sus pues tos en el tra ba jo y el po der en el ho gar (Ro drí -
guez: 1999a, 1999b; Gon zá lez: 1996, 1997; Mar co: 1997; Oyue -
la: 1983: 162-181; Vi llars: 2001; Na vas: 2000; Mon zón 2001:
21-22). Este pen sa mien to no solo era com par ti do por hom bres 
sino tam bién por al gu nas lí de res fe mi nis tas hon du re ñas (So -
cie dad de Cul tu ra Fe me ni na) y pa na me ñas (So cie dad Na cio -
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nal para el Pro gre so de la Mu jer) (Vi llars: 2001: 258-304; Mar -
co: 1997: 187-192). Un ar tícu lo que ilus tra esta po si ción es el
de “El pro ble ma fe mi nis ta”, de Leo pol do Lu go nes, pu bli ca do 
en el dia rio cos ta rri cen se La Epo ca en ju nio de 1916. Se gún
Lu go nes:

[...]cada cri sis fe mi nis ta ha coin ci di do en la his to ria con la cri -
sis de es ta bi li dad, lo cual asi mi la des de lue go el fe mi nis mo a
la pros ti tu ción[...] Si las mu je res su pie ran his to ria, ad ver ti rían 
que el fe mi nis mo es una doc tri na de in fa mia y de gra da -
ción[...] Los éxi tos de la ci vi li za ción que los pue blos dis fru tan
en la pros pe ri dad y en la paz de las ideas, coin ci den a su vez
con el es ta do ex clu si va men te do més ti co de la mu jer[...] (La
Epo ca, 13-14/6/1916:2)

En con tras te con este dis cur so con ser va dor, se en con tra ba
el dis cur so eman ci pa dor de las fe mi nis tas, el cual con tó tam -
bién con el apo yo de al gu nos pro mi nen tes in te lec tua les y po -
lí ti cos li be ra les, ten den cia si mi lar a la de otros paí ses de Amé -
ri ca La ti na (Lav rin 1995: 15-52, 257-352; Bes se: 1996: 164-198;
Luna y Vi lla rreal: 1994: 59-146). Para po der te ner un im pac to
más le gi ti ma dor en me dio de este con tex to de gran opo si ción, 
el dis cur so fe mi nis ta mez cla ba tan to un én fa sis igua li ta rio
como un én fa sis en la di fe ren cia se xual. Esta ten den cia se
man tie ne en co mún en tre to das las or ga ni za cio nes de mu je -
res y fe mi nis tas de la re gión, sin em bar go, para efec tos de
ilus tra ción, nos con cen tra re mos en el caso cos ta rri cen se de la
Liga Fe mi nis ta (Vi llars: 2001: 139-156; Gon zá lez: 1996: 46-51,
69-78; Ro drí guez: 1999b; Mar co: 1997, 2000).

La com bi na ción de un én fa sis igua li ta rio y en la di fe ren cia
se xual se re fle ja, por ejem plo en los ar tícu los de las fe mi nis tas
cos ta rri cen ses Ange la Acu ña y Sara Ca sal, dos de las prin ci -
pa les lí de res fun da do ras de la Liga Fe mi nis ta. El én fa sis igua -
li ta rio se pue de apre ciar, por ejem plo, en el pri mer en sa yo fe -
mi nis ta “Con fe ren cia” que pu bli có Ange la Acu ña en 1912 en
la re vis ta Cor de lia, (o sea an tes de la fun da ción de la Liga). En
este en sa yo, Acu ña afir ma ba que en los tiem pos mo der nos
que co rren, las mu je res de bían dis fru tar de los mis mos de re -
chos que los hom bres y que de bía su pe rar se la con cep ción de
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que la fun ción de las mu je res de bía li mi tar se a ser ma dre y es -
po sa so me ti da ex clu si va men te al en tor no do més ti co, ya que
ésta tie ne de re cho a edu car se para ser vir me jor a la pa tria
(Cor de lia: 1912: 12: 52-53).

En este sen ti do, para las prin ci pa les lí de res de la Liga Fe mi -
nis ta, la con quis ta del su fra gio fe me ni no se tra tó de jus ti fi car
y de le gi ti mar ideo ló gi ca men te como un ins tru men to cla ve,
con el cual las mu je res po dían ayu dar a en fren tar los gra ves
pro ble mas que aque ja ban a la so cie dad, y con tri buir a me jo -
rar su con di ción so cial y la de sus fa mi lias e hi jos. Se gún
Ange la Acu ña, prin ci pal lí der de la Liga, “[...]la eman ci pa -
ción fa mi liar, in te lec tual, ci vil y eco nó mi ca no po drían con se -
guir se fá cil men te sin ha ber an tes ob te ni do la po lí ti ca. Si cier to 
es que aqué llas lle ga rían por me dio del voto, éste de bía per -
fec cio nar la úl ti ma[...]” (Acu ña 1969b: 344).

Por otra par te, este dis cur so fe mi nis ta en su lu cha por to -
mar ma yor le gi ti mi dad tam bién en fa ti za ba la di fe ren cia se -
xual fe me ni na y la im por tan cia de las fun cio nes ma ter na les.
En este sen ti do, Ange la Acu ña re sal ta ba que las fe mi nis tas
ante todo son ma dres, y que como ta les tie nen un pa pel so -
cio-político cla ve en este pro ce so de for ma ción de los hi jos de
la pa tria:

[...]La mu jer mo der na ante todo es ma dre, y en ese her mo sí si -
mo prin ci pio uni ver sal basa las doc tri nas de su fe mi nis mo[...]
Las fe mi nis tas mo der nas en su casi to ta li dad ins pi ran sus ges -
tio nes y cam pa ñas en un pro pó si to pa trió ti co y san to; en el
que las na cio nes se re pue blen con hi jos bien na ci dos y en con -
di cio nes pro pi cias para con ser var los sa nos y úti les a sí mis -
mos y a sus se me jan tes por me dio de una edu ca ción sus ten ta -
da en prin ci pios cien tí fi cos in du bi ta bles bajo la égi da de
idea les fac ti bles y jus tos[...] (La Tri bu na: 2/6/1934: 8).

Sin em bar go, aun que Acu ña ava la ba la par ti ci pa ción ac ti -
va de las mu je res en el cam bio so cial y po lí ti co, esta no de bía
ser ar dien te:

[...]por que su pues to está en el es tra do ex cel so del ho gar[...]
[N]o de be mos [de jar nos arre ba tar por la po lí ti ca]..., por que
re ba ja ría mos to das las no bles cua li da des y los de li ca dos sen ti -
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mien tos que ador nan el co ra zón de la mu jer[...] (Cor de lia:
1912: 12: 50-52).

Fi nal men te, Ange la Acu ña en fa ti za ba que en esta lu cha su -
fra gis ta pese a la gran opo si ción mas cu li na y fe me ni na, el tra -
ba jo ha sido y debe ser con jun to en tre los se xos (La Tri bu na:
2/6/1934: 1 y 8).

En sín te sis, el dis cur so de Ange la Acu ña en fa ti za ba a la vez 
la igual dad de de re chos para la mu jer y po ten ciar su pa pel
pro ta gó ni co como ma dre-esposa y edu ca do ra de los hi jos de
la pa tria. Así, al igual que otras fe mi nis tas con tem po rá neas
de Amé ri ca La ti na, las fe mi nis tas li be ra les cos ta rri cen ses,
cuyo ori gen so cial era de la cla se me dia y alta, aun que cues -
tio na ban las de si gual da des del or den pa triar cal, al mis mo
tiem po se cons ti tu ye ron en un bas tión de apo yo muy im por -
tan te en la la bor de los li be ra les de cons truc ción de un pro yec -
to he ge mó ni co na cio nal y de re de fi ni ción de los ro les y las re -
la cio nes de gé ne ro de acuer do con los ro les tra di cio na les de
gé ne ro (Cano: 1995: 152-153; Tu ñón: 1992: 182-183; Lav rin:
1995: 15-29; Ma sie llo: 1992: 53-80; Bes se: 1996: 25).

Fi nal men te, tam bién en con tra mos en este es ce na rio po lí ti -
co al mo vi mien to obre ro, el cual se gún la evi den cia de la li te -
ra tu ra y de los dia rios de la épo ca, pa re cie ra que sus pro nun -
cia mien tos so bre la cues tión fe me ni na to ma ron ma yor vi gor
en al gu nos ca sos a prin ci pios del si glo XX o en dé ca das pos te -
rio res, prin ci pal men te en re gí me nes dic ta to ria les en don de la
so cie dad ci vil te nía po si bi li da des de ex pre sión po lí ti ca más li -
mi ta das. En el caso cos ta rri cen se, di chos pro nun cia mien tos a
fa vor de la cues tión de las mu je res se die ron a par tir de la dé -
ca da de 1910. Al igual que los li be ra les y las fe mi nis tas, el mo -
vi mien to obre ro se hizo eco de todo este de ba te so bre la par ti -
ci pa ción de la mu jer en la po lí ti ca, en el mar co de sus lu chas
por edu car a las mu je res obre ras, para que pu die ran de sem -
pe ñar me jor su pa pel fun da men tal en la re for ma so cial, en la
dig ni fi ca ción de la vida obre ra y en la for ma ción de sus hi jos.

Ade más, el mo vi mien to obre ro de fen día la igual dad de
con di cio nes para las mu je res con res pec to a los hom bres y a la 
vez su rol tra di cio nal de ma dre-esposa, res pon sa ble de po ner
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las ba ses mo ra les e in te lec tua les en la fa mi lia y en la pa tria,
con el fin de re for mar y ci vi li zar a la so cie dad. Se gún la evi -
den cia exis ten te en los es tu dios re cien tes, este tipo de po si cio -
nes tam bién fue ron en su ma yo ría ava la das por otros mo vi -
mien tos obre ros en Gua te ma la, Hon du ras y Ni ca ra gua
(Mon zón: 2001: 16-19, 21-24; Vi llars: 2001: 256-258, 300-304;
Gon zá lez: 1996: 58-64). Este tipo de en fo que obre ro se ilus tra
por ejem plo en el caso de los y las lí de res obre ros cos ta rri cen -
ses como Fé lix Mon tes, Do ro tea T. de Ba rre ra y Rosa Ca sals
(Hoja Obre ra: 17/8/1912:3; Hoja Obre ra: 11/3/1913: 2). Esta
úl ti ma des ta ca ba, al igual que al gu nas lí de res obre ras ar gen -
ti nas, chi le nas y uru gua yas con tem po rá neas (Lav rin: 1995:
20-25), las di fi cul ta des que te nían las mu je res obre ras para
edu car se, para ejer cer su pa pel cla ve en la re for ma so cial, en
la dig ni fi ca ción de la vida obre ra y en la for ma ción de sus hi -
jos, y para que par ti ci pa ra ac ti va men te en las aso cia cio nes
obre ras.

Estos pun tos cons ti tuían la prin ci pal di fe ren cia de cla se en -
tre los én fa sis de los dis cur sos es gri mi dos por las fe mi nis tas
li be ra les de la Liga y las fe mi nis tas obre ras. Di chos ar gu men -
tos los es bo zó Rosa Ca sals en su ar tícu lo “Para la Mu jer”, pu -
bli ca do en la Hoja Obre ra de ene ro y fe bre ro de 1913:

[...]La ins truc ción de la mu jer es un fac tor esen cial que de ben
te ner en cuen ta los que an he lan re no var la so cie dad ac tual y
as pi ran a ci vi li zar a los pue blos. La mu jer ins trui da, edu ca da
con ve nien te men te, ya com pren de ría lo bue no y lo malo[...]y
es ta ría bien pre pa ra da para ha cer de sus hi jos hom bres hon ra -
dos e in te li gen tes, li bres, bue nos[...] Bien ins trui da la mu jer
com pren de ría eso y com pren de ría que cuan do un obre ro ha -
bla de la trans for ma ción so cial, no de li ra, lo hace ple na men te
con ven ci do de que tar de o tem pra no ha de rea li zar se; y sa bría
que es un de ber suyo el es tar aso cia da, para coo pe rar en esa
gran obra[...]Yo creo que es en la so cie dad de re sis ten cia don -
de la mu jer en con tra rá ma yor sa tis fac ción a sus an he los[...]
(Hoja Obre ra: 28/1/1913: 3; 4/2/1913: 2).

Tam bién, Car men Lyra, una de las prin ci pa les lí de res del
Par ti do Co mu nis ta en fa ti za ba, al igual que las re for mis tas y
las fe mi nis tas, en la im por tan cia del ejer ci cio de la “ma ter ni -
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dad so cial”, con el fin de le gi ti mar y es ti mu lar una par ti ci pa -
ción fe me ni na ac ti va en el seno del Par ti do y en el pro ce so de
edu ca ción e hi gie ni za ción de los hi jos, el fu tu ro de la na ción.
Sin em bar go, a di fe ren cia de ellas, Lyra plan tea in no va do ra -
men te en su dis cur so una agen da po lí ti co-social en don de las
mu je res como ciu da da nas tie nen un com pro mi so fun da men -
tal no solo con la re for ma so cial sino tam bién con la lu cha por
lo grar de rrum bar la ex plo ta ción ca pi ta lis ta.

Ade más, jun to a la lu cha li de ra da por la edu ca ción de las
mu je res obre ras, el mo vi mien to obre ro tam bién res pal dó el
voto fe me ni no, pero no se cons ti tu yó en el ca ba llo de ba ta lla
po lí ti ca del mo vi mien to obre ro. Así, al igual que mu chos de
los par ti dos obre ros de otros paí ses de Amé ri ca La ti na (Lav -
rin: 1995: 16), sus ma yo res es fuer zos se con cen tra ron en pro -
mo ver prio ri ta ria men te la crea ción y la con so li da ción de las
re for mas so cia les y la par ti ci pa ción ac ti va de las mu je res en
las or ga ni za cio nes obre ras, res pal dan do a sus com pa ñe ros en 
sus lu chas por con so li dar un fren te obre ro uni do y le gi ti ma do 
como una gran fa mi lia ante las fuer zas ex plo ta do ras del ca pi -
ta lis mo. Por otra par te, el fe mi nis mo no es con si de ra do una
op ción ade cua da, de bi do a que éste es vi sua li za do como un
ele men to que con tri bu ye más a di vi dir que a unir a los hom -
bres y las mu je res en la lu cha con tra el ca pi ta lis mo. En este
sen ti do afir ma ba Lyra, que la op ción de las mu je res tra ba ja -
do ras no está en el fe mi nis mo sino en el co mu nis mo. Estas po -
si cio nes se pue den apre ciar en su ar tícu lo “Lla ma mien to a las
mu je res de la cla se tra ba ja do ra de Cos ta Rica”, pu bli ca do en
1933, en el cual Lyra afir ma ba que:

[...]No se tra ta de que la mu jer haga a un lado, como cosa de
poco va lor, su pa pel de ma dre, para de di car se a la po lí ti ca. Se
tra ta más bien de que la mu jer en no blez ca la ma ter ni dad. Es
pre ci so que los hi jos que se ten gan, sean sa nos y vi van con
dig ni dad en to dos los mo men tos. En la so cie dad ca pi ta lis -
ta[...] son mi llo nes los ni ños que na cen en tre la mi se ria y cre -
cen re tor ci dos y ex pri mi dos por la mi se ria[...] Las mu je res de
la cla se tra ba ja do ra del mun do en te ro de be mos es for zar nos
por de rrum bar la po dri da es truc tu ra eco nó mi ca de la so cie -
dad ca pi ta lis ta y no por sos te ner la. Eso del fe mi nis mo es un
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ab sur do. ¿Por qué las mu je res han de for mar un gru po apar te
y co lo car se en ac ti tud hos til ante los hom bres? La hu ma ni dad
se com po ne de hom bres y de mu je res, y es a los hom bres y a
las mu je res de la cla se tra ba ja do ra opri mi da por la ri que za de
unos po cos, a quie nes les toca lu char uni dos para vol ver ha bi -
ta ble esta tie rra, para que las ge ne ra cio nes fu tu ras no ten gan
que vi vir en un mun do tan cruel como éste en que nos ha to ca -
do vi vir a no so tros[...] (Lyra: 1933, en Cha se: 1977: 457, 459).

Con se cuen te con esta vi sión, es com pren si ble por qué el
Par ti do Co mu nis ta res pal dó con re ti cen cia el voto fe me ni no,
pese a que ésta fue una de sus pro pues tas pro gra má ti cas. Por
lo tan to, el su fra gio fe me ni no no lle gó a cons ti tuir se en el
prin ci pal ca ba llo de ba ta lla del Par ti do Co mu nis ta. Para los
prin ci pa les lí de res del Par ti do Co mu nis ta tan to hom bres
como mu je res, con si de ra ban que la adop ción del voto fe me -
ni no mar gi na ba a la ma yo ría de las mu je res tra ba ja do ras del
pro ce so elec to ral con res pec to a las mu je res de cla se alta e in -
te lec tua les. En este sen ti do es muy elo cuen te el lla ma do que
hizo Lyra en el ci ta do ar tícu lo de 1933, y en el cual ar gu men -
ta ba que el su fra gio fe me ni no no trae ría nin gún be ne fi cio al
sec tor tra ba ja dor, por que la ma yo ría de las mu je res que po -
drían vo tar son de la cla se do mi nan te y no pien san de rri bar el
sis te ma ca pi ta lis ta que es la base de la ex plo ta ción de to dos y
to das las mu je res tra ba ja do ras:

[...]Com pa ñe ras, hay que em pe ñar se con to das las fuer zas por 
cam biar este es ta do de co sas. No vale la pena tra ba jar por con -
se guir el voto de la mu jer. ¿Qué cam bio hon do, tras cen den tal,
ha bría en la vida de Cos ta Rica si las mu je res pu dié ra mos vo -
tar por don Ri car do Ji mé nez, Ma nuel Cas tro Que sa da, Max
Ko berg o Car los Ma ría Ji mé nez? Las co sas se gui rían como es -
tán por que nin gu no de esos se ño res se atre ve ría a echar aba jo
las pre rro ga ti vas del ca pi tal el cual tie ne arre gla das las co sas
de tal ma ne ra, que mien tras unas mu je res pue den es tar se
arran can do pe los de las ce jas o ha cién do se ma sa jes para no
en gor dar, otras ten gan que es tar pa ra das en char cos o do bla -
das la van do o co cien do. Cada par ti do está sos te ni do por gen -
te de pla ta, y si es tas gen tes arries gan gran des su mas, no es
por la lin da cara del can di da to, sino por que ven la po si bi li dad 
de ga nar se el cien to por cien to en el jue go de la po lí ti ca[...]
(Lyra: 1933, en Cha se: 1977: 457, 459).
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Esta po si ción de Lyra, se en con tra ba se cun da da por Ma nuel
Mora, prin ci pal lí der del Par ti do Co mu nis ta, agre gan do que el
su fra gio[...]te nía un gran efec to so bre todo en las mu je res de
pe que ña y alta bur gue sía, de las in te lec tua les con cul tu ra, pero
no le hace efec to a la gran masa cam pe si na[...] La mu jer nada
gana con que le per mi ta mos ir a vo tar una pa pe le ta en una
urna y una pa pe le ta he cha por un gru po de ca pi ta lis tas[...] El
sim ple de seo de vo tar no es rei vin di car los de re chos de la mu -
jer ni los del hom bre[...]" (Ba raho na: 1994: 174-176).

En re su men, el Par ti do Co mu nis ta al igual que mu chos de
los par ti dos obre ros de otros paí ses de Amé ri ca La ti na (Lav -
rin: 1995: 16), con cen tra ron sus ma yo res es fuer zos en pro mo -
ver prio ri ta ria men te la crea ción y la con so li da ción de las re -
for mas so cia les y la par ti ci pa ción ac ti va de las mu je res en las
or ga ni za cio nes obre ras, res pal dan do a sus com pa ñe ros en
sus lu chas por con so li dar un fren te obre ro uni do y le gi ti ma do 
como una gran fa mi lia ante las fuer zas ex plo ta do ras del ca pi -
ta lis mo. De esta ma ne ra, al igual que en otros par ti dos u or ga -
ni za cio nes po lí ti cas de cor te li be ral, la de fen sa de una agen da
po lí ti ca es pe cí fi ca men te fe me ni na se en con tra ba sub su mi da
den tro de las prio ri da des ge ne ra les de los par ti dos po lí ti cos.

EL CON TEX TO DE LU CHA PO LÍ TI CO ELEC TO RAL Y LA
CON QUIS TA DEL SU FRA GIO FE ME NI NO

Fi nal men te, nos pa re ce fun da men tal que para com pren der 
me jor el com ple jo pro ce so de las lu chas fe mi nis tas y la con -
quis ta del su fra gio fe me ni no en los paí ses cen troa me ri ca nos,
tam bién debe to mar se en con si de ra ción el gran peso que tuvo 
el con tex to de la cam bian te di ná mi ca de la lu cha po lí ti -
co-electoral. Este fac tor en par te ex pli ca las po si cio nes cam -
bian tes de las or ga ni za cio nes de mu je res y fe mi nis tas en
cuan tos a sus es tra te gias y ob je ti vos prio ri ta rios, en don de en
al gu nos ca sos la lu cha por el su fra gio fue lo prio ri ta rio. El
aná li sis de la lu cha po lí ti co-electoral es uno de los fac to res
que se en cuen tran abor da dos de ma ne ra li mi ta da en la ma yo -
ría de los es tu dios de que dis po ne mos para Cen tro Amé ri ca, a 
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ex cep ción de las in ves ti ga cio nes rea li za das para el caso cos ta -
rri cen se (Lehoucq y Mo li na: 1999; Ro drí guez: 2000a).

En al gu nos paí ses cen troa me ri ca nos como Gua te ma la y
Hon du ras, com par tie ron con el res to de los paí ses la ti noa me -
ri ca nos la ex pe rien cia de que, en sus ini cios las or ga ni za cio -
nes fe me ni nas pri vi le gia ron en su agen da las de man das por
la edu ca ción y los de re chos ci vi les, y de ma ne ra mar gi nal la
de man da por el su fra gio (Mi ller: 1991: 157-176). Esta ten den -
cia, pa re cie ra que fue más mar ca da en el caso hon du re ño (Vi -
llars: 2001: 135-137, 147; Mi lla: 2001), ya que la or ga ni za ción
fe mi nis ta más im por tan te, la So cie dad Cul tu ra Fe me ni na
aban de ró la cau sa del su fra gio has ta la dé ca da de 1940. Vi -
llars (2001: 135-137, 305-334) ar gu men ta ba sa da en Mi ller
(1991: 157), que esta ten den cia en par te se de bió a la au sen cia
de una tra di ción su fra gis ta de mo crá ti ca aún en tre la po bla -
ción mas cu li na, a la per sis ten cia del cau di llis mo y a la ines ta -
bi li dad po lí ti ca.

En el caso de Gua te ma la, tam bién es tos fac to res en par te
ex pli can por qué la lu cha por el su fra gio fe me ni no no tuvo
tan to peso, pero Ana Sil via Mon zón tam bién agre ga que
“[...]las elec cio nes casi no te nían sen ti do para ellas, en vis ta de 
la fre cuen cia de las re vo lu cio nes y los go bier nos au to ri ta rios,
así como la po bre za ge ne ra li za da en que vi vían. En ese con -
tex to, in clu so los hom bres, en este caso obre ros ur ba nos, más
po li ti za dos que las mu je res plan tea ban ”¿De qué nos sir ve el
voto si nos es ta mos mu rien do de ham bre? ¿Qué nos im por ta
la li ber tad, to das las li ber ta des del mun do, si exis te la li ber tad
de ex plo tar nos y ma tar nos de ham bre?" (Mon zón: 2001: 22).

No obs tan te, des de los ini cios del mo vi mien to fe mi nis ta en
los otros paí ses cen troa me ri ca nos du ran te las pri me ras dé ca -
das del si glo XX (prin ci pal men te de los 20 y 30), el su fra gio si
tuvo un pa pel pre do mi nan te en su agen da, como fue el caso
de Cos ta Rica (Liga Fe mi nis ta fun da da en 1923) (Ro drí guez:
2000a); Ni ca ra gua (LIMDI y Cru za da, De le ga ción Ni ca ra -
güen se de la Liga Inter na cio nal Pro-Paz y Li ber tad, Pri me ra
Liga Pa na me ri ca na Fe me ni na de Edu ca ción, Co mi té Inte ra -
me ri ca no de Mu je res y el Cen tro Fe me ni no de Cul tu ra Obre -
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ra) (Gon zá lez: 1996: 46; Gon zá lez: 1997: 199, 201); y Pa na má
(Par ti do Na cio nal Fe mi nis ta fun da do en 1923) (Mar co; 1997).
Va rios son los fac to res que ex pli can en par te por qué las or ga -
ni za cio nes fe mi nis tas pu sie ron un ma yor én fa sis en el su fra -
gio fe me ni no jun to con la lu cha por el ac ce so a la edu ca ción y
los de re chos ci vi les de las mu je res.

A par tir de las in ves ti ga cio nes rea li za das por Vic to ria Gon -
zá lez, ha sido po si ble sa ber que en tre otras ca rac te rís ti cas, el
caso ni ca ra güen se des ta ca por la pe cu lia ri dad de que el mo vi -
mien to fe mi nis ta li de ra do por Jo se fa To le do de Ague rri, y
com pues to por di ver sas or ga ni za cio nes de mu je res in de pen -
dien tes, fue apo ya do por el Par ti do Li be ral Na cio na lis ta
(PLN) li de ra do por los So mo za, y el cual ha bía pro me ti do
apo yar el su fra gio fe me ni no des de 1916. En con se cuen cia, a
sa bien das del apo yo de los So mo za y de sus al tos di ri gen tes
de go bier no, las fe mi nis tas apar te de em plear di ver sas es tra -
te gias como dis cur sos, ar tícu los en la pren sa, se de ci die ron a
plan tear en 1939 ante la Asam blea Cons ti tu yen te una pro -
pues ta re cla man do los de re chos de la mu jer como ciu da da na
de la Re pú bli ca, la cual fra ca só (Gon zá lez: 1997: 199-202).

Se gún Gon zá lez, el fra ca so de di cha pro pues ta se de bió a
que el PLN te mía que si se apro ba ba la re for ma del su fra gio
fe me ni no, en un con tex to en que los gru pos con ser va do res y
la Igle sia Ca tó li ca ha bían apo ya do cre cien te men te la for ma -
ción de or ga ni za cio nes fe me ni nas, las mu je res even tual men -
te le ne ga rían el apo yo al li be ra lis mo gra cias a la in fluen cia
cle ri cal (Gon zá lez: 1996: 56-58). Pos te rior men te, el PLN de li -
be ra da men te sacó de su pro pa gan da cual quier men ción de
las fe mi nis tas y de ci dió apo yar la for ma ción del Ala Fe me ni -
na del Par ti do Li be ral en 1955, la cual des pla zó, cop tó y se
apro pió de las or ga ni za cio nes de mu je res in de pen dien tes y
así dar le un ma yor con trol al PLN so bre las mu je res que aho ra
po dían vo tar (Gon zá lez: 1997: 199-202).

En el caso pa na me ño, se gún Yo lan da Mar co, al se pa rar se
Pa na má de Co lom bia en 1903 co men zó un pro ce so de cons -
truc ción de la na ción so bre las nue vas ba ses de la Cons ti tu -
ción de 1904. Tam bién, el país te nía que or ga ni zar se como
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Esta do mo der no, lo cual im pli có un reor de na mien to de la so -
cie dad que se fun da ba so bre nue vas ba ses de li ber tad y pro -
gre so. Fue en este am bien te, en don de las mu je res tu vie ron
un te rre no fér til para la de fen sa de sus de re chos a la edu ca -
ción, y par ti ci pa ción más ac ti va en la vida pú bli ca, in cen ti va -
da en gran me di da por la pro mo ción de la edu ca ción de las
mu je res. Por lo tan to, po dría afir mar se que “[...]el am bien te
ge ne ral en las dos pri me ras dé ca das fa vo re ció el sur gi mien to
del fe mi nis mo[...]” (Mar co: 1997: 185), el cual se con vir tió en
un tema de gran peso en la so cie dad pa na me ña de los años
vein te. Tam bién, esta au to ra ar gu men ta que el jue go de la lu -
cha po lí ti co elec to ral tuvo un gran peso en el pro ce so de apro -
ba ción de la re for ma del voto fe me ni no en Pa na má (Mar co:
2002)

Fi nal men te, en el caso cos ta rri cen se es po si ble ex pli car el
re tra so en la apro ba ción de la re for ma del voto fe me ni no has -
ta 1949, gra cias a los apor tes de Mo li na y Lehoucq (1999a) y
de nues tros tra ba jos (Ro drí guez:1999; 2000). Se gún Mo li na y
Lehoucq, en este com ple jo con tex to po lí ti co en con tra mos a
los par ti dos po lí ti cos, lu chan do por con tro lar el po der y por
con so li dar y ex pan dir su es pa cio po lí ti co. El de sa rro llo de las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en Cos ta Rica fue pro duc to de los
en fren ta mien tos en tre los po lí ti cos por con tro lar el po der, en
un con tex to en el cual nin gu na de las fuer zas po lí ti cas con ten -
dien tes po día mo no po li zar lo. Por tan to, de bie ron es ta ble cer
com pro mi sos y arre glos con otros sec to res y co rrer el ries go
de im pul sar re for mas y alian zas po lí ti cas tem po ra les o in cier -
tas. Esto úl ti mo, ex pli ca por qué tomó tan to tiem po re for mar
las prác ti cas elec to ra les con el fin de im pe dir cada vez más la
rea li za ción de prác ti cas frau du len tas (la pri me ra mi tad del si -
glo XX), y apro bar el su fra gio fe me ni no, ya que tras el fa lli do
in ten to por apro bar lo en la dé ca da de 1920, hubo que es pe rar
has ta 1949 para que fue ra apro ba do (Mo li na y Lehoucq:
1999a: 77-81).

En efec to, hay que re cor dar que pre vio a to das es tas re for -
mas elec to ra les pau la ti nas em pren di das en tre 1890 y 1949, en
prin ci pio el voto no era ni di rec to (re for ma de 1913) ni se cre to
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(re for ma de 1925) ni obli ga to rio, no ha bían ins tan cias ins ti tu -
cio na les como el Re gis tro Ci vil o una Co mi sión Elec to ral que
re gu la ra efec ti va men te el ejer ci cio del voto, por lo que el frau -
de elec to ral es ta ba pre sen te en todo el pro ce so elec to ral (Mo -
li na y Lehoucq: 1999a). Es en este mar co en que de be mos ubi -
car la ma yo ría de las pro pues tas para apro bar el voto
fe me ni no plan tea das por di pu ta dos y pre si den tes en tre 1890
y 1949.

En tér mi nos ge ne ra les, el de ba te so bre el su fra gio fe me ni -
no a ni vel le gis la ti vo y de la pren sa en Cos ta Rica, aun que
mos tró po si cio nes in ter me dias, evo lu cio nó de un polo de
gran opo si ción en 1925 ha cia un polo de gran apro ba ción en
1949 (Ro drí guez 1999b). Lo an te rior se re fle ja por ejem plo en
las vo ta cio nes con gre sio na les de 1925 y 1949.

Mien tras que en 1925 la vo ta ción re la ti va a la apro ba ción
del su fra gio fe me ni no fue de 24 vo tos en con tra (61.5%) y 15
vo tos a fa vor (38.5%); en 1949 la vo ta ción va rió dia me tral -
men te ha cia 33 vo tos a fa vor (80.5%) y 8 vo tos en con tra
(19.5%) (El Dia rio de Cos ta Rica, 25/2/1925: 4; La Na ción,
21/6/1949: 1 y 7). En otras pa la bras, los le gis la do res que apo -
ya ban di cha re for ma pa sa ron de poco más de una ter ce ra par -
te en 1925 a más de las tres cuar tas par tes en 1949. No obs tan -
te, de be mos sub ra yar que esto úl ti mo no im pli có que
de sa pa re cie ran las ac ti tu des con ser va do ras con tra la par ti ci -
pa ción de las mu je res en la po lí ti ca y su ac ce so al voto.

¿Por qué se dio esta va ria ción tan sig ni fi ca ti va? Obvia men -
te, lo que pri me ro sal ta a la vis ta es el peso de las ac ti tu des se -
xis tas y con ser va do ras de los le gis la do res, como un ele men to
que re tra só di cha re for ma. Sin em bar go, so mos de la te sis de
que tam bién tu vie ron un pa pel muy de ter mi nan te en este
pro ce so la di ná mi ca de la lu cha por el po der y de las re for mas
elec to ra les. De acuer do con los ar gu men tos de Mo li na y
Lehoucq, para que el voto fe me ni no lo gra ra apro bar se, pa re -
cie ra que de bían exis tir al me nos dos con di cio nes es tra té gi cas 
en este es ce na rio de dispu ta po lí ti co-electoral: 1) la pri me ra
con di ción, es que al gún par ti do te nía que con si de rar que se ría 
ven ta jo so elec to ral men te pro mo ver la re for ma, y 2) en se gun -
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do lu gar que para que esto ocu rrie ra, de bía exis tir la con di -
ción de un con jun to de mo vi mien tos so cia les bien or ga ni za -
dos que pu sie ra su fi cien te pre sión so bre los po lí ti cos, y so bre
los mo de ra dos en el po der, para ayu dar los a re co no cer que al
apro bar di cha re for ma se atrae rían mu chos vo tos. Así, con la
exis ten cia de am bas con di cio nes se ayu da ría a crear una gran
coa li ción ca paz de pro mo ver re for mas de gran al can ce, si tua -
ción que solo fue po si ble en el mar co de la po la ri za ción po lí ti -
ca de la dé ca da de 1940 (Mo li na y Lehoucq 1999a: 77-81,
193-200).

Ade más, debe te ner se en cuen ta el fac tor fun da men tal de
que para los par ti dos po lí ti cos era com pli ca do con tro lar a los
vo tan tes, de allí que cual quier re for ma elec to ral fue ra pro -
duc to de un lar go pro ce so de ne go cia ción y con flic to. La
apro ba ción del voto fe me ni no, al su po ner en la prác ti ca du -
pli car el ta ma ño del elec to ra do, im pli ca ba au men tar el mar -
gen de in cer ti dum bre para las pró xi mas elec cio nes en que di -
cha re for ma es tu vie ra en vi gor.

Por otra par te, pue de afir mar se que más allá de los ele men -
tos ideo ló gi cos, tras los ar gu men tos a fa vor o en con tra de la
re for ma del voto fe me ni no es gri mi dos por los par ti dos po lí ti -
cos, es ta ban la apli ca ción de cier tas es tra te gias de cálcu lo po -
lí ti co, con el fin de con tro lar más el po der y even tual men te
po der am pliar la base del elec to ra do. Lo an te rior, al gu nas ve -
ces im pli ca ba ju gar con la ries go sa car ta de una even tual re -
for ma en pro del su fra gio fe me ni no, en par ti cu lar en aque llas
co yun tu ras po lí ti cas y elec to ra les en don de se abrían es pa cios 
para ne go ciar cier tas re for mas, como fue el caso de: 1890,
1913, 1917, 1920, 1925, 1927 y 1946.

Fi nal men te, otro as pec to in te re san te que pa re cie ra su ge rir -
se a ma ne ra de hi pó te sis es que más allá de los ar gu men tos es -
gri mi dos en fa vor del pro gre so, la ci vi li za ción y la de mo cra -
cia y de la igual dad de ca pa ci da des y de re chos, las de man das
en fa vor de la apro ba ción del voto fe me ni no fue ron em plea -
das even tual men te como una es tra te gia de los par ti dos po lí ti -
cos para fa vo re cer re for mas ten dien tes a de mo cra ti zar un sis -
te ma elec to ral ba sa do en el su fra gio mas cu li no.
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EPÍLOGO

Para con cluir este aná li sis qui sié ra mos plan tear al gu nas de
las múl ti ples ta reas fu tu ras con vis tas a es ti mu lar el de sa rro -
llo de la his to ria de las mu je res en Amé ri ca Cen tral, y con tri -
buir a res ca tar la me mo ria his tó ri ca par ti cu lar men te de las or -
ga ni za cio nes de mu je res, del mo vi mien to fe mi nis ta en las
lu chas por el me jo ra mien to de las con di cio nes so cia les de las
mu je res y el ac ce so a los de re chos ci vi les y po lí ti cos. Si no res -
ca ta mos la me mo ria his tó ri ca, será di fí cil di lu ci dar cómo la
ex pe rien cia pa sa da con di cio na nues tra si tua ción pre sen te y
fu tu ra. Sin duda, la ca li dad de las in ves ti ga cio nes ha me jo ra -
do cua li ta ti va men te, en cuan to a una ma yor in cor po ra ción de 
con cep tos y me to do lo gías en don de se aso ma la pers pec ti va
de gé ne ro, la his to ria oral y una ma yor va rie dad en las pre -
gun tas for mu la das al aná li sis de di ver so tipo de do cu men ta -
ción. Sin em bar go, la la bor de las y los in ves ti ga do res mu chas
ve ces se ve li mi ta da por di ver sos fac to res como la es ca sez de
fi nan cia mien to, la fal ta de apo yo ins ti tu cio nal, los fre cuen tes
va cíos do cu men ta les, o la pér di da de las ac to ras o los ac to res
de los pro ce sos. De ahí que, una de nues tras pro pues tas es de -
sa rro llar es tra te gias que es ti mu len y fi nan cien el de sa rro llo
de las in ves ti ga cio nes his tó ri cas con pers pec ti va de gé ne ro en 
Amé ri ca Cen tral, de sea ble men te con tan do con el apo yo de
di ver sas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta -
les y na cio na les e in ter na cio na les.

Aun que si bien es cier to, en com pa ra ción con la his to ria po -
lí ti ca tra di cio nal, los es tu dios his tó ri cos so bre la par ti ci pa ción 
po lí ti ca de las mu je res en Amé ri ca Cen tral han im pli ca do un
gran avan ce en cuan to al res ca te de las mu je res como ac to ras
so cio-políticas, aún per sis ten mu chos va cíos y li mi ta cio nes.
Una de las ta reas pen dien tes en este pro ce so de re cons truc -
ción y re plan tea mien to de la his to ria de los mo vi mien tos de
mu je res en Amé ri ca Cen tral, es ir más allá de la re cu pe ra ción
de las mu je res como ac to ras so cia les y de las lu chas fe me ni -
nas en el ám bi to ur ba no, tra tan do de re cu pe rar el pa pel de las
lu chas de di ver sos gru pos de mu je res de di fe ren tes et nias,
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cla ses y ge ne ra cio nes y ám bi tos, y de ex pli car cómo se cons -
tru yen y se trans for man las re la cio nes de po der de gé ne ro en
los ám bi tos po lí ti cos no tra di cio na les.

Otro de los de sa fíos, es lo grar in te grar ade cua da men te la
pers pec ti va pa sa do/pre sen te, en el sen ti do de que los es tu -
dios his tó ri cos y de otras dis ci pli nas se nu tran en un diá lo go
in ter dis ci pli na rio, y que por otra par te, los apor tes de las in -
ves ti ga cio nes his tó ri cas cons ti tu yan un im por tan te pun to de
apo yo en los pro ce sos de rea li za ción de in ves ti ga cio nes y po -
lí ti cas pú bli cas. Esto nos per mi ti rá com pren der con ma yor ca -
ba li dad la di ná mi ca com ple ja de múl ti ples y di ver sos fac to res 
que con tri bu yen a la ine qui dad de gé ne ro, y al mis mo tiem po
en con trar los me ca nis mos para de ses truc tu rar la y po der
cons truir so cie da des más equi ta ti vas y de mo crá ti cas.

En sín te sis, po dría mos afir mar al igual que Asun ción Lav -
rin que la his to ria se cons ti tu ye en una he rra mien ta muy im -
por tan te para di lu ci dar los cam bios y con ti nui da des en los
pa pe les de las mu je res y en las re la cio nes de po der de gé ne ro,
y cómo han sido ima gi na das, re pro du ci das y trans for ma das,
cier tas nor mas, per cep cio nes, ac ti tu des y com por ta mien tos
con si de ra dos como “nor ma les” y “na tu ra les” en las re la cio -
nes de gé ne ro. En efec to, si no so tros co no ce mos me jor:

[...]nues tra ex pe rien cia his tó ri ca, la me mo ria de cómo los de -
ba tes han sido con fron ta dos en el pa sa do, las for mas en que
esto nos su je ta a pa tro nes de pen sa mien to y de con duc ta que
no so tros de be mos in ten tar que brar, si no so tros que re mos de -
sa fiar al gu nas de sus pre mi sas. La His to ria nos [dará] la me -
mo ria de cómo ha sido he cho ésto y de cuán to aún es ne ce sa -
rio ha cer[...] (Lav rin: 1998: 2).

Y es par ti cu lar men te en el cam po de las in ves ti ga cio nes
his tó ri cas so bre las mu je res y el gé ne ro, uno de los prin ci pa les 
ám bi tos en don de de be mos bus car las res pues tas a nues tras
múl ti ples in te rro gan tes. Sin duda, “[...]los es tu dios de la mu -
jer y el gé ne ro han triun fa do, pero nues tra lu cha por man te -
ner los vi bran tes e ins pi ra do res con ti nua rá[...]” (Lav rin:
1997b: 90).
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 La plu ra li dad
fe mi nis ta



Agra dez co a las or ga ni za do ras la de fe ren cia al in vi tar me a 
par ti ci par en este sim po sio, por va rias ra zo nes, que en

aras de ir cons tru yen do la his to ria de los es tu dios de gé ne ro
en las uni ver si da des es per ti nen te men cio nar.

En 1981 Gua te ma la vi vía uno de los mo men tos ál gi dos de
la gue rra su cia que el Esta do de sa tó con tra su pue blo, pro vo -
can do el gran mo vi mien to de re fu gia dos gua te mal te cos a
Chia pas. For mé par te de ese éxo do y en con tré re fu gio en la
Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas, de la que fui do cen te
des de 1981 has ta 1999. 

En 1984, con un gru po de pro fe so res en tre los que se en con -
tra ban Ana San ta ma ría Gal ván, Con cep ción Mar tí nez Oma ña 
y Anto nio Pa di lla Arro yo, fun da mos el Ta ller de in ves ti ga -
ción Antze tik. Nom bre que pu si mos en ho me na je a las mu je -
res cam pe si nas in dí ge nas, a las que de seá ba mos vi si bi li zar.

Pos te rior men te, cuan do en no viem bre de 1994 se or ga ni za
en Mo re lia,1 Mi choa cán el Pri mer en cuen tro de in ves ti ga ción
so bre es tu dios de gé ne ro, tuve la opor tu ni dad de pre sen tar
un tra ba jo ti tu la do Antze tik, Diez años de es tu dios de gé ne ro en

Los ava ta res de los es tu dios de gé ne ro y la
po si bi li dad de un fe mi nis mo plu ral

WALDA BARRIOS-KLÉE

1  El Encuen tro se lle vó a cabo en el Cen tro Cul tu ral Uni ver si ta rio de la
Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, y fue or ga ni za do por
Mi riam Aidé Nú ñez Vera, Ma ría Arce lia Gon zá lez Bu trón, Ce ci lia Fer nán -
dez Za yas, quie nes pos te rior men te se preo cu pa ron por la edi ción de la me -
mo ria, ti tu la da Estu dios de gé ne ro en Mi choa cán. Lo fe me ni no y lo mas cu li no en
pers pec ti va. Mi choa cán, oc tu bre 1995.



Chia pas (1984-1994). En este re se ña ba las in cur sio nes me to -
do ló gi cas de los es tu dios de gé ne ro, cosa que aho ra se ha sis -
te ma ti za do mu cho y re fle xio na do al res pec to crean do un cor -
pus teó ri co pro pio, pero en esos años se tra ta ba de los
pri me ros pa sos.

En aque lla po nen cia des ta ca ba como los ras gos ca rac te rís -
ti cos de la in ves ti ga ción de gé ne ro: su vo ca ción cua li ta ti va,
que de ri va en el sen ti do tes ti mo nial y de so li da ri dad con las
in for man tes; la in ter dis ci pli na rie dad, y so bre todo el de seo de 
cons truir a par tir de las ba ses epis te mo ló gi cas de las cien cias
so cia les una epis te mo lo gía pro pia, que em pe za ba a to mar
ros tro en aque lla dé ca da y era lo que se de sea ba des ta car en la 
po nen cia de Mi choa cán (1994).

Esta po nen cia for ma ba par te de un pa nel ti tu la do Los es tu -
dios de Gé ne ro en la Uni ver si da des, en el que par ti ci pa mos
Eli Bar tra (UAM-Xo chi mil co); Flo rin da Ri quer (U. Ibe roa me -
ri ca na); Sil via Tras los he ros (Uni ver si dad La ti na de Amé ri ca,
Mor.) y Bea triz Gó mez Ba rra ne chea (U. De Gua da la ja ra), sis -
te ma ti za mos las ex pe rien cias de las uni ver si da des que nos
en con trá ba mos abrien do bre cha en los es tu dios de gé ne ro,
para com par tir las, como ca sos pa ra dig má ti cos.

Como el ob je ti vo de mi par ti ci pa ción en este Sim po sio es
ha cer la re se ña his tó ri ca de es tos años de lu cha por el sta tus
cien tí fi co de la re fle xión fe mi nis ta que de vi no en es tu dios de
gé ne ro, es per ti nen te men cio nar que en Mi choa cán se lo gró
un Se gun do Encuen tro (del 6 al 8 de no viem bre, 1996) a dos
años de rea li za do el Pri me ro. El éxi to de éste fue ma yor en
cuan to a nú me ro de asis ten tes; en el pri me ro se pre sen ta ron
60 ex pe rien cias de in ves ti ga ción en el se gun do 94. Ade más se
am plia ron las te má ti cas y apa re ció por pri me ra vez una mesa
so bre mas cu li ni dad. En el pri me ro, de las cua tro con fe ren cias
ma gis tra les2, Ben no de Keij zer ex pu so so bre La sa lud y la
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2  Las otras tres con fe ren cias fue ron: Gé ne ro y de sa rro llo por Gra cie la Hie -
rro, Re fle xio nes fe mi nis tas so bre cien cia y de sa rro llo por Emma Za pa ta Mar -
te lo; La di vi sión ge né ri ca del tra ba jo asa la ria do ru ral por Anto nie ta Ba rrón.



muer te de los hom bres, pero no hubo una mesa es pe cí fi ca en
la que se dis cu tie ra la mas cu li ni dad.

Los Encuen tros de Mi choa cán mar ca ron un hito y for man
par te de la his to ria de la in cur sión de los es tu dios de gé ne ro
en las uni ver si da des y cómo se fue ron sis te ma ti zan do y apro -
pian do de los es pa cios uni ver si ta rios.

Exis ten otros dos an te ce den tes que es im por tan te men cio -
nar. Uno es la pri me ra reu nión na cio nal de in ves ti ga ción so -
bre mu je res cam pe si nas or ga ni za da en Oa xa ca por Jo se fi na
Aran da, que bus ca ba:

“– Ana li zar las uni da des fa mi lia res en que vi ven las mu je res
en cuan to a su ta ma ño, ci clo de de sa rro llo y re la cio nes de pa -
ren tes co a su in te rior.
– Di fe ren ciar y re de fi nir su tra ba jo do més ti co y pro duc ti vo en
fun ción de las ca rac te rís ti cas del me dio ru ral, y
– Dis tin guir el con tex to en que su uni dad do més ti ca (agri cul -
tu ra de sub sis ten cia, para el mer ca do y/o ca pi ta lis ta) se en -
cuen tra in mer sa.” (Aran da, 1988:VI)

Para ana li zar las con di cio nes de re pro duc ción del cam pe si -
na do en Mé xi co, pero con es pe cial én fa sis en la vida de las
mu je res.

El otro an te ce den te re le van te, es la Pri me ra Reu nión de
Antro po lo gía La ti noa me ri ca na ce le bra da en la ciu dad de Mé -
xi co del 13 al 15 de ju nio, 1990, pro mo vi da por So le dad Gon -
zá lez Mon tes, como par te de las ac ti vi da des del Pro gra ma
Inter dis ci pli na rio de Estu dios so bre la Mu jer (PIEM) del Co le -
gio de Mé xi co.

En esa opor tu ni dad So le dad Gon zá lez Mon tes lle ga ba a la
re fle xión fi nal que ha bían que da do atrás los gran des es que -
mas de la par ti ci pa ción de las mu je res ba sa dos en el de sa rro -
llo pro pios de la dé ca da de los 70, los es tu dios em pe za ban a
ser re gio na les, y se im po nía la ne ce si dad de ten der puen tes
en tre la ge ne ra ción de co no ci mien tos y su apli ca ción. Fi nal -
men te, con cluía en la ne ce si dad de una nue va for ma de ha cer
an tro po lo gía, de sa rro llan do po lí ti cas que be ne fi cien a las mu -
je res y que con tri bu ya a la trans for ma ción de las re la cio nes de 
gé ne ro. (Gon zá lez Mon tes, 1993:45-46)
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En otras oca sio nes he pro pues to3 una pe rio di za ción, que
ana li za por una par te el mo vi mien to fe mi nis ta, en ten di do
como mo vi mien to so cial, y por la otra, la re fle xión que las
aca dé mi cas fe mi nis tas fue ron in tro du cien do en las uni ver si -
da des, dan do lu gar a un fe mi nis mo aca dé mi co, que se de sen -
vuel ve en tres eta pas.

La pri me ra son los lla ma dos es tu dios de la mu jer, que po -
nen el acen to en la dis cri mi na ción y sub or di na ción de las mu -
je res. Fue ron in ves ti ga cio nes de de nun cia que apor ta ron mu -
chos da tos so bre las con di cio nes de vida de las mu je res.

La se gun da, se de sa rro lla des de la an tro po lo gía y la so cio -
lo gía. Par tien do de la me to do lo gía clá si ca de las cien cias so -
cia les se pro pu so cons truir una epis te mo lo gía pro pia de unas
cien cias so cia les fe mi nis tas. Un ejem plo en an tro po lo gía es el
tra ba jo de Este la Gras si (1986), que tie ne como an te ce den te el
cé le bre es cri to de Gay le Ru bin (1975) The traf fic in wo men: no -
tes of the po li ti cal eco nomy of sex. En so cio lo gía Sex, gen der and
so ciety de Ann Oa kley (1982) y The so cio logy of wo men de Sara
De la mont (1980), sólo para men cio nar al gu nos, pues no se
tra ta este es pa cio de en lis tar to dos los an te ce den tes de este
tipo. Un ejem plo, en nues tro con tex to de los es fuer zos de la
so cio lo gía como dis ci pli na en este pe río do, fue el Foro so bre
pro ble mas so cia les de la mu jer, or ga ni za do por Espe ran za
Tu ñón Pa blos en el mar co del Co le gio de So ció lo gos de Mé xi -
co, en mar zo de 1986.

Este se gun do mo men to per te ne ce al fe mi nis mo de la se -
gun da ge ne ra ción4, en ten dien do por tal, aquel que afir ma
que las mu je res no de ben as pi rar úni ca men te a te ner los mis -
mos de re chos que los hom bres, es de cir con se guir, la igual -
dad so cial; sino de be mos de sa rro llar un len gua je, unas le yes

248   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas

3  Ba rrios Wal da, Uni ver si dad y es tu dios de gé ne ro, en Pri me ra edi ción del fes ti -
val cul tu ral del Día Inter na cio nal de la Mu jer, UNIFEM, Mi nis te rio de Cul -
tu ra, Gua te ma la, 8-30 mar zo, 2000

4  Per te ne cen al fe mi nis mo de la se gun da ge ne ra ción Luce Iri ga ray y Mich -
èle Le Doeuff, re pre sen tan tes del fe mi nis mo fi lo só fi co. Ca ro le Pa te man,
teó ri ca po lí ti ca. Iri ga ray hace una crí ti ca ra di cal de las ins ti tu cio nes del psi -
coa ná li sis, el len gua je y la cul tu ra.



y una mi to lo gía pro pia men te fe me ni nas, exa mi nan do las es -
truc tu ras ideo ló gi cas que po nen a las mu je res en des ven ta ja
fren te a los hom bres. Es de cir, crean do co no ci mien to nue vo
des de las mu je res.

En la ter cer eta pa, apa re cen los es tu dios de gé ne ro, que se
cen tran en las in te rac cio nes en tre hom bres y mu je res en so cie -
dad, po nien do el én fa sis en las re la cio nes de po der, ac ce so a
los re cur sos y en ge ne ral en las cir cuns tan cias no equi ta ti vas
de la vida so cial. 

Para los es tu dios cul tu ra les el gé ne ro es un tér mi no re la cio -
nal, en tre mu je res y hom bres. Para la teo ría fe mi nis ta, la no -
ción de gé ne ro, sir ve para vi sua li zar cómo las re la cio nes de
po der es truc tu ran re la cio nes de sa ber. 

Ade más, te ne mos la po si ción de la teo ría queer (gay y les -
bia na), una de cu yas ex po nen tes Ju dith But ler5 hace una crí ti -
ca en tor no a la po la ri dad de iden ti da des. Si ana li za mos el
con cep to gé ne ro en tér mi nos de re la cio nes de po der, es ti mo
que el pro ble ma de las dis tin tas iden ti da des se xua les que da
in vo lu cra do.

La no ción gé ne ro pre sen ta tres ni ve les: 1) el de la for ma -
ción de la iden ti dad, en ésta la se xua li dad de sem pe ña un pa -
pel cru cial; 2) la cons truc ción del cam po so cial en el cual las
iden ti da des jue gan un rol so bre el mer ca do de tra ba jo, la cul -
tu ra, la edu ca ción, etc. y 3) como sis te ma nor ma ti vo.

So bre el con cep to gé ne ro y su uso en las cien cias so cia les
exis te una rica pro duc ción re cien te (Pa tri cia Ra ve lo, 1996;
Mar ta La mas, 2000; Da niel Ca zés, 2000 para re fe rir al gu nos
ejem plos) El de ba te al res pec to ha fa vo re ci do la pro duc ción
teó ri ca.

 En esta eta pa apa re ce el dis cu ti do tér mi no em po de ra mien -
to. Pa la bra cas te lla ni za da a par tir del vo ca blo in glés em po wer -
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5  Ju dith But ler, El gé ne ro en dispu ta. El fe mi nis mo y la sub ver sión de la iden ti dad.
PUEG/UMAN, Mé xi co  2001.Es maes tra de re tó ri ca y li te ra tu ra com pa ra da
en la Uni ver si dad de Ca li for nia en Ber ke ley.



ment. La dis cu sión al res pec to ha fa vo re ci do la re fle xión teó ri -
ca y di ver sas apor ta cio nes en tor no a su con cep tua li za ción.6

Po de mos acep tar que es do tar a las mu je res de ma yor po der y 
con trol so bre sus pro pias vi das. Impli ca as pec tos como la
con cien ti za ción, el de sa rro llo de la con fian za en sí mis mas,
am plia ción de opor tu ni da des y un ma yor ac ce so a los re cur -
sos y con trol de los mis mos. El em po de ra mien to, sur ge del in -
te rior, so mos las mis mas mu je res quie nes nos em po de ra mos.

Si guien do la pe rio di za ción plan tea da, la reu nión de Oa xa -
ca for ma par te de la pri me ra eta pa, se pu sie ron en evi den cia
las con di cio nes de vida de las mu je res ru ra les y sus con tri bu -
cio nes al de sa rro llo ru ral. La Reu nión del PIEM de la se gun da, 
pues bus ca ba de li mi tar una an tro po lo gía de la mu jer. Y los
en cuen tros de Mi choa cán de la ter ce ra, to man do en con si de -
ra ción las po nen cias pre sen ta das.

Cuan do en 1996 se fir man en Gua te ma la los Acuer dos de
Paz, y para con tri buir a cons truir al pro ce so, re tor no a mi país
en el se gun do se mes tre de 1999, en cuen tro un es pa cio aca dé -
mi co en el cual apor tar, tan to en la FLACSO sede aca dé mi ca
Gua te ma la, como en la Uni ver si dad de San Car los. 

Se me con fía la coor di na ción del área de es tu dios de gé ne ro 
de la FLACSO, sede Gua te ma la. Como par te de sus ac cio nes se 
me en co men dó la or ga ni za ción del Pri mer en cuen tro me soa -
me ri ca no de es tu dios de gé ne ro7, que te nía como ob je ti vo pri -
mor dial ha cer un ba lan ce del “es ta do del arte” en la re gión.
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6  “Tér mi no acu ña do por el mo vi mien to fe mi nis ta y de mu je res para des cri -
bir el pro ce so de toma de con cien cia de gé ne ro, su con se cuen te toma de po -
si ción con res pec to al po der ejer ci do por las so cie da des pa triar ca les y el
ac cio nar per so nal y co lec ti vo para apro piar se, asu mir el ejer ci cio del po der,
re cons tru yen do sus for mas ac tua les y la bús que da de for mas al ter na ti vas
para su con cep ción y ejer ci cio.”(Ma ría Eu ge nia So lís, 2000:26)

“Pro ce so de de sa rro llo de nues tras po ten cia li da des trans for ma do ras y li -
ber ta rias” (Mont se rrat Sa got, 1997:14)

7  For ma ron par te del equi po de tra ba jo Ce ci lia Mé ri da res pon sa ble de los
as pec tos aca dé mi cos, Eli za beth Qui roa, en car ga da de lo gís ti ca y como apo -
yo: Vil ma, Gon zá lez, So fía Vás quez y Ce ci lia Umul, 



Pen sa mos or ga ni zar va rias me sas de tra ba jo al re de dor de
seis ejes te má ti cos (equi dad e igual dad de opor tu ni da des y
po lí ti cas pú bli cas; mu je res ru ra les, tie rra y me dio am bien te;
gé ne ro, his to ria y po lí ti ca; gé ne ro, eco no mía y po der; re la cio -
nes ge né ri cas e in ter cul tu ra les; fe mi nis mos) Para el efec to
con si de ra mos con tar con la asis ten cia de al re de dor de 400
per so nas. Pero nues tras ex pec ta ti vas se vie ron to tal men te re -
ba sa das pues acu die ron al re de dor de 1,000 per so nas.

La di ná mi ca de tra ba jo se plan teó con con fe ren cias ma gis -
tra les que ser vi rían de mar co teó ri co ge ne ral a las dis cu sio nes 
de las me sas de po nen cias y fi nal men te los diá lo gos, con ce bi -
dos como es pa cios de re fle xión abier tos en tre con fe ren cis tas,
po nen tes y asis ten tes, algo dis tin to a las clá si cas ple na rias.

Para las con fe ren cias ma gis tra les in vi ta mos a des ta ca das
do cen tes re pre sen tan tes de dis tin tas ver tien tes del fe mi nis mo 
aca dé mi co y prác ti co. Como ya se ña la ba, las con fe ren cias ma -
gis tra les sir vie ron de gran des mar cos teó ri cos al re de dor de
las cua les se or ga ni za ron las dis tin tas po nen cias.

Mar ce la La gar de, di ser tó en el eje de re la cio nes ge né ri cas e
in ter cul tu ra les; Ura nia Ungo de Pa na má, en equi dad e igual -
dad de opor tu ni da des y po lí ti cas pú bli cas; So le dad Gon zá lez
Mon tes en mu je res ru ra les, tie rra y me dio am bien te; Gra cie la
Hie rro y Mar ga ri ta Pi sa no so bre las dis tin tas ver tien tes del fe -
mi nis mo; Gua da lu pe Espi no za, so bre gé ne ro, eco no mía y po -
der; Eu ge nia Ro drí guez so bre Gé ne ro, his to ria y po lí ti ca.

La Pre mio No bel de la Paz, y Emba ja do ra de Bue na Vo lun -
tad de UNESCO, Ri go ber ta Men chú Tum, en vió el sa lu do de
aper tu ra.

Los lo gros del Encuen tro es tán sis te ma ti za dos en un li bro
con las con fe ren cias ma gis tra les, un dis co com pac to que con -
tie ne to das las po nen cias, una me mo ria vi sual y una Me mo ria 
re se ña es cri ta.

El Encuen tro me soa me ri ca no 2001 mos tró la po si bi li dad
de cons truir un fe mi nis mo plu ral, pues en el mis mo par ti ci -
pa ron per so nas de al re de dor 15 paí ses, co mu ni da des de base, 
lí de res, mu je res ma yas, aca dé mi cas de pri mer ni vel, hom bres 
y mu je res, así como re pre sen tan tes de to das las ver tien tes teó -

 La plu ra li dad fe mi nis ta  251



ri cas y prác ti cas del fe mi nis mo, en diá lo go res pe tuo so y cons -
truc ti vo.

HA CIA EL FE MI NIS MO PLU RAL

¿Qué se pre ten de de cir con fe mi nis mo plu ral?. Esta plu ra li -
dad se vio y se vi vió en el Encuen tro me soa me ri ca no 2001,
des de plu ra li dad ét ni ca con dis tin tas cos mo vi sio nes so bre el
ser mu jer, exis ten cial has ta teó ri ca y me to do ló gi ca

Den tro de la tra di ción bu dis ta, el co lor vio le ta o mo ra do
que las fe mi nis tas he mos to ma do como uno de nues tros sím -
bo los sig ni fi ca la to le ran cia. Esa to le ran cia que al pa re cer es -
ca sea en los al bo res de este nue vo mi le nio, pero que las mu je -
res que nos con si de ra mos por ta do ras de una cul tu ra de paz,
de sea mos se ins ti tu ya como un modo de vida.

La to le ran cia sig ni fi ca res pe to ha cia las di fe ren cias y ha cia
los y las di fe ren tes, des de lo ét ni co has ta las pre fe ren cias se -
xua les. Si se ha di cho que el fe mi nis mo es una for ma de hu -
ma nis mo; par te in he ren te del hu ma nis mo es el sen ti do de
uni ver sa li dad que im pli ca la di ver si dad.

La to le ran cia nos pone en el ca mi no de la cons truc ción de la 
equi dad en ten di da ésta como “Jus ti cia. Dar a cada cual lo que
le per te ne ce, re co no cien do las con di cio nes o ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas de cada per so na o gru po hu ma no (sexo, gé ne ro,
cla se, re li gión, edad), sin que ésta sig ni fi que ra zón para la dis -
cri mi na ción.” (So lís, 26:2000).

En este con tex to, es per ti nen te pun tua li zar al gu nas cues -
tio nes res pec to del plu ra lis mo, para des pués pa sar al plu ra -
lis mo fe mi nis ta.

Empe ce mos por el plu ra lis mo fi lo só fi co que nie ga la bús -
que da de la uni dad y de le yes uni ver sa les, pues to que en el
mun do sólo exis ten se res múl ti ples. El plu ra lis mo se opo ne al
mo nis mo, en cuan to afir ma que el mun do está com pues to de
rea li da des in de pen dien tes y mu tua men te irre duc ti bles.

Den tro del plu ra lis mo fi lo só fi co exis ten tres gran des ver -
tien tes. El plu ra lis mo ab so lu to que no ve en la rea li dad nin gu -
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na po si bi li dad de ar ti cu la ción, y deja al azar todo en la ce o
aso cia ción en tre los ele men tos dis per sos.

El mo no plu ra lis mo, que sos tie ne la in de pen den cia de las
rea li da des, pero re co no ce que en tre ellas hay in te rac ción. Ter -
ce ro, el plu ra lis mo ar mó ni co, afir ma que los ele men tos in de -
pen dien tes se or de nan se gún una je rar quía con for me a un
prin ci pio de ar mo nía.

La fe mi nis ta Mi che le Le Doeuff8 ad mi te la po si bi li dad de
una plu ra li dad de ra cio na li da des.

El plu ra lis mo po lí ti co, tie ne dos for mas de com pren der se,
por una par te como sis te ma que ad mi te la exis ten cia de par ti -
dos de to das las ten den cias; pero una vi sión más com ple ja
pro po ne la reor ga ni za ción del Esta do me dian te una se rie de
ins ti tu cio nes que ga ran ti cen su li mi ta ción efec ti va (so cia lis -
mo guil dis ta9, sin di ca lis mo) El plu ra lis mo po lí ti co es te leo ló -
gi co y prác ti co.

El plu ra lis mo so cio ló gi co10 como ten den cia pre sen ta tres
ras gos fun da men ta les: a) exis te una mul ti pli ci dad irre duc ti -
ble de for mas de so cia bi li dad den tro de cada gru po par ti cu -
lar; b) una mul ti tud irre duc ti ble de gru pos par ti cu la res en
cada tipo de so cie dad con cre ta y c) una di ver si dad irre duc ti -
ble de ti pos de so cie da des con cre tas.
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8  Es pro fe so ra de fi lo so fía de la Éco le Nor ma le Su pé rieu re de Fon te nay,
Fran cia.

9  So cia lis mo guil dis ta, ten den cia del mo vi mien to obre ro in glés que tuvo
gran éxi to ideo ló gi co en el pe río do com pren di do en tre 1916 y 1926, cuya
idea prin ci pal se me jan te al sin di ca lis mo fran cés, es la or ga ni za ción au tó no -
ma de una eco no mía pla ni fi ca da con tro la da por los tra ba ja do res y con su mi -
do res, li mi tan do el pa pel del Esta do. 

10  El plu ra lis mo ju rí di co es un as pec to del plu ra lis mo so cio ló gi co, afir ma la
exis ten cia de mu chos ór de nes de de re cho an ta gó ni cos y equi va len tes den -
tro del mis mo sis te ma ju rí di co. Ase ve ra que los gru pos y aso cia cio nes pue -
den pro du cir re la cio nes ju rí di cas au tó no mas. Sos tie ne la im po si bi li dad de
es ta ble cer una pri ma cía del or den le gal del Esta do so bre otros ór de nes ju rí -
di cos con cu rren tes. La re la ción en tre los dis tin tos ór de nes ju rí di cos de pen -
de de co yun tu ras va ria bles tan to so cia les como ju rí di cas. Un ejem plo
con cre to es la rei vin di ca ción del de re cho con sue tu di na rio de las co mu ni da -
des ma yas en la Gua te ma la ac tual.



El plu ra lis mo so cio ló gi co ve en la rea li dad so cial re la cio nes 
so cia les, gru pos y ti pos so cia les irre duc ti bles. 

El fe mi nis mo plu ra lis ta es una for ma de fe mi nis mo so cio -
ló gi co, que des de el pun to de vis ta fi lo só fi co se ads cri be al
plu ra lis mo ar mó ni co. El prin ci pio de ar mo nía que cons ti tu ye
el eje que aglu ti na a las dis tin tas ver tien tes fe mi nis tas, es el in -
te rés en me jo rar la si tua ción so cial de las mu je res. Pun to en el
que con flu yen to das las ver tien tes.

La fi gu ra me ta fó ri ca de una flor con un cen tro y mu chos
pé ta los, pue de ayu dar nos a vi sua li zar al fe mi nis mo plu ral. El
cen tro, es la lu cha por la equi dad de gé ne ro que im pli ca me jo -
rar la si tua ción so cial de las mu je res en to dos los as pec tos. Los 
dis tin tos pé ta los que arran can y con flu yen en el cen tro son la
plu ra li dad fe mi nis ta.

Un tex to cla ve para en ten der des de la óp ti ca fe mi nis ta el
pro gra ma para una so cie dad me jor, es La fun ción de las mu je res 
en las uto pías (1991) de Gio con da Espi na (Ve ne zue la) Esti mo
que a diez años de ha ber sido es cri to, nos va mos acer can do a
su an he lo.

Escri be: “las fe mi nis tas ten dría mos que ser van guar dia en
la in ven ción de una uto pía que no solo com pe ta a no so tras so -
las, es de cir, a la li ber tad que con tan ta di fi cul tad mu chas mu -
je res he mos ve ni do con quis tan do pero que nun ca será to tal
mien tras no in vo lu cre mos a los hom bres en una es tra te gia co -
mún de con vi ven cia al ter na ti va. La su per mu jer no pue de ser
la sa li da. Tam po co la mu jer que sa cri fi ca una vida fa mi liar y
afec ti va para con quis tar el tiem po que ne ce si ta para lle var
ade lan te su pro yec to in te lec tual, pro fe sio nal o po lí ti co.”
(Espi na, 1991:185)

De acuer do a Espi na exis ten tres vie jos ca mi nos que las
mu je res de hoy no po de mos acep tar. El pri me ro es, el de la
mu jer que se casa, tie ne hi jos y un ma ri do pro vee dor. Pro yec -
to pro pues to por Rous seau an tes de la re vo lu ción Fran ce sa,
por lo tan to, su fi cien te men te vie jo. El otro, es el de la su per -
mu jer, ca paz de ser ama de casa, ma dre, es po sa, eje cu ti va, lí -
der, et cé te ra. Fi nal men te, la com ba tien te so li ta ria. Nin gu na
de es tas tres for mas de ac tuar en so cie dad cons ti tu ye la al ter -
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na ti va. Para Espi na la úni ca so lu ción es la co mu ni ta ria. (Espi -
na, 1991:185-186)

Impli ca la idea de ser vi cios com par ti dos por gru pos de
per so nas, no ne ce sa ria men te fa mi lia res, or ga ni zan do gru pos
que rom pan con los ro les se xua les tra di cio na les, y tan to hom -
bres como mu je res com par tan ta reas. Plan tea la su pe ra ción
de las fun cio nes tra di cio na les, su pe rar la idea de fa mi lia nu -
clear, fi nal men te se tra ta de la crea ción de una nue va éti ca.
(Espi na; La uto pía de una: 1991: 170-186) 

Par te de la uto pía de Espi na en cuan to a la or ga ni za ción es -
pa cial y te rri to rial está ins pi ra da en el fa lans te rio de Fou rier.

Tam bién Mich èle Le Doeuff re fle xio na so bre la uto pía en
un ar tícu lo pu bli ca do en in glés en 1982, ha bla de cómo la uto -
pía en las fa mo sas obra de Moro, Ba con y Cam pa ne lla re pre -
sen ta “una de fen sa e ilus tra ción de la vida in te lec tual so cia li -
za da” (1982:446). Es cier to que la uto pía es el an he lo de una
vida me jor, pero es tam bién la crí ti ca de la vida aquí y aho ra.
Le Doeuff pro po ne que para con se guir las uto pías la es cue la
es bá si ca, por que so cia li za e in tro du ce los nue vos va lo res y la
nue va éti ca de vida. Para esta au to ra la uto pía es esen cial -
men te aca dé mi ca.

LA SÍN TE SIS QUE SUR GE

Las mu je res te ne mos una lar ga his to ria de or ga ni za ción y
re sis ten cia.. Se pue den se ña lar al gu nos mo men tos de esta lar -
ga lu cha por cons ti tuir nos en su je tas po lí ti cas: la lu cha por el
voto, el su fra gis mo du ran te los si glos XIX y XX; la lu cha por el
de re cho al tra ba jo en igual dad de con di cio nes, con tra la in vi -
si bi li za ción del tra ba jo de las mu je res; la lu cha por ser su je tas
so cia les au tó no mas, por ser due ñas de nues tros pro pios cuer -
pos, por una se xua li dad li bre, con pla cer y por dis fru tar del
de re cho a la in ti mi dad.

Éstos son mo men tos de la his to ria de un mo vi mien to so cial 
de mu je res, no se tra ta de asun tos aca dé mi cos. La teo ría fe mi -
nis ta se ali men ta de este mo vi mien to so cial y al gu nas in te lec -
tua les se preo cu pa ron por in te grar los nue vos co no ci mien tos
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pro du ci dos por el mo vi mien to so cial de mu je res a las uni ver -
si da des, des de la in te rre la ción en tre la prác ti ca y la teo ría,
des de la pra xis.

Las Na cio nes Uni das se apro pian de par te de es tos plan tea -
mien tos y la IV Con fe ren cia de Bei jing (1995) cons ti tu ye un
hito más en la ins ti tu cio na li za ción del mo vi mien to so cial de
mu je res. Pero en este pro ce so no está cla ro si he mos per di do
más de lo que he mos ga na do. Esta es pe cie de con cer ta ción
con los or ga nis mos in ter na cio na les ha ido des po li ti za do el fe -
mi nis mo; pero al mis mo tiem po ha fa vo re ci do des de el pun to
de vis ta fi nan cie ro ac cio nes con cre tas ten dien tes a me jo rar la
si tua ción so cial de las mu je res y en cier ta for ma se ha con tri -
bui do al em po de ra mien to. (cfr. Ba rrios-Klée en Me mo ria,
2002:86)

Este fue uno de los te mas de ba ti dos en Gua te ma la en el
Encuen tro Me soa me ri ca no. Si usa mos la no ción de gé ne ro en
un sen ti do po lí ti co y es tra té gi co no ten dría por qué des po li ti -
zar al fe mi nis mo. El pro ble ma ha ra di ca do en usar el tér mi no
en sen ti do es tric ta men te téc ni co, de jan do de lado las ver da -
de ras rei vin di ca cio nes de las mu je res.

Re cien te men te, (fe bre ro 2002) Ma ría Lui sa Ta rrés en la pre -
sen ta ción de la Co lec ción de Estu dios de Gé ne ro de la
FLACSO, Gua te ma la, des ta ca ba la ne ce si dad de com pren der
los sig ni fi ca dos de la ac ción po lí ti ca de sa rro lla da al re de dor
de la no ción de gé ne ro va lo ran do los apor tes del mo vi mien to
so cial de mu je res en ello.

Ma ría Lui sa se ña la ba al gu nos pun tos ál gi dos y la obli ga da
re fle xión so bre ellos: la ins ti tu cio na li za ción de la agen da fe -
mi nis ta y los de sa fíos de una re fle xión crea ti va; pen sar la lu -
cha de las mu je res en el con tex to so cio po lí ti co re gio nal, tras -
cen dien do los lo ca lis mos; y la ne ce si dad del diá lo go con las
dis ci pli nas con ven cio na les.

El mo men to del en cuen tro me soa me ri ca no y el sim po sio
que aho ra nos re úne son una suer te de alto en el ca mi no, para
re fle xio nar y ver ha cia atrás, eva luan do lo re co rri do, plan -
teán do nos la po si bi li dad de una sín te sis, sin que ésta sig ni fi -
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que re nun cia a la di ver si dad. Para va lo rar los lo gros y eva luar 
los cos tos.

Es evi den te que mien tras el mun do se en fras ca en gue rras e 
in jus ti cias, las mu je res he mos au men ta do nues tra ca pa ci dad
de diá lo go, y ela bo ra do pro pues tas para una so cie dad real -
men te de mo crá ti ca. Ejem plo de esto úl ti mo son los tra ba jos
de la po li ti có lo ga Ca ro le Pa te man11, quien es cri be: “el fe mi -
nis mo no se li mi ta a aña dir como se su po ne fre cuen te men te,
al gu na cosa a las teo rías y mo dos de ar gu men ta ción exis ten -
tes. Al con tra rio, el fe mi nis mo de sa fía la cons truc ción pa triar -
cal de la teo ría po lí ti ca mo der na.” (Pa te man, 1989:14) 

Pa te man es una de las prin ci pa les crí ti cas de la idea de di -
vi sión en tre es fe ra pri va da y pú bli ca he re da da de la tra di ción
rous sou nia na del con tra to so cial, plan tean do la ne ce si dad de
man te ner una es fe ra pri va da, pero re fe ri da al ám bi to de los
in di vi duos y no de la fa mi lia, como ha sido en el pa sa do.
Dado que, lo pri va do debe man te ner se como es pa cio de rea li -
za ción per so nal.

La re fle xión de Pa te man arran ca con la crí ti ca a la teo ría po -
lí ti ca clá si ca, en dón de la au to ri dad po lí ti ca está ba sa da en el
con sen ti mien to, para fi na li zar en la pro pues ta de una nue va
for ma de or ga ni za ción, que lo gre su pe rar las ba rre ras tra di -
cio na les para las mu je res. Aun que quie nes la cri ti can la acu -
san de no dar in di cios de cómo ha cer lo.12

No obs tan te, su im por tan cia ra di ca en se ña lar los pun tos
neu rál gi cos del de ba te para ir cons tru yen do las al ter na ti vas.
Pre ci sa men te en esto se en cuen tra la es pe ci fi ci dad del lla ma -
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11  Na ció en Sus sex, Ingla te rra en 1940. En 1963 en tró en el Rus kin Co lle ge y 
des pués acu dió al Lady Hall de la Uni ver si dad de Oxford en dón de es tu dió
po lí ti ca, fi lo so fía y eco no mía, ob te nien do el doc to ra do en teo ría po lí ti ca.
En 1970 pu bli ca su pri mer li bro Par ti ci pa tion and De mo craty Theory. En 1972
es nom bra da pro fe so ra de teo ría po lí ti ca en la U. De Sid ney, y en 1990 para
la cá te dra de cien cia po lí ti ca en la U. De Ca li for nia.

12  Dean, Mit chell, Pa te mans Di lem ma: Wo men and ci ti zens hips, Theory and So ciety,
21, 1 (fe bre ro 1992) págs. 121-130

Yeat man, Anna, Ca ro le Pa te mans The se xual Con tracs, The sis Ele ven, 26 (1990)
págs. 151-160



do fe mi nis mo de la se gun da ge ne ra ción, en el cual se in clu ye
Pa te man. 

Por su par te, Luce Iri ga ray en fa ti za que las mu je res he mos
es ta do ex clui das del con tra to so cial, y que en el es pa cio de lo
sim bó li co se en cuen tra el ori gen de nues tra opre sión, por lo
que hay que lle var a las mu je res al or den sim bó li co.

La pro pues ta de las fe mi nis tas de la se gun da ge ne ra ción va 
orien ta da ha cia re sig ni fi car el or den sim bó li co y el or den po lí -
ti co. Y en eso he mos es ta do…

Cada tex to que he mos es cri to, cada reu nión que he mos te -
ni do son par tes de esa gran tela que he mos es ta do ur dien do
“Pues te jer no sig ni fi ca úni ca men te pre des ti nar (en el pla no
an tro po ló gi co) y reu nir rea li da des di fe ren tes (en el pla no cos -
mo ló gi co) sino tam bién crear, ha cer sa lir de su pro pia sub -
stan cia, exac ta men te como lo hace la ara ña que cons tru ye su
tela de sí mis ma.” (Elia de, 1972:174)

Y mien tras va mos te jien do la ur dim bre, las mu je res he mos
te ni do una “vo lun tad de ser”, como poé ti ca men te evo ca Ma -
ría Lui sa Ta rrés (1997) a Ga brie la Mis tral.  En este li bro Ma ría
Lui sa nos pro po ne una nue va vi sión del de sa rro llo, en dón de
nos re cu pe re mos como su je tas. Al res pec to es cri be:

“Una de las tan tas puer tas de en tra da a la cons truc ción de
este en fo que po dría asen tar se en una lec tu ra dón de, el aná li -
sis de los cam bios pro du ci dos por el pro ce so de de sa rro llo y
la mo der ni za ción, pri vi le gie la de ses truc tu ra ción de un or -
den, el quie bre de las re des de pa ren tes co que de fi nen a la
mu jer como ob je to de in ter cam bio, el rom pi mien to del con -
trol so cial ba sa do en los la zos co mu ni ta rios tra di cio na les, la
rup tu ra del or den sim bó li co que or ga ni za la re la ción je rár qui -
ca en tre los se xos y con fi na a la mu jer a su pa pel de re pro duc -
to ra.” (Ta rrés, 1992:23)

A esta pro pues ta he mos con tri bui do ge ne ra cio nes de mu -
je res, des de las pre cio sis tas fran ce sas, las bru jas, las su fra gis -
tas, las sin di ca lis tas, to das uni das en la “vo lun tad de ser”, de
rom per el so juz ga mien to y la su mi sión.

Esti mo que en fren ta mos el reto, nos he mos ido adue ñan do
de nues tros des ti nos, por lo tan to, nos he mos trans for ma do
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en su je tas, la gran rei vin di ca ción de las fe mi nis tas de to dos
los tiem pos. So mos mo vi mien to, de be mos sen tir nos, con si de -
rar nos como mo vi mien to.

Pre pa ran do es tas re fle xio nes re vi sa ba tex tos y que dé
asom bra da de la can ti dad que se ha pro du ci do en la úl ti ma
dé ca da. Re cor dé cuan do en 1984 se ini cia ba el Ta ller Antze tik, 
va lo rá ba mos tan to, los po cos tex tos que lo grá ba mos con se -
guir. Enfren ta mos tan tas di fi cul ta des para en con trar in for -
ma ción, aho ra no es sólo la fa ci li dad de las co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas, es que ade más de ello, hay una va ria da pro duc -
ción es cri ta. He mos re cu rri do a la fi ja ción de la me mo ria por
me dio del tex to. 

Des de que las bru jas ini cia ron la lu cha por el co no ci mien to, 
ac tual men te con gran des cos tos per so na les, no sólo en tra mos
a la Aca de mia, sino que he mos ob te ni do un re co no ci mien to
so cial que se nos ha bía ne ga do.

EPÍ LO GO ¿ES PO SI BLE HA BLAR DE UN FE MI NIS MO
IN DIO?

Por mi ex pe rien cia en tre mu je res tzot zi les en Chia pas y con 
dis tin tos gru pos ma yan ces en Gua te ma la, pue do ase ve rar
que las mu je res in dí ge nas se han plan tea do la ne ce si dad de
or ga ni zar se como gru pos de mu je res, con rei vin di ca cio nes
pro pias. No obs tan te, po seen ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que
las di fe ren cian de los gru pos de mu je res de con tex tos ur ba -
nos, una de és tas es que lo co mu ni ta rio pre va le ce so bre lo per -
so nal e in di vi dual.

Sin em bar go, hay que ca rac te ri zar a es tos gru pos de mu je -
res. Tan to las mu je res in dí ge nas de Chia pas como de Gua te -
ma la, a las que se po dría ad ju di car el ca li fi ca ti vo de “fe mi nis -
tas” o que se plan tean de man das para me jo rar la ca li dad de
vida de las mu je res son mu je res con de sa rro llo de la con cien -
cia, que han te ni do par ti ci pa ción po lí ti ca ac ti va y sen ti do
trans for ma dor glo bal de la so cie dad. No cons ti tu yen el co -
mún de las mu je res, pero si re fle xio na mos so bre las fe mi nis -
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tas en ge ne ral, po de mos lle gar a la mis ma con clu sión, no se
tra ta del co mún de las mu je res.

El ac ce so a la tie rra o la he ren cia de la mis ma, ha sido una
de las prin ci pa les de man das de las mu je res cam pe si nas, in -
dias o no. Pos te rior men te, se ha in tro du ci do la de man da por
los de re chos re pro duc ti vos. Si acep ta mos la de fi ni ción de fe -
mi nis tas del Encuen tro de San Ber nar do, Argen ti na, que es
fe mi nis ta todo aquel que lu cha por los de re chos de las mu je -
res, se pue de ase ve rar que sí exis te un fe mi nis mo in dio.

¿Cuá les son sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas?
1) Pree mi nen cia de lo co mu nal so bre lo per so nal y pri va do.
2) Idea de com ple men ta rie dad en tre hom bres y mu je res.

Aun que este pos tu la do es ac tual men te cri ti ca do en Gua te -
ma la por un gru po de jó ve nes ma yas que adu cen que la
idea de com ple men ta rie dad re to ma da de la cos mo vi sión,
sir ve para jus ti fi car la pree mi nen cia mas cu li na, y en la
vida co ti dia na no de vie ne en com ple men ta rie dad real.

3) Énfa sis en los de re chos re pro duc ti vos.

El fe mi nis mo in dio es una veta a ex plo rar, para co no cer
más so bre él, pero en esta mesa so bre la plu ra li dad fe mi nis ta
y vi nien do yo de Chia pas y Gua te ma la, era in dis pen sa ble al
me nos men cio nar lo.

BI BLIO GRA FÍA RE FE RI DA

Aran da, Jo se fi na, com pi la do ra. Las mu je res en el cam po. Me -
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But ler, Ju dith, El gé ne ro en dispu ta. El fe mi nis mo y la
sub ver sión de la iden ti dad. PUEG/UNAM, Mé xi co,
2001.

Ca zés, Da niel La pers pec ti va de gé ne ro. CONAPO, Co mi -
sión Na cio nal de la Mu jer, Mé xi co, 2000.
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Eco, Umber to So bre la to le ran cia, en Estu dios Inter na -
cio na les No. 22 ene ro/di ciem bre IRIPAZ /UNESCO,
Gua te ma la, 2001.

Elia de, Mir cea Tra ta do de his to ria de las re li gio nes, ERA,
Mé xi co 1972.

Espi na, Gio con da, La fun ción de las mu je res en las uto pías La
uto pía de una. Do cu men ta ción y es tu dios de mu je res,
AC: DEMAC, Mé xi co, 1991

Gon zá lez Bu trón, Ma ría Arce lia, Nú ñez Vera, Mi riam
Aidé, Fer nán dez Za yas, Ce ci lia, Edi to ras. Estu dios de
Gé ne ro en Mi choa cán. Lo fe me ni no y lo mas cu li no en pers -
pec ti va. Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi -
dal go, Mi choa cán, oc tu bre, 1995.

Gon zá lez Bu trón, Ma ría Arce lia & Nú ñez Vera, Mi riam
Ai dée, Coor di na do ras Mu je res, Gé ne ro y De sa rro llo. Uni -
ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, Mi -
choa cán, no viem bre 1998.

Gon zá lez Mon tes, So le dad, coor di na do ra. Mu je res y re la -
cio nes de gé ne ro en la an tro po lo gía la ti noa me ri ca na, El Co le -
gio de Mé xi co, Mé xi co, mayo 1995.

Gras si, Ees te la Antro po lo gía y mu jer. Hu ma ni tas, Bue nos
Ai res, 1986

Iri ga ray, Luce Yo, tú, no so tras. Ma drid, Cá te dra, 1992-

Pa te man, Ca ro le The Di sor der of Wo men, Po lity Press en
aso cia ción con Ba sil Black well, 1989.

La mas, Mar ta El gé ne ro. La cons truc ción cul tu ral de las di fe -
ren cias. Porrúa/PUEG, Mé xi co, 2000.

Le Doeuff, Mi che le Uto pias: Scho larly, trad. de Su san Ro -
tens treich, So cial Re search 49, 2 ,1982 (págs.441-466)

Le Doeuff, Mi che le El es tu dio y la rue ca, Ma drid, Cá te dra,
1993
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Me mo ria Pri mer Encuen tro Me soa me ri ca no de Estu dios
de Gé ne ro, Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So -
cia les, sede aca dé mi ca Gua te ma la, fe bre ro, 2002

Ra ve lo Blan cas, Pa tri cia, En bus ca de nue vos pa ra dig mas: al -
gu nas re fle xio nes en tor no de la ca te go ría gé ne ro. En Acta So -
cio ló gi ca No. 16 FCPS/UNAM, abril 1996.

Sa got, Mont se rrat, en Las mu je res y el po der. Re co pi la ción y
edi ción de Lin da Be rrón. Edi to rial Mu je res, Cos ta Rica,
1997.

So lís, Ma ría Eu ge nia Glo sa rio Ju rí di co po pu lar, Gé ne ro, Sa lud
y po lí ti ca. ONAM /PNUD, Gua te ma la, 2000.

Ta rrés, Ma ría Lui sa So bre la po lí ti ca y la agen da de gé ne ro en
Amé ri ca La ti na. No tas para una dis cu sión aca dé mi ca. Po -
nen cia pre pa ra da para la pre sen ta ción de la Co lec ción
de Estu dios de Gé ne ro, pu bli ca da por el Área de Estu -
dios de Gé ne ro de la FLACSO , Gua te ma la, 8 fe bre ro,
2002

Ta rrés, Ma ría Lui sa com pi la do ra La vo lun tad de ser mu je res
en los no ven ta. El Co le gio de Mé xi co, 1997 1ª. Reim pre -
sión.

Ungo, Ura nia, De la eman ci pa ción al em po de ra mien to una re -
fle xión so bre los cin cuen ta años de su fra gio fe me ni no en Pa -
na má, en Las mu je res y el po der. Re co pi la ción y edi ción de
Lin da Be rrón. Edi to rial Mu je res, Cos ta Rica, 1997. 
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¿EXIS TE FE MI NIS MO NE GRO LA TI NOA ME RI CA NO?

El fe mi nis mo es para mí una he rra mien ta teó ri ca que per -
mi te una prác ti ca de vida per so nal y so cial que bus ca de

ma ne ra per ma nen te la equi dad e igual dad de las mu je res y
los hom bres y coad yu va con la equi dad e igual dad ét ni ca, so -
cial y cul tu ral de las di fe ren tes per so nas en nues tra so cie dad.

Des de esta pers pec ti va la he rra mien ta teó ri ca del fe mi nis -
mo tie ne sen ti do sí, y solo sí, per mi te con tri buir a un cam bio
so cial es truc tu ral o lo que es lo mis mo, una de ses truc tu ra ción
del or den so cial ac tual ha cia otros en los cua les los va lo res
fun da men ta les sean el res pe to ha cia to dos y to das, la res pon -
sa bi li dad con una mis ma y con los y las de más y la fe li ci dad
para una y para el res to.

Des de mi óp ti ca, el fe mi nis mo se cons tru ye des de di fe ren tes 
lu ga res y po si cio nes, iden ti da des, rea li da des y prio ri da des. De 
allí que re co noz co como vá li dos los di fe ren tes acer ca mien tos y
pers pec ti vas del fe mi nis mo como vá li dos en tan to con tri bu yen 
con una cons truc ción so cial con equi dad e igual dad.

Sin em bar go, es ne ce sa rio sub ra yar que no es lo mis mo una 
vi ven cia y una prác ti ca fe mi nis ta des de mi rea li dad et -
no-racial afro des cen dien te, que una vi ven cia, prác ti ca y aná -
li sis fe mi nis ta des de la pers pec ti va de una mu jer del gru po et -
no-racial do mi nan te.

Co se chan do sue ños
Cons tru yen do uto pías

EPSY CAMP BELL BARR



Par to de que se es fe mi nis ta cuan do una, de ma ne ra in di vi -
dual o co lec ti va tra ta de trans for mar su vida pri va da y con tri -
bu ye a la trans for ma ción de la vida so cial o del or den so cial
que co lo ca a unos se res hu ma nos (per so nas) so bre otras, dán -
do les a es tas hu ma nas (las que tie nen ven ta ja) de re chos y
opor tu ni da des rea les so bre las otras que por ra zo nes his tó ri -
cas y acuer dos so cia les, la ma yo ría de las ve ces vio len tos, se
con vier ten en me nos hu ma nas.

Quie nes nos cues tio na mos con nues tra prác ti ca de vida el
or de na mien to so cial por sexo y por ra za- et nia so mos fe mi -
nis tas aun que no nos au to de fi na mos y no nos de fi nan como
ta les. Con si de ro en ton ces como pun to de par ti da que es mi
prác ti ca so cial re vo lu cio na ria la que me hace fe mi nis ta ne gra.
En ese sen ti do em pe cé mi ac ti vis mo so cial como fe mi nis ta ne -
gra an tes de que cons cien te men te me de fi nie ra como tal.

Mis apor tes en esta dis cu sión son el re sul ta do en ton ces de
mis re fle xio nes so bre la prác ti ca trans for ma do ra que he mos
im pul sa do mu chas en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Solo des de
aquí pue do apor tar, por que to dos los días me le van to y me
acues to como mu jer ne gra com pro me ti da con una so cie dad
jus ta, equi ta ti va y fe liz.

EL FE MI NIS MO NE GRO AVAN ZAN DO EN UNA
CONS TRUC CIÓN

Cuan do em pe cé a es cri bir este ar tícu lo me pre gun té si po -
dría ha blar con au to ri dad de un fe mi nis mo ne gro en Amé ri ca
La ti na, o si en rea li dad de lo úni co que po dría ha blar era de al -
gu nas afro des cen dien tes1 fe mi nis tas o ne gras, al gu nas po cas
por su pues to. Como no soy teó ri ca (po si bi li dad ne ga da o ve -
da da para las mu je res afro des cen dien tes, sal vo po cas ex cep -
cio nes), al com pren der me como fe mi nis ta ne gra lo hago des -
de mi prác ti ca so cial. Así en Amé ri ca La ti na, el fe mi nis mo
ne gro no es una pers pec ti va teó ri ca sino que una prác ti ca so -
cial. Inclu so el len te de la teo ría fe mi nis ta nos sir ve para com -
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pren der las mu chas lu chas y trans for ma cio nes que im pul sa -
ron las mu je res ne gras par tien do de las abo li cio nis tas.

Por ra zo nes eco nó mi cas so cia les, cul tu ra les y po lí ti cas, en
esta re gión la ma yo ría de las po bla cio nes ne gras y más aún las 
mu je res se en cuen tran en el mar gen de la hu ma ni dad. Se gún
da tos ofi cia les más del 90% de los 160 mi llo nes de afro des cen -
dien tes (una ter ce ra par te de Amé ri ca La ti na) vi ven en si tua -
ción de ex tre ma po bre za. Inclu so en un país de sa rro lla do
como Esta dos Uni dos el ra cis mo, se ma ni fies ta de ma ne ra tan
cru da que un afroa me ri ca no al na cer tie ne 6 ve ces más pro ba -
bi li da des de lle gar a la cár cel que de lle gar a la Uni ver si dad.
Enton ces, si eso pasa en Esta dos Uni dos, ima gi ne mos por un
ins tan te qué pasa en nues tros paí ses y en no so tras, las mu je -
res afro des cen dien tes.

En paí ses como Mé xi co ni si quie ra exis ten da tos ofi cia les
de la exis ten cia y rea li dad de las po bla cio nes ne gras. Aquí no
es que no exis tan afro des cen dien tes, es que son aún ab so lu ta -
men te in vi si bles

En Co lom bia exis ten hoy más de un mi llón de afro des cen -
dien tes des pla za dos, la ma yo ría de los cua les son mu je res sin
nin gu na po si bi li dad real de te ner re fu gio ni den tro ni fue ra
de su co mu ni dad.

En Hon du ras exis te una co mu ni dad de afro des cen dien tes
en la cual el 25% de la po bla ción tie ne SIDA o es por ta do ra del
vi rus, se gún in for ma ción del Ban co Mun dial. La ma yo ría, por 
cier to, mu je res. Po bla ción que por ra zo nes ob vias de pre ca -
rie dad del Esta do hon du re ño y del ra cis mo his tó ri co no tie ne
nin gu na po si bi li dad de te ner aten ción mí ni ma para una ca -
tás tro fe hu ma na de esa mag ni tud.

En Uru guay más del 70% de las mu je res ne gras ocu pa das
(las cua les por cier to al can zan más del 90%) tra ba jan como
do més ti cas. Inclu so al gu nas po cas que lo gran pro fe sio na li -
zar se ter mi nan, como úl ti ma al ter na ti va, co lo cán do se como
do més ti cas de bi do al ra cis mo pri mi ti vo de las em pre sas e ins -
ti tu cio nes uru gua yas que se nie gan a co lo car las.
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Las mu je res ne gras en ge ne ral en este con tex to, en su ma -
yo ría, es tán or ga ni za das para lu char por lo más ele men tal, el
de re cho a so bre vi vir; ellas, sus des cen dien tes y de pen dien tes.

Por otra par te, es ne ce sa rio re co no cer la rea li dad his tó ri ca
par ti cu lar de las mu je res afro des cen dien tes. Des de el prin ci -
pio de nues tra his to ria como afro des cen dien tes las mu je res
es tu vie ron tan to en lo que se co no ce hoy como tra ba jo pri va -
do ‘ re pro duc ti vo ‘ como en lo pú bli co-productivo. Las mu je -
res es cla vi za das te nían la obli ga ción no solo de re pro du cir la
mano de obra es cla va rea li zan do unas po cas el tra ba jo de ser -
vi cio en las ca sas de los es cla vis tas, sino tam bién de tra ba jar y
pro du cir en el cam po con igual pro duc ti vi dad que cual quier
hom bre es cla vi za do. En nues tra his to ria no se pue de in ser tar
el aná li sis de la di vi sión se xual del tra ba jo, como lo co no ce -
mos para las mu je res del gru po etno ra cial do mi nan te, pues
para nues tras an ces tras no hubo di vi sión del tra ba jo: ellas de -
bían rea li zar todo tipo de ta reas y los hom bres no te nían nin -
gu na po si bi li dad de ac ce der al po der pú bli co po lí ti co, pro pio
y ex clu si vo de los hom bres blan cos.

Una vez abo li da la es cla vi tud las res pon sa bi li da des de pro -
vi sión de las mu je res ne gras a sus fa mi lias fue ron igua les o
ma yo res que las de los hom bres, re pro du cien do una or ga ni -
za ción fa mi liar con ro les di fe ren tes a la or ga ni za ción so cial
del gru po et no- ra cial do mi nan te, de ma ne ra que los aná li sis
teó ri cos que no re co noz can es tas con di cio nes par ti cu la res de
las mu je res afro des cen dien tes no pue den ex pli car nues tra si -
tua ción ni ser es tra té gi cas para los cam bios que re que ri mos,
ya que no hubo ese trán si to his tó ri co de res pon sa bi li da des re -
pro duc ti vas a res pon sa bi li da des pro duc ti vas- re pro duc ti vas. 
Las do bles y tri ples jor na das han sido la ca rac te rís ti ca per ma -
nen te de las mu je res ne gras. Nos son pro duc to de la glo ba li -
za ción re cien te, son pro duc to del ra cis mo ins ti tu cio na li za do
con la co lo ni za ción y la con quis ta de Amé ri ca en un or den pa -
triar cal mi le na rio.

Esta so me ra y has ta irres pon sa ble, por poco sis te má ti ca, re -
fe ren cia his tó ri ca, me per mi ten ex pli car que como mu je res
(ne gras) afro des cen dien tes he mos pa sa do de re vo lu ción en
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re vo lu ción sin que has ta el mo men to nos ha ya mos li be ra do o
lo que para mí es al can zar la as pi ra ción de hu ma ni dad en
toda su di men sión; en con trán do nos en la ma yo ría de los ca -
sos en con di cio nes peo res que las del pro me dio de mu je res en 
Amé ri ca La ti na.

Actual men te las con se cuen cias del ra cis mo per sis ten y las
bre chas his tó ri cas en el de sa rro llo de los pue blos afro des cen -
dien tes y es pe cial men te de las mu je res se pro fun di zan. Pero se
pro fun di za la po bre za en un or de na mien to eco nó mi co irra cio -
nal y por lo tan to ex clu yen te que con cen tra, no solo re cur sos
sino que tam bién de re chos que se con vier ten en pri vi le gios.

Las mu je res ne gras se or ga ni zan para re sol ver las ne ce si da -
des más bá si cas, que des de mi pers pec ti va son no sólo para la
su per vi ven cia sino para cons truir fu tu ro; son pro pues tas es tra -
té gi cas, que bus can erra di car el ra cis mo e in clu so el se xis mo
por que tie nen como ob je ti vo ex plí ci to el ple no dis fru te de de -
re chos igua les que como per so nas igua les al res to te ne mos.

En la muy in men sa ma yo ría de los ca sos la re fle xión y sis te -
ma ti za ción es cri ta de es tas ex pe rien cias ni si quie ra es una as -
pi ra ción, pues como he plan tea do an te rior men te, en la lu cha
por la so bre vi ven cia, so bre vi vir es ga nar y sen ci lla men te ser.
Sin em bar go, es toy to tal men te con ven ci da de que sí exis te un
apren di za je his tó ri co trans mi ti do in ter- ge ne ra cio nal men te e
in tra- cul tu ral men te de la lu cha trans for ma do ra de las mu je -
res ne gras.

Cuan do lu cha mos por nues tros de re chos, cuan do nos or -
ga ni za mos y nos ha ce mos vi si bles, cuan do cues tio na mos la
ex clu sión a par tir de la exi gen cia de que se nos re co noz ca
como hu ma nas igua les es ta mos ha cien do y cons tru yen do fe -
mi nis mo, por que es ta mos cues tio nan do la es truc tu ra ción se -
xis ta y ra cis ta de nues tras so cie da des. Cuan do rein ter pre ta -
mos y asu mi mos los ro les so cia les no so la men te por sexo sino
por et nia-raza, es ta mos ha cien do fe mi nis mo ne gro.

Es ob vio que el fe mi nis mo ne gro la ti noa me ri ca no o lo que
yo lla mo fe mi nis mo ne gro la ti noa me ri ca no, no na ció en la
aca de mia. Pero tam bién es im por tan te re co no cer que es la
base de la teo ría fe mi nis ta la que nos per mi te o me per mi te
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acer car me a una con cep tua li za ción que pue da ser vir a esa
prác ti ca so cial que cada vez más se va con so li dan do y va te -
nien do una iden ti dad pro pia.

Exis te toda una teo ría ela bo ra da que ana li za las ne ce si da des
bá si cas (en ten di do lo bá si co como piso de hu ma ni dad) y las es -
tra té gi cas de las mu je res, atri bu yen do a la lu cha por las ne ce si -
da des es tra té gi cas la po si bi li dad de un cam bio es truc tu ral en
la so cie dad. Yo sin em bar go, apren dien do de mi his to ria y la
de mi gen te, creo que la lu cha por la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des bá si cas, así como la lu cha de lo que para mu chas se en -
tien de como co yun tu ral es lo que nos per mi te en el me dia no
pla zo un cam bio es truc tu ral en la so cie dad. Me pa re ce que es
pe li gro so y et no- cén tri co tra tar de de fi nir las ne ce si da des es -
tra té gi cas de “las mu je res”, pues par te de una ge ne ra li dad de
si tua cio nes en tre “las mu je res” irrea les que nie ga la di ver si dad 
en su más am plio sen ti do, por lo que esta vi sión tie ne como re -
sul ta do la ex clu sión de gru pos im por tan tes de mu je res. Lo que
al gu nas mu je res lí de res o es tu dio sas de fi nen como bá si co, es
mu chas ve ces lo es tra té gi co para sec to res im por tan tes de mu -
je res y lo es tra té gi co para unas, no lo es para otras.

LA PLU RA LI DAD DEL FE MI NIS MO O LOS FE MI NIS MOS EN
LA DI VER SI DAD

Cuan do fui re co no ci da por otras como mi li tan te o ac ti vis ta
a fa vor de las mu je res y en par ti cu lar de las mu je res ne gras
-por cier to en un con tex to de or ga ni za cio nes mix tas-, se me
ca li fi có de “no fe mi nis ta”, mien tras que los lí de res hom bres
me ca li fi ca ban o más bien me des ca li fi ca ban como fe mi nis ta.
No tuve tiem po para res pon der ni a unas ni a otras, pues pen -
sa ba que eso te nía poco sig ni fi ca do po lí ti co en los pro ce sos en 
los que par ti ci pa ba y ha bía de mos tra do un com pro mi so in -
cues tio na ble.

He es ta do pre sen te en al gu nas con ver sa cio nes, dis cu sio nes 
y aná li sis que de ma ne ra abier ta o en cu bier ta tra tan de de fi nir 
a “las fe mi nis tas rea les de un modo tan sen ci llo y re duc cio nis -
ta, des de mi óp ti ca, úni ca men te como au tó no mas o ins ti tu cio -
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na les, rea fir man do una vi sión di co tó mi ca har ta men te cues -
tio na da y ne gan do de un plu ma zo e in vi si bi li zan do a una
in men sa ma yo ría de fe mi nis tas que es ta mos muy le jos de
esas ca li fi ca cio nes ce rra das.

Mi apro xi ma ción a este tema pasa por lo que les he des cri to 
an te rior men te y a lo que las or ga ni za do ras de este se mi na rio
lla man la plu ra li dad del fe mi nis mo que yo más bien lla mo los 
fe mi nis mos des de la di ver si dad de pie les, aven tu ras, amo res
y rea li da des.

Estas fe mi nis tas di ver sas que nos ser vi mos de la teo ría fe -
mi nis ta para com pren der nues tras vi das y so cie da des e im -
pul sar nues tras lu chas, para cons truir nues tros sue ños, al gu -
nas que nos au to nom bra mos y otras que no se nom bran como 
fe mi nis tas, so mos fe mi nis tas con ape lli do.

El vi vir en una so cie dad se xis ta y ra cis ta me hace no ol vi dar
ja más mi con di ción de mu jer ne gra. Me hace por lo tan to lle var
una mar ca no solo en la fren te sino en el cuer po en te ro. Me
obli ga a re co no cer me di fe ren te en un con tex to en el que si bien
to das so mos di fe ren tes, unas no se dan cuen ta por que han sido 
la con tra par te (aun que en des ven ta ja) del hu ma no pa ra dig ma: 
hom bre, he te ro se xual, cla se me dia o alta, ur ba no, etc.

En es tas so cie da des es tán “las mu je res”, re fe ri das así so cial
y po lí ti ca men te, a la in men sa ma yo ría de mu je res per te ne -
cien tes al gru po et no-racial do mi nan te que por apa rien cia y
com por ta mien to so cial se en cuen tran en los es tán da res acep -
ta dos. El res to so mos mu je res “di fe ren tes” a es tas que nos en -
fren ta mos a ma yo res des ven ta jas. Aque llas que per te ne ce -
mos a es tos gru pos y que nos sen ti mos fe mi nis tas,
ge ne ral men te y de acuer do al gra do de con cien cia y ac ti vis -
mo po lí ti co, prio ri dad u opor tu ni dad de rei vin di car y lu char
por aque lla ca rac te rís ti ca iden ti ta ria por la cual se exa cer ba o
agu di za nues tra dis cri mi na ción como mu je res, so mos di fe -
ren tes a aque llas que sien ten so la men te o fun da men tal men te
la dis cri mi na ción por ser mu je res, y que se con vier ten en las
“fe mi nis tas” sin ne ce si dad de ape lli dos.

La teo ría fe mi nis ta nu tre y guía la lu cha de los de re chos hu -
ma nos de las mu je res con iden ti da des y rea li da des di ver sas.
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Por lo an te rior con si de ro que las mu je res que lu chan por sus
de re chos y por trans for mar sus rea li da des co ti dia nas son fe mi -
nis tas. Sin em bar go, creo que hay una au sen cia de una ver da -
de ra sis te ma ti za ción de esas ex pe rien cias (prác ti cas) so cia les
para po ten ciar y ace le rar los cam bios en nues tras so cie da des
con una pers pec ti va fe mi nis ta. El de sa fío es en ton ces sis te ma ti -
zar las di ver sas ex pre sio nes fe mi nis tas para ace le rar el pro ce so 
his tó ri co de trans for ma ción que bus ca mos.

LA DE MO CRA CIA Y EL OR DE NA MIEN TO ECO NÓ MI CO
AC TUAL

¿Que bus ca mos las mu je res ne gras en nues tra lu cha trans -
for ma do ra?

El ob je ti vo fun da men tal de nues tra lu cha es lo grar so cie da -
des en las que to das y to dos los se res hu ma nos (sea mos) dis -
fru te mos del bie nes tar en toda su di men sión. En otras pa la -
bras, pro cu ra mos y lu cha mos para que no so tras y nues tros
pue blos vi va mos y dis fru te mos de to dos los de re chos hu ma -
nos al igual que el res to de per so nas y pue blos. Aspi ra mos a
so cie da des (y para eso lu cha mos in can sa ble men te) en que el
sis te ma po lí ti co, so cial, cul tu ral y eco nó mi co nos per mi ta la
rea li za ción ple na como per so nas.

Esta mos con ven ci das sin em bar go que ese nue vo or den y
esas so cie da des que que re mos con tri buir a cons truir no se rán
en nin gún sen ti do cons trui das so la men te por no so tras mis -
mas, sino por to das aque llas per so nas, mu je res y hom bres,
que es tán des de di fe ren tes pers pec ti vas im pul san do cam bios
y res pues tas trans for ma do ras a esta rea li dad de ex clu sión y
mar gi na ción.

Des de esta pers pec ti va, creo que de be mos co lec ti vi zar y
pro fun di zar las dis cu sio nes so bre lo que des de las di ver sas
ex pe rien cias fe mi nis tas com pren de mos, trans for ma mos y
cues tio na mos lo que has ta hoy con si de ra mos de mo cra cia.

De mo cra cia des de lo que ha ce mos no so tras de be ría ser un
or de na mien to po lí ti co y eco nó mi co que ga ran ti ce el ple no
dis fru te de to dos los de re chos hu ma nos a to das las per so nas
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sin dis cri mi na ción al gu na en un país o en una so cie dad de ter -
mi na da. Des de este aná li sis la de mo cra cia en toda su mag ni -
tud es una as pi ra ción, una meta, una uto pía de la cual al gu -
nas so cie da des y paí ses se en cuen tran mas o me nos le jos de
las otras.

No veo, ni ve mos la de mo cra cia como un pro duc to aca ba -
do a pe sar de que en la ac tua li dad se acep ta que la in men sa
ma yo ría de paí ses de la ti noa me ri ca nos y ca ri be ños vi ven en
de mo cra cia.

Esta con cep ción de mo crá ti ca es mi ni ma lis ta pues asu me
un pa ra le lis mo en tre elec cio nes li bres o re la ti va men te li bres y 
de mo cra cia. Como este con cep to no nos al can za como mu je -
res ne gras y ni si quie ra al can za a las mu je res del gru po et no-
ra cial do mi nan te, nues tra pro pues ta par te de que un or den
ex clu yen te no pue de ser un or den de mo crá ti co. Del mis mo
modo, nues tra lu cha por la equi dad e igual dad en tre mu je res
y hom bres y por la re dis tri bu ción de la ri que za es ne ce sa ria -
men te una lu cha que per mi te a nues tras so cie da des avan zar
ha cia la uto pía de la de mo cra cia.

Nues tro apor te a la de mo cra cia es el cues tio na mien to de la
de mo cra cia for mal y pa ra li zan te que tie ne una len tí si ma res -
pues ta so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca, des de nues tra prác ti ca so -
cial, por lo que nues tras lu chas pa san por el reor de na mien to
de po de res eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y am bien ta les, los
cua les exi gi mos op tar como de re cho.

Creo que nos en fren ta mos ante el gran reto de reor de nar la
so cie dad (lo que su po ne que esta mal or de na da aun que qui -
zás es más bien un de sor den es ta ble) que pasa por una dis tri -
bu ción equi ta ti va de los bie nes de la so cie dad que ne ce sa ria -
men te debe con si de rar las deu das y re za gos his tó ri cos, que
te ne mos y tie nen unos gru pos y per so nas in di vi dua les.

La prác ti ca fe mi nis ta ne gra de ma ne ra cons cien te “o no”
con tri bu ye o apor ta en la re de fi ni ción mas tem pra na que tar -
día, de for mas y al ter na ti vas jus tas de dis tri bu ción de la ri -
que za.

Hoy no bas ta so la men te con ha blar y ela bo rar un dis cur so
so bre la eco no mía neo li be ral, la glo ba li za ción, los tra ta dos de
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li bre co mer cio y su im pac to so bre las mu je res, sino tam bién
por con so li dar mo vi mien tos po lí ti cos que con pers pec ti vas
que, como la fe mi nis ta, con tri bu yan a sis te ma ti zar una lu cha
con vir tién do la en un ver da de ro mo vi mien to que pue da con -
tri buir rom per de ma ne ra de fi ni ti va las es truc tu ras se xis tas y
ra cis tas de nues tras so cie da des, de las cua les, se gún mi for ma
de ver, se des pren den la ma yo ría de las otras ma ni fes ta cio nes
de ex clu sión y dis cri mi na ción.

Una ex pe rien cia con cre ta: ¿Quién es la “Fe mi nis ta” o la
más fe mi nis ta?

Co men cé de fi nién do me como fe mi nis ta ne gra aun que de
ma ne ra es tric ta de be ría de de fi nir me como una afro des cen -
dien te fe mi nis ta o una fe mi nis ta afro des cen dien te. Pues bien
re cien te men te, y de ma ne ra ab so lu ta men te re pen ti na, in cur -
sio né en la po lí ti ca en mi país Cos ta Rica, pro duc to de lo cual
hoy soy di pu ta da elec ta.

En el con tex to de mi ac ti vis mo po lí ti co en la so cie dad ci vil
cos ta rri cen se tuve la opor tu ni dad de co no cer y acer car me a
una fun cio na ria (afro des cen dien te como yo) de alto ni vel de
la di plo ma cia cos ta rri cen se. Ella des de su pues to no solo se
com pro me tió con las ac cio nes que im pul sa mos las or ga ni za -
cio nes afro des cen dien tes, sino que tam bién y prin ci pal men te, 
lo gró co lo car las dis cu sio nes so bre el ra cis mo, en el más alto
ni vel po lí ti co na cio nal a pro pó si to de la III Con fe ren cia Mun -
dial Con tra el Ra cis mo. De fi ni ti va men te que se com pró el
plei to so bre un tema tan di fí cil en Cos ta Rica y se ganó, con su
com pro mi so, el res pec to y ad mi ra ción del mo vi mien to ne gro
de mi país, prin ci pal men te por que ella no es el re sul ta do de
ese mo vi mien to, sino de un par ti do po lí ti co tra di cio nal (Ella
no se de fi ne a sí mis ma como fe mi nis ta).

Des de mi pers pec ti va, y de mu chas otras por cier to, las fe mi -
nis tas que in cur sio na mos en la po lí ti ca ha ce mos una ejer ci cio
de po der po lí ti co di fe ren te, con res pon sa bi li dad, so no ri dad y
tra tan do de trans for mar, la for ma po lí ti ca pa triar cal de ha cer
po lí ti ca, a una po lí ti ca en don de el po der sir ve para trans for -
mar po si ti va men te las ine qui da des so cia les y eco nó mi cas.

272   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas



No so tras pro mo ve mos los pac tos de apo yo mu tuo en tre
mu je res, tra tan do de for ta le cer nues tro li de raz go y ac ción po -
lí ti ca. Una vez que fui de cla ra da como Di pu ta da, sien do de fi -
ni da por otras como pri me ra di pu ta da fe mi nis ta de la his to ria 
de nues tro país; esta fun cio na ria me lla mó por te lé fo no, me
in vi tó a un al muer zo que por su pues to pagó; y sin sa ber de la
teo ría so bre la prác ti ca po lí ti ca fe mi nis ta, me pro pu so que hi -
cié ra mos un pac to po lí ti co de apo yo pese a que am bas per te -
ne ce mos o es ta mos vin cu la das a di fe ren tes par ti dos po lí ti cos.

Me ase gu ro que tu vie se la to tal con fian za de que ella “me
cui da ría la es pal da” en la are na po lí ti ca na cio nal y que me
tras la da ría toda aque lla in for ma ción que con si de ra rá es tra té -
gi ca en mi ca rre ra po lí ti ca. Re co no ció que am bas nos ne ce si tá -
ba mos y que de fi ni ti va men te como mu je res afro des cen dien -
tes nos en con trá ba mos en la ma yo ría de los ca sos en una
po si ción de vul ne ra bi li dad ma yor que el res to de las mu je res.
A cam bio sólo pro pu so que die ra lo mis mo.

O sea sin ser fe mi nis ta me puso so bre la mesa una pac to po -
lí ti co fe mi nis ta.

Con esta ex pe rien cia rea fir mé lo que ha sido la idea prin ci -
pal de esta ex po si ción, la prác ti ca fe mi nis ta es lo que hace la
trans for ma ción; y mu cha teo ría fe mi nis ta hoy a pla ga do la
cul tu ra y se ha con ver ti do para mu chas y mu chos en un
“bien“ so cial.

EL APOR TE DE LO FE MI NIS TA NE GRO
LA TI NOA ME RI CA NO

Des de los orí ge nes de lo que co no ce mos como mo vi mien to
fe mi nis ta la ti noa me ri ca no, fe mi nis tas ne gras par ti ci pa ron ac -
ti va men te. Ellas son pio ne ras de la prac ti ca so cial fe mi nis ta
ne gra, no sólo es tu vie ron pre sen tes en las dis cu sio nes y en -
cuen tros fe mi nis tas la ti noa me ri ca nos, sino que tu vie ron la vi -
sión po lí ti ca de cues tio nar agen das y pro po ner es tra te gias
que nos per mi tie ran cons truir un es pa cio pro pio la ti noa me ri -
ca no para las mu je res afro des cen dien tes.
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Lo que yo con si de ro como el apor te más im por tan te de esta 
prac ti ca fe mi nis ta es la co lo ca ción de la ideo lo gía ra cis ta
como base tan es truc tu ral de la ex clu sión so cial, po lí ti ca, cul -
tu ral y eco nó mi ca como el se xis mo.

En este sen ti do ana li zar la his to ria de Amé ri ca y de las mu -
je res y hom bres ame ri ca nos como paí ses, pue blos y cul tu ras,
a par tir de la co lo ni za ción y la con quis ta, no solo des de la
pers pec ti va del pa triar ca do, sino que tam bién des de el et no -
cen tris mo y el ra cis mo como ideo lo gías do mi nan tes. Esto per -
mi te una me jor com pren sión del or de na mien to po lí ti co, so -
cial y eco nó mi co ex clu yen te del con ti nen te ame ri ca no y del
mun do en te ro.

El fe mi nis mo ne gro com pren de la dis cri mi na ción por ra zo -
nes de gé ne ro de ma ne ra tan es truc tu ral como la dis cri mi na -
ción ra cial y ét ni ca. Asu me sin em bar go, que la dis cri mi na -
ción que su fren las mu je res ne gras no pue de ver se como una
sim ple suma: dis cri mi na ción ra cial + dis cri mi na ción de gé ne -
ro + dis cri mi na ción de cla se. Ya que la com ple ja con jun ción
de la pri me ra y se gun da dis cri mi na ción (ra cial y de gé ne ro)
tie ne como re sul ta do la ter ce ra (de cla se). Esta pers pec ti va fe -
mi nis ta re co no ce que las dis cri mi na cio nes no son su ce si vas y
acu mu la ti vas, ya que so mos hu ma nas úni cas ín te gras, con
una iden ti dad par ti cu lar in di vi si ble, cru za da por di ver sas ca -
rac te rís ti cas his tó ri cas, fí si cas, cul tu ra les y eco nó mi cas, y con
se xua li da des di ver sas.

La prác ti ca fe mi nis ta ne gra re con cep tua li za como una con -
di ción de to das y no como un in gre dien te de una re ce ta so cial, 
po lí ti ca y cul tu ral que ya tie ne los in gre dien tes fun da men ta -
les de el gru po etno ra cial do mi nan te: la he te ro se xua li dad y la 
cla se eco nó mi ca do mi nan te.

Sub ra yo que el abor da je de la di ver si dad como rea li dad y
como plan tea mien to se con vier te en un con cep to al que nos
en fren ta mos con ti nua men te y a par tir del cual pro po ne mos
re la cio nes ho ri zon ta les con los otros y otras di fe ren tes en
sexo, et nia, raza, orien ta ción se xual, cla se en tre otros. Re co no -
ce mos que la di ver si dad es la ca rac te rís ti ca hu ma na, por lo
que tam po co exis te una mu jer afro des cen dien te pa ra dig ma.
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En ese sen ti do nos en ri que ce mos in clu so de la di ver si dad de
en tra das y sa li das de los fe mi nis mos la ti noa me ri ca nos.

Des de esta pro pues ta po lí ti ca fe mi nis ta, me nie go a acep tar 
el con cep to ge ne ra li za do de la di ver si dad como lo di fe ren te
al “es tán dar” en ten di do como el pa ra dig ma hu ma no quien
quie ra que sea. Di ver si dad es la con di ción hu ma na como nor -
ma, no los y las nor mas di ver sas a la nor ma y co lo car un o una 
hu ma na como nor ma de los y las de más.

El fe mi nis mo ne gro apor ta a tra vés de las mu chas prác ti cas 
de con ver tir la teo ría fe mi nis ta en trans for ma ción so cial ha cia 
la equi dad y la jus ti cia.

Ter mi no rea fir man do en ton ces que este aná li sis es so la -
men te una apro xi ma ción par cial y sub je ti va de lo que hoy lla -
mo fe mi nis mo ne gro la ti noa me ri ca no.
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LA PLU RA LI DAD FE MI NIS TA

En Mé xi co trans cu rrían los años se ten ta y poco se sa bía de 
la exis ten cia de una co rrien te que pú bli ca men te se ma ni -

fes ta ra a fa vor de los de re chos de las mu je res. 
Te nía mos el le ga do del voto de las mu je res y la his to ria

sólo se re fe ría a even tos y per so na jes de otros paí ses, así que
to ma ré ar bi tra ria men te el año de 1975 como el mo men to en
que hubo un des per tar co lec ti vo con re la ción al tema de las
mu je res y el Fe mi nis mo.

El in te rés que se des per tó por la rea li za ción de la con fe ren -
cia mun dial de las mu je res, que tuvo ve ri fi ca ti vo en Mé xi co y
que pro vo có la su fi cien te con tro ver sia como para ser di fun di -
da, nos hizo co no cer de mu je res de gran va lía en el im pul so
de pro pues tas es pe ci fi cas. Nancy Cár de nas, abor da en una de 
las Me sas de tra ba jo, el tema de las mu je res les bia nas, y pro -
vo ca una des me di da reac ción en los me dios de co mu ni ca -
ción, irre ver si ble por su im pac to nos da la pri me ra re fe ren cia
de vi si bi li dad lés bi ca.

Mu je res como Ele na Urru tia, Mar ta La mas, Espe ran za Bri -
to, Ama lia Gar cía, Lu ce ro Gon zá lez, por men cio nar al gu nas
de las pio ne ras, el Co lec ti vo la Re vuel ta y otras or ga ni za cio -
nes se hi cie ron pre sen tes y se em pe zó a ges tar un tra ba jo más
pú bli co que fue el preám bu lo del sur gi mien to de un mo vi -
mien to emer gen te que, a fi na les de los se ten ta abrió fi nal men -
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te es pa cios de tra ba jo co lec ti vo en don de fue ron con flu yen do
las mu je res y sus or ga ni za cio nes. Los gru pos del mo vi mien to
lés bi co y ho mo se xual en par ti cu lar el gru po Lamb da y el gru -
po de les bia nas OIKABETH, que for má ba mos par te del mo vi -
mien to de re cien te crea ción, en aque llos años co no ci mos y
nos in te gra mos al FENALIDEM. Al ser Lamb da un gru po mix -
to, com pa ñe ros ho mo se xua les par ti ci pa ron en las pri me ras
reu nio nes de or ga ni za ción y poco des pués de ja ron el es pa cio
a las mu je res les bia nas, quie nes al igual que el gru po de les -
bia nas OIKABETH, di mos con ti nui dad a nues tra in te gra ción.

Encon tra mos una in te re san te e im por tan te par ti ci pa ción
de co rrien tes como la sin di ca lis ta, de par ti dos po lí ti cos, de
aca dé mi cas, ar tis tas, lí de res de or ga ni za cio nes de ma sas,
maes tras, ju bi la das, y mu je res que a tí tu lo per so nal y por fir -
me con ven ci mien to se au to de fi nían como fe mi nis tas. Esta
am plia di ver si dad, nos dio ele men tos que fue ron per fi lan do
agen das, que no es tu vie ron exen tas de la dis cu sión, so bre
cuá les eran las pro pues tas que nos acer ca ban a la po si bi li dad
de ma yor im pac to y que pro vo ca ran la ma yor sim pa tía en tre
aqué llas a quie nes orien tá ba mos es tas pro pues tas y de las
con quis tas que po dría mos ob te ner. Por eso no sor pren día
que com pa ñe ras den tro de es tos co lec ti vos plu ra les se opu -
sie ran a usar el ter mi no fe mi nis ta, y los ar gu men tos que se
uti li za ban no son di fe ren tes a los que ac tual men te se es gri -
men en el mo vi mien to am plio de mu je res.

Que si las mu je res a las que que ría mos lle gar se asus ta ban
del tér mi no, que no se iba a te ner el im pac to de acep ta ción
bus ca do, pues el tér mi no es ta ba aso cia do con mu je res de ma -
sia do “li be ra les”, o el mie do a que se in ter pre ta ra nues tra lu -
cha como con tra ria a los hom bres o que se iden ti fi ca ra al mo -
vi mien to como de les bia nas.

Los dos pri me ros, eran ries gos de per fil mo de ra do que se
po drían acla rar pero el tema del les bia nis mo era apre cia do por
al gu nas in te gran tes de es tos fren tes como un agra vio, un si nó -
ni mo de ver güen za, al pe sar so bre este sec tor un alto gra do de
es tig ma ti za ción so cial, de cían: “ya qué mas da ría el in te grar
dro ga dic tas y pros ti tu tas en el mo vi mien to”. Las les bia nas y
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com pa ñe ras fe mi nis tas de fen di mos a ul tran za, y se gui mos de -
fen dien do la im por tan cia de nues tra par ti ci pa ción y nues tra
lu cha den tro y fue ra del fe mi nis mo. Sin em bar go, a tra vés de
to dos es tos años ha sido tema de dis cu sión, el in cor po rar el de -
re cho a la li bre op ción se xual.

Era cla ro en ton ces, que no ve nía mos pre pa ra das para re co -
no cer que el mo vi mien to que es tá ba mos ge ne ran do con te nía
en sí mis mo una con tra dic ción, la exis ten cia de una di ver si dad
poco dis pues ta a re co no cer se como tal. Las les bia nas co no cía -
mos ya en ese mo men to el sis te ma de ex clu sión y dis cri mi na -
ción en el que la so cie dad es ta ba in mer sa, pero nos sor pren día
el en con trar este fe nó me no den tro del mo vi mien to fe mi nis ta.
Su pu si mos que esta po si ción se su pe ra ría al mo men to en que
em pe zá ra mos a des ple gar la dis cu sión, por ende que solo era
un mal mo men to, que se su pe ra ría con la re fle xión.

Pero pasó el tiem po y este tema si gue sien do vul ne ra ble a
par tir de la in cor po ra ción al mo vi mien to de nue vas co rrien -
tes y ac to ras. que re gre san al vie jo tema de dis cu sión, con el
se ña la mien to de la con fu sión que pue de ge ne rar el que se
iden ti fi que al mo vi mien to fe mi nis ta con las les bia nas.

Mu chas ve ces esta pos tu ra si gue sien do re for za da por les -
bia nas cló set que te men se iden ti fi que su orien ta ción se xual
por es tar tra ba jan do en el mo vi mien to fe mi nis ta. La es tra te -
gia por pre ser var el ano ni ma to de su iden ti dad se xual ha sido 
y es un ver da de ro pro ble ma para no so tras ya que re pre sen ta
un pro fun do des gas te, para unas cuan tas que dan la cara, el
te ner que es tar aten tas para se guir in cor po ran do el tema de la
di ver si dad se xual den tro del mo vi mien to fe mi nis ta, cuan do
pa re cie se que por ol vi do, omi sión o por que se so breen tien de,
éste es sa ca do de la agen da.

Du ran te años en todo tipo de en cuen tros na cio na les e in ter -
na cio na les, tu vi mos que pa de cer la mar gi na li dad en el que se
ubi ca ba el tema del les bia nis mo, ba ta lla mos para abrir nos es -
pa cios en es tos fo ros. Re cuer den du ran te cuan tos años abri -
mos ta lle res so bre el les bia nis mo fue ra de agen da, y cuán tas
otras oca sio nes tu vi mos que so por tar las re co men da cio nes de
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que hi cié ra mos nues tros pro pios even tos, o nos po nían cara de
asom bro o de fas ti dio cuan do re cla má ba mos es tas con duc tas.

Fi nal men te, cuan do in cor po ra mos en la agen da el tema de
la orien ta ción se xual su ex po si ción y de fen sa era de le ga do a
les bia nas, como “ex per tas” nos de cían: “es su tema”, “es tán
abier tos los es pa cios” “lu cha ron por ellos”, “ahí los tie nen
apro vé chen los”, ha cién do nos sen tir que el in te rés por aba tir
la dis cri mi na ción que se cier ne so bre no so tras, era tan pro pio, 
que na tu ral men te te nía mos la re pre sen ta ti vi dad del mis mo.
Así que caí mos en cuen ta que no era su fi cien te el ejer ci cio de
re fle xión y en ten di mien to de las di fe ren tes dis cri mi na cio nes
que pa de ce mos las mu je res, que la di ver si dad es ta ba mal en -
ten di da, sig ni fi ca ba rás quen se con sus pro pias uñas, o sim -
ple men te no se que rían com pro me ter a asu mir el tema con
pro fun di dad, con con vic ción. Por nues tra par te, le van ta mos
to das las de man das del mo vi mien to.

DEMAN DAS DE LOS AÑOS 70

Las de man das eran esen cial men te el de re cho a una ma ter -
ni dad li bre y vo lun ta ria, a guar de rías, a sa la rio igual por tra -
ba jo igual, en con tra de la vio len cia ha cia las mu je res -y por
su pues to de par te de nues tras or ga ni za cio nes lés bi cas: por el
res pe to a la li bre op ción se xual-, que no se in clu ye.

Des de nues tra in cor po ra ción como mo vi mien to lés bi co a
los tra ba jos del fe mi nis mo, asu mi mos con res pon sa bi li dad,
com pro mi so y cons tan cia el ejer ci cio in te lec tual de apren der
y de apor tar todo lo que tu vie ra que ver con los te mas de la
agen da, las es tra te gias, los tra ba jos, las mo vi li za cio nes, ali -
men tan do los ca na les de in for ma ción, y todo aque llo que sig -
ni fi ca ra la cons truc ción de este mo vi mien to.

En los años ochen ta em pe zó el pro ce so de in cor po ra ción al
mo vi mien to re gio nal, al fi nal de esta dé ca da se ini cio el pro ce -
so de re gio na li za ción del mo vi mien to lés bi co que se vio con -
cre ti za do en un Encuen tro La ti noa me ri ca no y del Ca ri be de
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mu je res les bia nas, que coin ci dió con una se ma na de di fe ren -
cia con el Encuen tro Fe mi nis ta; aquí sur ge un ele men to por
de más con tra dic to rio, to tal men te in ter no, si mi lar al que vi -
vie ra el mo vi mien to fe mi nis ta en el es pa cio re gio nal: tu vi mos
nues tro pro pio es pa cio que se na ció con enor mes vi cios de
con cep cio nes, de sen cuen tros, dis cri mi na ción ha cia las mu je -
res chi ca nas, lu cha de po der, y con una fal ta ab so lu ta de ofi cio 
po lí ti co, por par te de quie nes or ga ni za mos el en cuen tro.

La plu ra li dad en ton ces no se re co no cía como tal y pre va le -
cía la im po si ción in di vi dua lis ta, se es gri mió in clu so la po si bi -
li dad del veto. Du ran te las dis cu sio nes in ten ta mos acla rar la
si tua ción in ten tan do su pe rar la, sin mu cho éxi to, lo que pu di -
mos sa car ade lan te y que hoy nos man tie ne ac ti vas en esta re -
gio na li za ción fue el he cho mis mo de co no cer nos, de otor gar -
nos la con fian za de que tra ba ja ría mos para el fu tu ro, que
cons trui ría mos los puen tes para dar con ti nui dad a los tra ba -
jos rea li za dos, que lo gra mos ubi car si tua cio nes y ob je ti vos y
so bre todo que nos vol ve ría mos a ver. Nos man tu vi mos ar ti -
cu la das por pura dis ci pli na y por con vic ción de la ne ce si dad
de la exis ten cia de esta ar ti cu la ción que al fi nal dio bue nos
fru tos, nos per mi tió ir de sa rro llan do en nues tros paí ses es tra -
te gias re gio na les, para dar con ti nui dad a los en cuen tros, que
nos ubi có, a me dia dos de los años 90, en una po si ción mu cho
más fa vo ra ble para tra ba jar en el pro ce so de par ti ci pa ción
para la IV Con fe ren cia Mun dial de la Mu jer.

La ex pe rien cia y ar ti cu la ción de las com pa ñe ras que an tes
ha bían par ti ci pa do en la Con fe ren cia de El Cai ro, fue de enor -
me va lía.

Para en ton ces nos ha bía mos for ta le ci do en nues tros pro ce -
sos na cio na les, nos lle nó de ale gría en con trar nos en las con fe -
ren cias pre vias, sa ber que iría mos en las de le ga cio nes de
ONG´s. En nues tros paí ses se ha bían su ma do otras ac ti vis tas
les bia nas a los pro ce sos, y al gu nas via ja ban con sus de le ga -
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cio nes ofi cia les, otras tan tas coor di na ban los tra ba jos de nues -
tra re gión, no men cio no nom bres por que no qui sie ra de jar de 
men cio nar a nin gu na de us te des. En Perú se afi nó nues tra es -
tra te gia para in cluir el tema de orien ta ción se xual en la agen -
da que da ría for ma a la pla ta for ma de ac ción de Bei jing. Se
 articuló el tra ba jo con otras re gio nes, y es tu vi mos lis tas y pre -
pa ra das para ga ran ti zar un buen de sa rro llo en Bei jing. Aquí
quie ro re gre sar me un poco para ha blar so bre el li de raz go

LÍDERES

En el trans cu rrir de es tos años po de mos apre ciar que mu je -
res les bia nas se en cuen tran en ca be zan do, mu chos as pec tos y
es pa cios de tra ba jo en or ga ni za cio nes de toda ín do le, mo vi -
mien tos so cia les, ins ti tu cio nes, pro gra mas, in ves ti ga cio nes,
fun cio nes de go bier no. Ocu pan po si cio nes pre pon de ran tes
en par ti dos po lí ti cos, en Na cio nes Uni das e ins tan cias in ter -
na cio na les y agen cias de fi nan cia mien to.

Las me nos, apo yan los tra ba jos que de sa rro lla el mo vi -
mien to lés bi co, lo ha cen des de una po si ción abier ta, otras que
no lo son tan to, apo yan los tra ba jos del mo vi mien to fe mi nis -
ta. Las más, se man tie nen ale ja das de cual quier po si bi li dad
que las iden ti fi que.

Sin em bar go, den tro de lo que es nues tro in te rés, ha blan do
so bre los mo vi mien tos fe mi nis tas, en con tra mos de ma ne ra
sig ni fi ca ti va un im por tan te li de raz go de les bia nas den tro de
los mis mos, tan to na cio na les como in ter na cio na les, y aun que
se re co no ce una cons tan te de nues tra par ti ci pa ción, la am pli -
tud ac tual del mo vi mien to per mi te apre ciar este li de raz go.

Mi pre gun ta se ría si con el es ta do que ac tual men te guar da
el mo vi mien to fe mi nis ta el pro ble ma para re co no cer a las les -
bia nas como uno de los mo vi mien tos que lo in te gra mos, si -
gue en tela de jui cio o si ya po de mos ha blar de una acep ta ción 
y ma ne jo con cep tual más ge ne ra li za do.
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Re gre san do al tema de nues tra ex pe rien cia en los tra ba jos
de la con fe ren cia de Bei jing, pa re cen de vol ver nos esta úl ti ma
idea. Lo gra mos fi jar el tema so bre los de re chos hu ma nos, se -
xua les, la bo ra les y so cia les de las mu je res con una orien ta ción 
se xual di fe ren te a la he te ro se xual. El even to nos creó una se -
rie de ex pec ta ti vas acom pa ña das de una enor me car ga de tra -
ba jo, pues al igual que mu chos de los te mas de nues tra agen -
da en con tra ron obs tácu los, in ter pues tos por la de re cha más
con ser va do ra, re for za da por las ac tua les po lí ti cas de glo ba li -
za ción. Ejer cie ron tal pre sión que vi vi mos el de sen can to al
per der el po si cio na mien to del tema de la orien ta ción se xual.
Sin em bar go, su pi mos que avan za mos en algo más im por tan -
te, nues tra con so li da ción como mo vi mien to y re crea mos la
ex pec ta ti va de que el tema ha bía ad qui ri do tal re le van cia que
se ubi ca ba como tema obli ga do para ser re to ma do y que ya
no se po dría sos la yar, en los pos te rio res epi so dios. Y lle ga ron
es tos epi so dios.

Be jing más cin co, o me nos cin co, sig ni fi có re tro ce sos que
nos man tie nen a la ex pec ta ti va y con mu cho tra ba jo para con -
ti nuar re po si cio na do nues tros te mas en las agen das in ter na -
cio na les.

El he cho de en con trar nos obs ta cu li za das por la ul tra de re -
cha no sig ni fi ca ni im pi de nues tro de sa rro llo como mo vi -
mien to, no nos de tie nen por que en nues tros paí ses ni se aca -
ban las les bia nas (por de cre to). El tema de los de re chos
re pro duc ti vos, la des pe na li za ción del abor to así como el de
los de re chos se xua les si guen avan zan do. Se gui mos di se ñan -
do es tra te gias para aba tir el se xis mo, el cla sis mo, el ra cis mo,
la ho mo fo bia, he mos apren di do a ca pi ta li zar al gu nos ele -
men tos de la glo ba li za ción y he mos he cho de las re des de co -
mu ni ca ción una de nues tras me jo res he rra mien tas.

La ta rea de im ple men tar la pla ta for ma de Bei jing en nues -
tros pia ses, ate rri za en po lí ti cas que las ha cen via bles, se im -
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pul san le yes de equi dad po lí ti ca, se ele van a ran gos cons ti tu -
cio na les los de re chos y la no dis cri mi na ción por raza, et nia,
orien ta ción se xual, etc. Se crean los ins ti tu tos o mi nis te rios de
las mu je res, se cuen ta con me jo res he rra mien tas, se im pul san
cam pa ñas con tra la dis cri mi na ción y se am plían las re des.

Me voy a per mi tir re to mar par te de lo que se ña la Ama lia
Fis cher en uno de sus tex tos, si ya en tra das en el jue go de la
de mo cra cia re pre sen ta ti va, y yo agre ga ría par ti ci pa ti va, se
hace pre sen te la im por tan cia de las alian zas al in te rior del
mo vi mien to, de je mos de si mu lar que so mas las unas y las
otras, re co no cien do que cada vez más, nos acer ca mos al ejer -
ci cio de la plu ra li dad fe mi nis ta, nues tras iden ti da des y di ver -
si da des, nos han per mi ti do re mo ver es truc tu ras pa triar ca les.
So mos una red de mo vi mien tos, de je mos de si mu lar que so -
mos una fuer za po lí ti ca de gran des al can ces, lo so mos.
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 Vin cu la ción con la
po lí ti ca for mal





Mi pre sen cia en esta mesa de ri va de ha ber con clui do el pro -
yec to de in ves ti ga ción Re la cio nes de gé ne ro en el tra ba jo

par la men ta rio que rea li cé en tre 1999 y 2001 en mi con di ción de in -
ves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les de la UNAM, y
para la que gocé de una beca de FLACSO. ¿Por qué des pués de ha ber 
pa sa do 30 años es tu dian do dis tin tos pro ble mas so cie ta les me di ri jo
al es pa cio de la po lí ti ca for mal? Va rias cues tio nes me orien ta ron ha -
cia allí. En pri mer lu gar, un cier to har taz go por la lec tu ra de en sa yos
de teo ría po lí ti ca sus ten ta dos en es ca sa o nula evi den cia em pí ri ca y
ema na dos en con tex tos muy dis tin tos de los que han sido mis ex pe -
rien cias de in ves ti ga ción y for man par te de mis vi ven cias co ti dia -
nas. Algo in so por ta ble para una so ció lo ga que apren dió a pen sar con 
los da tos como re fe ren cia ine lu di ble. En se gun do lu gar, la in ves ti -
ga ción em pí ri ca so bre la po lí ti ca y lo po lí ti co, tan to en Amé ri ca La -
ti na como en so cie da des de otras áreas geo cul tu ra les, pone los acen -
tos en la po lí ti ca no for mal o se di ri ge a ana li zar las po lí ti cas
pú bli cas, esto es, más li ga das a la ad mi nis tra ción, es tric ta men te ha -
blan do, que a los pro ble mas de gé ne ro en los sis te mas po lí ti cos: las
ins ti tu cio nes y las nor mas real men te exis ten tes, in clui dos los sis te -
mas de par ti dos, los sis te mas elec to ra les y la cul tu ra po lí ti ca par ti cu -
lar en las que se de sen vuel ven. Mu cho se ha es cri to acer ca de que las 
mu je res ha cen po lí ti ca de otras ma ne ras y que no de be ría mos con ti -
nuar con el pri vi le gio mas cu li no de la po lí ti ca ins ti tu cio nal. Pero
¿qué su ce de con las que han ac ce di do a los car gos de res pon sa bi li -
dad en los po de res del Esta do? ¿Có mo ejer cen el po der en los par ti -

Mu je res y va ro nes en la Cá ma ra de
Di pu ta dos. El caso de la LVII

Le gis la tu ra en Mé xi co

TERE SI TA DE BAR BIE RI



dos y los par la men tos, ins ti tu cio nes cla ve en de sa rro llo y pro fun di -
za ción de la de mo cra cia? ¿Cuán to y de qué modo se ale jan de las
mo da li da des mas cu li nas tra di cio na les? So bre es tas cues tio nes la bi -
blio gra fía es es ca sa, re fe ri da prin ci pal men te a los paí ses de Eu ro pa
Occi den tal (Lo ven dus ki y No rris, 1993); Lo ven dus ki, 1997; No rris, 
1997), tan dis tan tes de los nues tros cuan do com pa ra mos las di men -
sio nes fun da men ta les de la de mo cra cia. En ter cer lu gar, en la dé ca -
da de los no ven ta y en par ti cu lar en el se gun do quin que nio ocu rren
en Mé xi co rup tu ras fun da men ta les en el sis te ma po lí ti co tra di cio -
nal: las nor mas e ins ti tu cio nes re gu la to rias de los pro ce sos elec to ra -
les, las ofer tas par ti da rias, el in cre men to del in te rés ciu da da no. Una
de ellas fue la con for ma ción de una le gis la tu ra, la LVII, en la que el
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) no lle gó a con tar con las
251 cu ru les que le acre di ta ran la ma yo ría sim ple y do mi nar la Cá -
ma ra de Di pu ta dos (HCD). Si bien eran sólo 13 es ca ños que lo se pa -
ra ban de esa meta, no pudo lo grar en los tres años acer car a otros
tan tos le gis la do res a su re dil. En con se cuen cia, de bió acep tar las
pro pues tas sur gi das des de la opo si ción que vol vie ron más de mo crá -
ti co, trans pa ren te y di ná mi co el fun cio na mien to de la HCD.1 En
cuar to lu gar, y tam bién re sul ta do de las elec cio nes fe de ra les de ju lio 
de 1997, el nú me ro de las di pu ta das pasó a 17:4%  y lle gó a 18.8% al 
fi nal de esa le gis la tu ra. En tér mi nos de Dah le rup (1993), es ta ría mos
en el mo men to de su pe ra ción de la pre sen cia mar gi nal, sin lle gar a
cons ti tuir efec ti va men te una mi no ría ac ti va, con ca pa ci dad de cues -
tio nar y su pe rar el ca rác ter mas cu li no del queha cer par la men ta rio.
De ahí la pre gun ta: ¿có mo son las re la cio nes en tre mu je res y va ro -
nes, en tre mu je res y en tre va ro nes en el tra ba jo le gis la ti vo?
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1  Una his to ria im po si ble de re se ñar en este es pa cio. Bas ta de cir que, en
el tér mi no de po cas se ma nas y has ta de días, se cam bia ron las ins ti tu cio -
nes de go bier no in te rior de la Cá ma ra, se eli mi na ron to das las so bre die -
tas, se im pu so la par ti ci pa ción pro por cio nal para la in te gra ción de las
co mi sio nes y co mi tés le gis la ti vos y se de sar mó una red de ser vi cios se -
xua les. A lo lar go de los tres años, se ins ta ló el sis te ma elec tró ni co de
asis ten cia y vo ta ción, se cons tru ye ron lo ca les ade cua dos para el fun cio -
na mien to de las co mi sio nes y co mi tés, que no exis tían en 1997. 



Del rico ma te rial2 re co gi do quie ro pre sen tar aquí tres pro ble mas
y al gu nas re fle xio nes ne ce sa ria men te bre ves que po drán ser te ni das
en cuen ta en el de ba te más am plio so bre los de sa fíos del fe mi nis mo
en Amé ri ca La ti na. Con la sal ve dad de que –como en toda ac ti vi dad
cien tí fi ca– son pro vi so rias, su je tas a re vi sión por los erro res, in su fi -
cien cia en la in for ma ción y las mu chas li mi ta cio nes del pro yec to y
de su au to ra.

EL GÉ NE RO EN LOS PAR TI DOS

Como toda or ga ni za ción hu ma na en una so cie dad de do -
mi na ción mas cu li na, los par ti dos po lí ti cos es tán per mea dos
por la im pron ta de gé ne ro en sus dis tin tos ni ve les de es truc -
tu ra ción y fun cio na mien to. Estos se ha cen pre sen tes en los
do cu men tos fun da men ta les, las nor mas, los dis cur sos y las
prác ti cas. Si bien to dos los di pu ta dos en tre vis ta dos ex pre sa -
ron jui cios que rea fir man la igual dad en tre va ro nes y mu je res
y re co no cie ron la ca pa ci dad de sus com pa ñe ras, mu chos
mos tra ron dis cre pan cias e in con se cuen cias en tre los dis cur -
sos y las prác ti cas y fran cas li mi ta cio nes en la com pren sión de 
la igual dad y la equi dad de gé ne ro y sus al can ces. Las di pu ta -
das, por su par te, no se can sa ron de afir mar –abier ta o ve la da -
men te– las di fi cul ta des que tie nen las mu je res para pa sar de
los ni ve les de la mi li tan cia y car gos me nos de li de raz go con
las ba ses, de res pon sa bi li zar se de ta reas y en co mien das sub -
al ter nas para las je rar quías y cua dros me dios. En tér mi nos co -
lo quia les, les so bra ta la cha y se les nie ga re co no ci mien to.

Pese a la rei te ra ción de que “to dos los par ti dos son igua les de ma -
chis tas, se lo digo yo por que los co noz co”, la preo cu pa ción y el
com pro mi so con la cau sa de las mu je res, las dis cu sio nes so bre el
par ti cu lar, las for mas en que las mu je res ac ce den fi nal men te a car -
gos de res pon sa bi li dad, los es pa cios ve da dos para ellas, la re cep ción 
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2  La in for ma ción pro vie ne de dos fuen tes fun da men ta les: los re gis tros
de la HCD (1999) y las en tre vis tas a una mues tra in ten cio nal, no alea to ria, 
a 15 di pu ta dos y 14 di pu ta das de los tres gru pos par la men ta rios prin ci pa -
les,  Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), Par ti do de la Re vo lu ción
De mo crá ti ca (PRD) y Par ti do de Acción Na cio nal (PAN).



de su pa la bra, en tre otros ras gos, va rían de uno a otro par ti do.3

Encon tré tres mo da li da des de or ga ni za ción del gé ne ro, co rres pon -
dien tes a cada uno de los tres con si de ra dos. Pro vi so ria men te y a fal -
ta de en con trar les ca li fi ca ti vos más ajus ta dos los de no mi né mas cu -
li no al PAN, ma chis ta al PRI y re la ti va men te más igua li ta rio al PRD. 
En el PAN, par ti do con ser va dor y de fa mi lias, los te mas de la igual -
dad y la equi dad preo cu pan poco a la mem bre sía mas cu li na; las mu -
je res ac túan con cau te la por que los va ro nes rá pi da men te se can san;
se in vier te poco o nada en la for ma ción y pro mo ción de cua dros fe -
me ni nos jó ve nes, pues to que está pre sen te la in cer ti dum bre del re ti -
ro –de fi ni ti vo o tem po ral– por ma ter ni dad, ma tri mo nio y otras exi -
gen cias fa mi lia res; la pa la bra de las di pu ta das no es to ma da en
cuen ta en las dis cu sio nes; se po nen en prác ti ca me ca nis mos muy rí -
gi dos de se lec ti vi dad a la hora de in cor po rar mu je res a los car gos de
re pre sen ta ción del par ti do. Las que des ta can es por que son tan to o
mu cho más ca pa ces que los va ro nes. En el PRI  los te mas de la igual -
dad y la equi dad se ex clu yen del de ba te par ti da rio, aun que es tán
pre sen tes en los do cu men tos y pla ta for mas elec to ra les (Fer nán dez
Pon ce la, op. cit.); a las mu je res se les se lec cio na y pro mue ve has ta
que son úti les al di ri gen te o gru po en el que es tán in cor po ra das, pero 
una vez que la des tre za y la ex per ti cia se apro xi man, los va ro nes les
cie rran las ca rre ras “no vaya a ser que les ha gan som bra”. El PRD es, 
de los tres, el par ti do más per mea do por las dis tin tas orien ta cio nes
de los mo vi mien tos fe mi nis tas y de mu je res, he cho que se re fle ja en
los do cu men tos y de ba tes par ti da rios; des de su fun da ción, es ta ble -
ció cuo tas de mu je res para los cuer pos co le gia dos y las can di da tu ras 
de re pre sen ta ción ciu da da na, y aun que se ex pre san cri te rios se lec ti -
vos en el mo men to de la elec ción para di chos car gos, el cum pli -
mien to de aque lla nor ma es exi gi do por las mi li tan tes.

Estos dis tin tos per fi les se tras la dan a la HCD y se ma ni fies -
tan en la pro por ción de di pu ta das en cada gru po par la men ta -
rio, el peso re la ti vo de las mis mas en el fun cio na mien to y las
de ci sio nes de cada frac ción, la au to no mía o sub or di na ción de
las que go zan para lle var ade lan te pro yec tos e ini cia ti vas de
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3  Una pre sen ta ción de las re fe ren cias a las mu je res en los do cu men tos y
pla ta for mas elec to ra les de las elec cio nes de 1997 en el Dis tri to Fe de ral de
los tres par ti dos se en cuen tra en Fer nán dez Pon ce la (1997; 21, 170 y 171)



ley en con jun to con las de los otros par ti dos, el ac ce so a las
ins tan cias co lec ti vas y di rec ti vas don de se de sa rro lla una par -
te sus tan cial del tra ba jo par la men ta rio. Unos po cos da tos
apo yan es tas afir ma cio nes.

Cua dro I
LVII Le gis la tu ra: di pu ta das por gru po par la men ta rio

 y tipo de di pu ta ción

Par ti do To tal Di pu ta das Mu je res en 
GP*(%)

Ti pos de di pu ta ción

Ma yo ría plu ri no mi nal

Total 500
100,0

91
100,0

18.2 42
100,0

49
100,0

PRI 238
47,6

41
45,1 17.2 28

66,7
13

26,5

PRD
124
24,8

30
33,0 24.1

12
28,6

18
36,7

PAN 117
23,4

15
16,5 12.8 2

4,8
13

26,5

Otros 21
42

5
5,5 23.8 0

0,0
5

10,2

* Gru po Par la me ta rio
Fuen te: Cá ma ra de Di pu ta dos LVII Le gis la tu ra. Infor ma ción ge ne ral de
di pu ta dos que in te gran la LVII le gis la tu ra. Por gru po Par la men ta rio. 
Sep tiem bre de 1999

Las 91 di pu ta das re gis tra das en 1999 se dis tri bu ye ron se gún
el mis mo or den que los gru pos par la men ta rios: PRI, PRD y
PAN. Pero la den si dad fe me ni na en los gru pos par la men ta rios
no si guió esa re la ción. En el PRD con for ma ron 24.2% de la frac -
ción; en el PRI fue ron 17.2%; en el PAN, las di pu ta das cons ti tu -
ye ron 12.8%. En otras pa la bras, sólo el PRD con tó con una pro -
por ción de mu je res en con di cio nes nu mé ri cas de cons ti tuir se
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en una mi no ría ac ti va y con la po ten cia li dad de in ci dir en las
dis cu sio nes y re so lu cio nes in ter nas de la ban ca da. Por otra
par te, el ac ce so pri vi le gia do de las mu je res a la HCD ha sido la
vía plu ri no mi nal, sal vo en el PRI que in cor po ró de ma ne ra si -
mi lar por vo ta ción di rec ta y por re pre sen ta ción pro por cio nal.
A esto hay que agre gar los cri te rio que de ter mi nan la dis ci pli -
na par ti da ria de cada gru po par la men ta rio y en par ti cu lar en el 
caso del PRI, que en ese mo men to obe de cía la lí nea ema na da
de la Pre si den cia de la Re pú bli ca.

DE LAS JE RAR QUÍAS Y PRÁC TI CAS EX CLU YEN TES

La to ta li dad de las y los le gis la do res go zan de las mis mas re tri bu -
cio nes y ser vi cios. No obs tan te, exis ten je rar quías en fun ción de los
car gos den tro de los gru pos par la men ta rios, la ex pe rien cia pre via le -
gis la ti va, de go bier no, par ti da ria, pro fe sio nal, los gru pos de edad, la
fuer za de las co rrien tes in ter nas en los par ti dos. Más allá del pres ti -
gio de que son acree do res en lo in di vi dual, en cada frac ción y en la
HCD como un todo exis ten las lla ma das “cla ses di ri gen tes”, nú cleos
más o me nos re du ci dos de di pu ta dos que li de ran el fun cio na mien to
den tro de la ban ca da y son los res pon sa bles de la ne go cia ción y con -
cer ta ción in ter par ti da ria. Los car gos de coor di na do res y al gu nas vi -
ce coor di na cio nes de los gru pos par la men ta rios son de sig na cio nes
que se to man en las di rec ti vas de los par ti dos. Pero otras, así como la 
asig na ción de los y las di pu ta das a las co mi sio nes y co mi tés le gis la -
ti vos, la ad ju di ca ción de los car gos en las co mi sio nes di rec ti vas de
las mis mas, el uso de la pa la bra en las se sio nes del ple no in clu so, se
de ci den por la “cla se di ri gen te” res pec ti va, de pen dien do de la ubi -
ca ción de cada re pre sen tan te en la je rar quía.4 Una vez más “to dos
son igua les, pero hay al gu nos más igua les que otros”, al de cir de
Brad bury.
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4  El PRD se ale ja algo en la me di da en que mu chas de ci sio nes se to man
por vo ta ción. Pero la ló gi ca de las lla ma das “plan chas” -lis ta de can di da -
tos con fec cio na das en los acuer dos pre vios en tre al gu nas frac cio nes- no
ase gu ra más que una apa rien cia for mal de prác ti cas de mo crá ti cas.



Por otra par te, exis te una es ca la de pres ti gio de las co mi sio nes y
co mi tés5 se gún sea la ma te ria de la que tra tan. En pri mer lu gar, se
ubi can dos: la de Ré gi men in ter no y con cer ta ción po lí ti ca, que fun -
cio na como ór ga no de go bier no in te rior de la HCD y la de Re gla -
men to y prác ti cas par la men ta rias, que ejer ce las ta reas de in ter pre ta -
ción de la nor ma ti vi dad le gis la ti va. Estas dos co mi sio nes son
pe que ñas y es tán con for ma das por los coor di na do res, al gu nos vi ce -
coor di na do res y unos po cos par la men ta rios con ex pe rien cia y co no -
ci mien tos del ha cer le gis la ti vo y gu ber na men tal. En se gun do lu gar,
se ubi can las co mi sio nes or di na rias que ela bo ran, re vi sa, co rri gen y
ajus tan las ini cia ti vas de ley. To das es tas úl ti mas de ben con tar con
el dic ta men apro ba to rio de por lo me nos una de ellas, para ser in -
clui das en la or den del día del ple no. De ahí que tam bién se de no mi -
nen co mi sio nes de dic ta men. Otra fun ción re le van te de és tas es vi gi -
lar los or ga nis mos sec to ria les de la ad mi nis tra ción fe de ral, como
son las se cre ta rías de Esta do, or ga nis mos pa raes ta ta les, go bier nos
pro vin cia les, in clui do el gas to. No to das go zan del mis mo pres ti gio.
En la cús pi de se ubi can las re fe ri das al nú cleo de la fun ción gu ber -
na men tal. Le si guen las re la cio na das con la jus ti cia, es de cir, de re -
chos hu ma nos, la le gis la ción ci vil, pe nal, de pro ce di mien tos ci vi les
y pe na les. En el mis mo ni vel, o in clu so por en ci ma de ellas, se en -
cuen tran las que tie nen a su car go las fi nan zas pú bli cas, ela bo ra ción
del pre su pues to y la vi gi lan cia del gas to guber na men tal. Le si guen
las co mi sio nes que tra tan as pec tos sec to ria les del Esta do. Pos te rior -
men te, las re fe ri das a la po lí ti ca so cial y fi nal men te, las de cul tu ra. En
ter cer lu gar, es ta ban las co mi sio nes es pe cia les y de in vestiga ción,
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5  En la LVII le gis la tu ra fun cio na ron 64 ins tan cias de esta na tu ra le za, in -
clui da la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción (COCOPA), crea da en
1995 para dar cau ce al con flic to za pa tis ta en Chia pas. Cabe re cor dar que
has ta sep tiem bre de 1997, los in te gran tes de las co mi sio nes di rec ti vas de
las co mi sio nes y co mi tés re ci bían com pen sa cio nes adi cio na les a las die -
tas. El pre si den te de la Gran Co mi sión, que du pli ca ban sus emo lu men -
tos, dis po nía de di chos car gos para fa vo re cer a al gu nos de modo de
au men tar los in gre sos, ya fue ra por amis tad, com pen sar po si cio nes, fa -
vo re cer lí de res de gru pos, etc. En 1999 el Po der Le gis la ti vo apro bó una
nue va Ley Orgá ni ca del Con gre so. Cá ma ra de Di pu ta dos, don de se re -
du jo el nú me ro de co mi sio nes y co mi tés y se dis pu sie ron con di cio nes
más rí gi das para la crea ción de las es pe cia les y de in ves ti ga ción.



que po dían -igual que las de dic ta men- ela bo rar, re vi sar, co rre gir
ini cia ti vas de ley, dar se gui mien to a pla nes y pro gra mas gu ber na -
men ta les, in clui do el gas to, pero  no te nían la fa cul tad de dic ta mi -
nar. Sus tra ba jos de bían ser re mi ti dos a por lo me nos al gu na de las
se ña la das en el se gun do gru po an te rior men te re se ña do. Los co mi tés
tie nen com pe ten cia en la ad mi nis tra ción in ter na y el fun cio na mien -
to de los ser vi cios co lec ti vos de la HCD, como Bi blio te ca, Inves ti ga -
cio nes Le gis la ti vas, Asun tos Edi to ria les, et cé te ra.

Con un má xi mo de 30 in te gran tes para to das es tas ins tan -
cias, los da tos mues tran pro me dios de 28 in te gran tes para las
co mi sio nes or di na rias o de dic ta men; 25 para las es pe cia les y
22 para los co mi tés. La com po si ción por sexo ad vier te dis tri bu -
cio nes muy dis pa res de las di pu ta das en co mi sio nes y co mi tés.
De un pro me dio teó ri co de cin co mu je res por co mi sión, am -
plia do a un en tor no de en tre cua tro y seis, son 19 las co mi sio -
nes or di na rias, tres es pe cia les y cin co co mi tés en los que exis te
una in te gra ción equi ta ti va. Las di pu ta das es tán sub re pre sen -
ta das en 11 de las or di na rias, cin co es pe cia les y dos co mi tés
sub re pre sen ta das en 10, cin co y uno, res pec ti va men te. Esto ha -
bla de un ran go de va ria bi li dad en tre co mi sio nes en las que
hay cero di pu ta das (cua tro, de dic ta men: Go ber na ción y pun -
tos cons ti tu cio na les; De fen sa Na cio nal, Ma ri na y Fo men to coo -
pe ra ti vo) y la es pe cial de Equi dad y Gé ne ro con 86.2% de mu -
je res. Las co mi sio nes or di na rias que con cen tran los ma yo res
por cen ta jes de mu je res son Po bla ción y de sa rro llo (50.0%),
Arte sa nías (48.0%) y Tu ris mo (39.3%). Entre las es pe cia les des -
ta can Aten ción y apo yo a dis ca pa ci ta dos (46.2%) y De sa rro llo
So cial (34.5%). En el Co mi té de Bi blio te ca e Infor má ti ca la den -
si dad fe me ni na es de 36.4%.

Las cuo tas de le gis la do res por gru po par la men ta rio fue ron
dis tri bui das de acuer do con los re sul ta dos elec to ra les y co -
rres pon die ron 14 a la ban ca da priís ta y sie te a cada una de las
otras dos frac cio nes. Para ver el com por ta mien to de los par ti -
dos, cal cu lé los pro me dios teó ri cos den tro de ellos de acuer do 
con la je rar qui za ción de las co mi sio nes de dic ta men pre sen ta -
da más arri ba.
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Cua dro 2.
LVII Le gis la tu ra: pro me dio de mu je res en las co mi sio nes de

dic ta men asig na das por áreas te má ti cas,* se gún par ti do

To tal PRI PRD PAN OTROS

Pro me dio Teó ri co 5,1 2,3 1,7 0,8 0,3

Go bier no 1,3 0,5 0,5 0,3 0,0

Jus ti cia 6,0 1,7 3,0 1,0 0,3

Fi nan zas 2,3 0,3 1,0 0,0 1,0

Estruc tu ra Sec to rial 5,0 2,5 1,8 0,5 0,2

Po lí ti ca So cial 6,3 2,9 1,7 1,2 0,6

Cul tu ra 6,3 2,7 1,7 2,0 0,0

Áreas te má ti cas
> Go bier no: Go ber na ción y pun tos cons ti tu cio na les, Re la cio nes ex te rio res, 

De fen sa Na cio nal y Ma ri na.
> Jus ti cia: Jus ti cia, De re chos Hu ma nos, Asun tos Fron te ri zos.
> Fi nan zas: Ha cien da y Cré di to Pú bli co, Pro gra ma ción, Pre su pues to y

Cuen ta Pú bli ca, Vi gi lan cia de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da.
> Estruc tu ra Sec to rial: Agri cul tu ra, Arte sa nías, Asen ta mien tos  Hu ma nos

y Obras Pú bli cas, Asun tos Hi dráu li cos, Bos ques y Sel vas, Co mer cio, Co -
mu ni ca cio nes y Trans por tes, Dis tri bu ción y Ma ne jo de Bie nes de Con su -
mo y Ser vi cios, Ener gé ti cos, Fo men to Coo pe ra ti vo, Ga na de ría, Pa tri mo -
nio y Fo men to Indus trial, Pes ca, Re for ma Agra ria, Tu ris mo.

> Po lí ti ca So cial: Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía, Tra ba jo y Pre vi sión So -
cial, Asun tos Indí ge nas, Se gu ri dad So cial, Eco lo gía, Sa lud, Po bla ción y
De sa rro llo, Vi vien da.

> Cul tu ra: Ra dio Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía y De por te.
Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir de los re gis tros ofi cia les de la HCD.
LVII Le gis la tu ra, 1999.

En tér mi nos ge ne ra les, el pro me dio teó ri co se al can za en las áreas
de jus ti cia y es truc tu ra sec to rial; hay dé fi cit de di pu ta das en las de go -
bier no y fi nan zas y so bre rre pre sen ta ción en po lí ti ca so cial y cul tu ra.
En el in te rior del cua dro se ob ser va que nin gu no de los par ti dos lle ga
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a equi li brar la pro por ción de di pu ta das den tro de las co mi sio nes, aun -
que es el PRD el que más se acer ca. En la co lum na res pec ti va se ob -
ser va una dis tri bu ción equi ta ti va en las tres úl ti mas ca te go rías de co -
mi sio nes; es tán en me nor pro por ción en go bier no y fi nan zas y por
en ci ma de su me dia teó ri ca en jus ti cia. En el PRI, sólo en el ren glón de 
es truc tu ra sec to rial exis te equi li brio, sub re pre sen ta das en  los tres pri -
me ros y so bre rre pre sen ta das en los dos úl ti mos. El PAN, por su par te,
se com por ta como el PRI en po lí ti ca so cial y cul tu ra, no apor ta mu je -
res en fi nan zas y por de ba jo del pro me dio en es truc tu ra sec to rial, pero 
se ubi ca en su en tor no en jus ti cia y aso ma una pre sen cia re la ti va ma -
yor que los otros dos par ti dos en go bier no.6

Estos da tos coin ci den con las opi nio nes ex ter na das por di -
pu ta das y di pu ta dos en tre vis ta dos. Estos úl ti mos sos tie nen
que las mu je res no tie nen in te rés en las áreas de go bier no y fi -
nan zas o que, aun cuan do po drían in te grar las, se au toex clu -
yen, “no eli gen esas co mi sio nes”, “qui zá haya co lec ti va men te 
una idea com par ti da de que no son las ap tas para esas co mi -
sio nes y que les co rres pon de rían otras”. Ade más, “hay muy
po cas” con la ca pa ci ta ción y ex pe rien cia le gis la ti va ne ce sa rias 
y su fi cien tes para de sem pe ñar se en ellas. Por for ma ción, a las
mu je res “les preo cu pan más cues tio nes de lo so cial”.

Las res pues tas de las di pu ta das ha blan de las di fi cul ta des
para lle gar a las co mi sio nes que, por las tra yec to rias an te rio -
res, vin cu la ción po lí ti ca o in te rés pro fe sio nal, han ma ni fes ta -
do de seo ex pre so de par ti ci par. Ta les res pues tas son más in -
sis ten tes en tre los priís tas, pues to que la “cla se di ri gen te” del
gru po par la men ta rio se im pu so so bre la vo lun tad de las di -
pu ta das. Dice Mart ha Pa la fox: “Yo sien to que nos sub es ti man 
a las mu je res y pien san que de be mos se guir de di cán do nos a
los asun tos do més ti cos. [Los hom bres] di cen ‘que las mu je res
se va yan a Arte sa nías para tra ba jar con los ar te sa nos’. Eso es
sub es ti mar el tra ba jo y la ca pa ci dad […] por que es di fí cil que
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6  El pro me dio de 0.5 de di pu ta das del PRI en go bier no co rres pon de a
21.7% del pro me dio teó ri co de 2.3; en el PRD, ese mis mo 0.5 sig ni fi ca
29.4%; mien tras que el 0.3 del PAN es 37.5% del pro me dio teó ri co de 0.8
di pu ta das por co mi sión de dic ta men. De la mis ma ma ne ra el 1.0 en fi nan -
zas del PRD es 58.8%.



a las mu je res las man den a la Co mi sión de Ha cien da o a la Co -
mi sión de Co mer cio”. Otra com pa ñe ra del mis mo gru po par -
la men ta rio que se au to de fi ne ci tri cul to ra, qui so in te grar la
Co mi sión de Agri cul tu ra des de que tomó po se sión, pero fue
nom bra da en la es pe cial de De sa rro llo Re gio nal y Apo yo a la
Pro duc ción, con una exis ten cia mar gi nal du ran te toda la le -
gis la tu ra. A pe sar de los in ten tos rei te ra dos por cam biar, no
pudo lle gar a Agri cul tu ra. Pro ce di mien tos de esta na tu ra le za
tam bién se pre sen tan en el PRD has ta con una di pu ta da de
ma yo ría que ob tu vo una muy bue na vo ta ción en com pe ten -
cia con el PRI. No que dó en nin gu na de las co mi sio nes que eli -
gió y tuvo que con for mar se con dos es pe cia les que a poco de
an dar fue ron blo quea das por el de sin te rés del PRI en esas
ma te rias.

Cuan do unas po cas di pu ta das lle gan a las co mi sio nes más
ex clu si vas ¿qué suer te co rren? “Sólo ha be mos dos mu je res
[en la co mi sión de Vi gi lan cia de la Con tra lo ría Ma yor de Ha -
cien da]”, dice Alma Vu co vich (PRD). “Pues nos tra tan como
di cien do ‘Estas lo cas ¿qué se traen? Ellos tra tan siem pre de ig -
no rar nos, no es cu chan, se cie rran. Lo que yo he vis to con Do -
lo res Pa dier na es que la de sa cre di tan di cien do que no sabe,
que tie ne mala for ma ción”. O como asien to San dra Se gu ra
(PAN) cuan do uno de los vi ce coor di na do res de su gru po par -
la men ta rio le pro pu so for mar par te de la Co mi sión de Re gla -
men tos y prác ti cas Par la men ta rias -un cla ro ejem plo, ade más, 
de la se lec ti vi dad den tro de ese par ti do, in te gra da por las eli -
tes de las frac cio nes- ella no se sien te có mo da ahí; la ca li fi ca
como una “co mi sión muy di fí cil, en don de sí he sen ti do una
des ca li fi ca ción, ahí si, yo creo, que por el he cho de ser mu jer.
[…] El Pre si den te de la co mi sión […] pasa lis ta y como que
‘¡Ah!, tú tam bién eres de la Co mi sión’”. Pero su ex pe rien cia
más de sa gra da ble fue cuan do la nom bra ron para pre si dir la
sub co mi sión en car ga da de pro po ner los nom bres para las le -
tras de oro en el sa lón del ple no. La en co mien da más irre le -
van te de tan pres ti gio sa y so lem ne co mi sión.

En cam bio, en las co mi sio nes re la cio na das con jus ti cia, don -
de la pro por ción de mu je res está por en ci ma del pro me dio teó -
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ri co de bi do a los apor tes del PRD y el PAN, lle ga ron a in te grar
las co mi sio nes di rec ti vas y, a poco de an dar, lo gra ron el res pe -
to a sus tra ba jos por par te de los co le gas mas cu li nos.

DE LOS RO LES PAR LA MEN TA RIOS Y LAS FOR MAS DE
HA CER PO LÍ TI CA

El in ten to de dar con te ni do a la rei te ra da hi pó te sis de los
es ti los di fe ren tes de ha cer po lí ti ca de va ro nes y mu je res y la
bús que da de com pren sión de “[...] las mo ti va cio nes y li gar las 
me tas cog ni ti vas con las pre dis po si cio nes de la per so na li -
dad”, lle va a No rris (1996) a pro po ner la ca te go ría ro les le gis -
la ti vos en ten di dos como “[...]las per cep cio nes de los y las po -
lí ti cas so bre las ac ti vi da des pro pias y las prio ri da des que dan
a los di fe ren tes as pec tos del tra ba jo par la men ta rio. […] Los
ro les mues tras qué ha cen, cómo lo hace y por qué pien san que 
es el com por ta mien to ade cua do” (1996; 49, 1; 98).

Con la va lo ra ción de 14 ac ti vi da des rea li za das por las y los en -
cues ta dos en el pro yec to The Bri tish Can di da te Study, 1992, cons -
tru yó tres ro les fun da men ta les que lla ma el de tra ba ja do res con la
mem bre sía par ti da ria, el de los par ti da rios lea les y el de los par la -
men ta rios. El pri me ro en fa ti za la vin cu la ción con las ba ses de mi li -
tan tes y vo tan tes de los res pec ti vos par ti dos; el se gun do, la preo cu -
pa ción por la efi cien cia e ima gen pú bli ca de las di ri gen cias
par ti da rias en la Cá ma ra; mien tras en el ter ce ro pre do mi nan las ac ti -
vi da des es tric ta men te le gis la ti vas como son la par ti ci pa ción en las
co mi sio nes y las se sio nes del ple no. Al cru zar lo con la va ria ble sexo 
en cuen tra que las mu je res mues tran una pre fe ren cia fuer te con el
pri me ro, en tan to que los va ro nes en los otros dos.

Los da tos que re ca bé en la LVII Le gis la tu ra no apo yan los re -
sul ta dos de No rris, pues to que la ges to ría -con jun to de ac ti vi -
da des que los y las di pu ta das rea li zan con sus vo tan tes e in te -
gran tes del par ti do, con sis ten te en acer car les bie nes y ser vi cios
pú bli cos a los que de otra ma ne ra no pue den ac ce der- pa re ce -
ría es tar de ter mi na da por la per te nen cia par ti da ria y el tipo de
cu rul, pero no por el sexo. En el PRI es una obli ga ción para
quien lle ga a la HCD bajo su am pa ro, a la que va ro nes y mu je -
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res pue den lle gar a de di car la ma yor par te de sus ho ras de tra -
ba jo. En el PRD y el PAN la ges to ría es op ta ti va, de sa rro lla da
prin ci pal men te por las y los di pu ta dos ele gi dos por vo ta ción
di rec ta, pres cin di ble para las y los le gis la do res plu ri no mi na les.

Explo ré otras di men sio nes en la bús que da de las es pe ci fi ci -
da des de gé ne ro en el queha cer par la men ta rio. A la pre gun ta
di rec ta so bre la exis ten cia de ta les par ti cu la ri da des, la res -
pues ta ma yo ri ta ria fue no. Aun que pues tas a com pa rar, va -
rias di pu ta das se ña la ron, con or gu llo, que ellas tra ba jan den -
tro y fue ra de la HCD, pero no van a re sol ver los de sa cuer dos
en las can ti nas con el al cohol como me dia dor, como lo ha cen
los di pu ta dos. Indi ca dor de que son más ra cio na les que los
va ro nes. Unas po cas ha bla ron de ma yor res pon sa bi li dad de
las mue res en la asis ten cia, es tu dio y pre pa ra ción de los asun -
tos en las co mi sio nes y co mi tés y otra se re fi rió al com pro mi so 
su pe rior en en tre ga y aten ción de las mu je res con el tra ba jo
po lí ti co, con in de pen den cia del par ti do y del es pa cio en que
se en cuen tren: con las ba ses, en toda la gama de los car gos de
di rec ción y li de raz go y en los de re pre sen ta ción.

Cuan do tra té de ob te ner in for ma ción so bre el uso de la se -
duc ción, la res pues ta tam bién fue ne ga ti va y exis te con sen so
de que se ve ría muy mal que, tan to va ro nes como mu je res, tu -
vie ran con duc tas y ac ti tu des que pu die ran dar pie a in ter pre -
ta cio nes de esta na tu ra le za. En lo que hay coin ci den cia es en
la ex pre sión de sim pa tías y afec tos más per so na li za dos acom -
pa ña dos de ex pre sio nes de co que teo oca sio nal. Pero unas po -
cas plan tea ron cues tio nes que van un poco  más allá. Una di -
pu ta da dijo uti li zar cier tas for mas le ves de se duc ción en las
eta pas pre vias a una ne go cia ción que ve di fí cil, para ablan dar
el te rre no y evi tar la con fron ta ción des de el ini cio. Otra, que
negó la pre sen cia de se duc ción en las re la cio nes en tre le gis la -
do res va ro nes y mu je res, ex pre só ha ber las ob ser va do  más de
una vez en las re la cio nes va rón-varón: in vi ta cio nes a la can ti -
na, el res tau ran te, reu nio nes con per so na jes más o me nos fa -
mo sos. Gan chos y an zue los que se em plean para mi nar la
con fian za y ad he sión par ti da rias, em plea das por di pu ta dos
más ex per tos, prin ci pal men te priís tas, con los que lle gan por
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pri me ra vez, mues tran ras gos de in cer ti dum bre y no se ubi -
can con cla ri dad en el com ple jo uni ver so ca ma ral.

PARA CON CLUIR

He tra ta do de pre sen tar tres cues tio nes so bre las que qui -
sie ra hil va nar al gu nas con clu sio nes. Soy una con ven ci da de
que el Po der Le gis la ti vo es un es pa cio fun da men tal para lo -
grar y pro fun di zar cam bios en la con di ción de las mu je res.
Por que ahí se ha cen y en mien dan las le yes, por que se pue den
crear y ac tua li zar los me ca nis mos para que se cum plan y se
im par ta jus ti cia. Des de las cá ma ras se con tro la al Po der Eje -
cu ti vo, se aci ca tea al Po der Ju di cial y es caja de re so nan cia de
los prin ci pa les pro ble mas y con flic tos de la so cie dad y el Esta -
do. Es un es pa cio pri vi le gia do que no se pue de aban do nar so
pre tex to de que los pro ce di mien tos y avan ces son len tos y en -
go rro sos; de que a pe sar los es fuer zos, las mu je res son dis cri -
mi na das a los ám bi tos de me nos re le van cia y no es tán don de
se to man las de ci sio nes; de los enor mes y des gas tan tes cos tos
fi nan cie ros y emo cio na les que exi gen las can di da tu ras y los
pro ce sos elec to ra les.

Tam po co es cues tión de de sa pro ve char las vo ca cio nes de
las mu je res para la par ti ci pa ción y el ejer ci cio del po der po lí ti -
co en las ins ti tu cio nes del es ta do. Prin ci pal men te cuan do es -
tán orien ta das por una éti ca de ser vi cio para el lo gro del bie -
nes tar co lec ti vo y de cada una de las per so nas. Y cuan do
dis po nen de más de una de las con di cio nes ne ce sa rias para
de sen vol ver se con éxi to en los dis tin tos ám bi tos de tra ba jo de
la HCD. Por que el tra ba jo par la men ta rio es com ple jo, sin lu -
gar a du das, y va más allá de la die ra, el fue ro y el pres ti gio
del car go. Se tra ta de un ha cer muy nor ma do, con mu chas for -
ma li da des que cam bian se gún el con tex to -gru po par la men -
ta rio, co mi sio nes, ple no; cam pa ña elec to ral, re la ción con las
ba ses de mi li tan tes y vo tan tes, con las je rar quías lo ca les, es ta -
ta les y fe de ra les del par ti do- y que exi ge el co no ci mien to de
las le yes, re gla men tos y acuer dos que lo ri gen. 
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Se re quie re ra pi dez para pa sar de un es pa cio a otro y ade -
cuar se a las nor mas res pec ti vas, cam biar de in ter lo cu to res y
de te mas, me dir las con se cuen cias de lo que se dice y hace, es -
tar pen dien te de la co rre la ción de fuer zas en cada mo men to.
Se ne ce si ta agi li dad para dis tin guir las, mu chas ve ces, pe que -
ñas di fe ren cias en tre lo po si ble y lo im po si ble, la bue na fe, de
las tram pas. Car gar con la re pre sen ta ción ciu da da na es ser fi -
gu ra pú bli ca des de que se sale has ta que se re gre sa al do mi ci -
lio, con todo el peso de las con se cuen cias per so na les, fa mi lia -
res y do més ti cas que con lle va. Al mis mo tiem po y más allá de 
las cua li da des per so na les, es con ve nien te que las fu tu ras le -
gis la do ras se pan a qué van: cuá les son las di ná mi cas in ter nas, 
las prác ti cas exi to sas y las que lle van a pan ta nos y te rre nos
sin sa li da.

Esta com ple ji dad no se re suel ve sólo con ele var el nú me ro de
mu je res “con con cien cia de gé ne ro” en la re pre sen ta ción ciu da da na. 
Ni con bue nas ora do ras, ni con há bi les lo bis tas. En el con tex to par ti -
cu lar de Mé xi co, la sa li da del PRI del Po der Eje cu ti vo sig ni fi ca,
ade más, que ya no se con ta rá con los vo tos dis ci pli na dos de esa frac -
ción cuan do se pre sen ten y dis cu tan ini cia ti vas de ley que al te ren la
do mi na ción de gé ne ro en la so cie dad y en el sis te ma po lí ti co, como
ha sido el acon te cer du ran te la se gun da mi tad del si glo XX. Aho ra
es muy pro ba ble que se ex pre sen las dis cre pan cias y apa rez can mu -
chos vo tos en con tra de nue vas con quis tas para las mu je res.

Des de mi pun to de vis ta, se re quie ren es tra te gias via bles,
es de cir, ba sa das en diag nós ti cos pre ci sos con un en fo que de
gé ne ro de las nor mas e ins ti tu cio nes que con for man el sis te -
ma po lí ti co, los par ti dos, el sis te ma elec to ral, la cul tu ra y sub -
cul tu ra po lí ti cas do mi nan tes y sub al ter nas, las de man das je -
rar qui za das de los dis tin tos sec to res de la ciu da da nía,
va ro nes y mu je res. Estra te gias que per mi tan di se ñar los pa rá -
me tros po si bles del cam bio en el cor to y me dia no pla zos. Y
que in clu yan las con se cuen cias pro ba bles –de sea bles y no re -
que ri das; bus ca das– de su im ple men ta ción.
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Estas es tra te gias pa san por la for ma ción de cua dros fe me -
ni nos en los par ti dos, en can ti dad y ca li dad su fi cien te para
com pe tir con los va ro nes res pec ti vos para los car gos, todo a
lo lar go de las es truc tu ras par ti da rias y del Esta do. To da vía, y 
du ran te va rias dé ca das más, las mu je res de be rán mos trar una 
ca li dad su pe rior para ser in cor po ra das a las ins tan cias po lí ti -
cas, de la mis ma for ma que su ce dió en la aca de mia, el mer ca -
do de tra ba jo y las di fe ren tes ex pre sio nes ar tís ti cas. Los lo -
gros más fir mes son los que se ob tie nen me dian te los
es fuer zos co ti dia nos. Hay que apro ve char las des ven ta jas en
la co lec ti vi dad. Tam bién pa san por la pro duc ción per ma nen -
te de co no ci mien tos ri gu ro sos y ac tua li za dos en una am plia
gama de te mas y pro ble mas. Y por una ar ti cu la ción más efi -
cien te y di ná mi ca del tra ba jo de los mo vi mien tos fe mi nis tas y
de mu je res, las ins tan cias fe me ni nas de los par ti dos, las re -
pre sen tan tes y los sec to res aca dé mi cos.

De este modo se po drían di se ñar es tra te gias para la ocu pa -
ción de los es pa cios y sa car más pro ve cho de ellos. Por que si
mis re sul ta dos se acer can a la rea li dad, el au men to de la den -
si dad de mu je res en la HCD no sólo es ne ce sa rio en el to tal de
las cá ma ras, sino tam bién en los gru pos par la men ta rios, en
las ins tan cias in ter me dias del Po der Le gis la ti vo como son las
co mi sio nes de dic ta men y a un ma yor equi li brio en tre las cu -
ru les y la plu ri no mi na les. Esto re mi te, por un lado, a los par ti -
dos don de se re suel ven las can di da tu ras de am bos ti pos. Por
el otro, a la in te li gen cia de las di pu ta das para lle gar a las co -
mi sio nes im por tan tes; pero tam bién es tar en una bue na pro -
por ción en aque llas que pue den ama rrar a ni ve les más con -
cre tos, las con quis tas y lo gros más ge ne ra les ya ob te ni dos y
obli gar a las ins ti tu cio nes pú bli cas y a los go ber nan tes a apli -
car se en un  ám bi to es pe cí fi co aun que más re du ci do. Es de cir,
se ne ce si tan es tra te gias di se ña das para ata car en los dis tin tos
fren tes.

Dice el des ta ca do in ves ti ga dor me xi ca no Luis Ja vier Ga rri -
do que el sis te ma po lí ti co en Mé xi co no ha sido sis te ma ti za do
y ana li za do con la pro fun di dad que re quie re. No ten go por -
que du dar de su pa la bra, por que mi acer ca mien to –des de un
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aná li sis de gé ne ro en la HCD, el es pa cio re pu bli ca no por ex ce -
len cia– ha es ti mu la do las pre gun tas y la in tui ción acer ca de
mu chos pro ble mas de in ves ti ga ción po si bles. Se tra ta de re co -
no cer los dis tin tos apor tes y de rri bar ba rre tas para plan tear,
co lec ti va men te, los pro ble mas que arras tra mos por la es truc -
tu ral de si gual dad e ine qui dad de gé ne ro que pa de ce mos.

Re pi to: des de la aca de mia y en par ti cu lar des de las uni ver -
si da des pú bli cas se abre un es pa cio de crea ción de co no ci -
mien tos ne ce sa rios para el me jor ejer ci cio en la re pre sen ta -
ción ciu da da na. Una vez más no exis te la ver dad. No so tras
pro du ci mos ver da des ines ta bles. Qué  me jor que con fron tar -
los con la prác ti ca po lí ti ca, ahí don de se ejer ce la de mo cra cia.
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Este tex to ha sido pre pa ra do pen san do en una de las aris -
tas del de ba te so bre glo ba li za ción; en par ti cu lar como

in su mo al de ba te so bre la de no mi na da glo ba li za ción de los
va lo res, in clu yen do los te mas re la ti vos a la so cie dad ci vil in -
ter na cio nal, la glo ba li za ción de la cul tu ra y las iden ti da des.
En él se pre ten de abor dar la dis cu sión so bre glo ba li za ción
como el es ce na rio de con flic tos y opor tu ni da des que re pre -
sen ta para el lo gro de la equi dad de gé ne ro.

La glo ba li za ción po dría de fi nir se como un pro ce so mul ti -
di men sio nal que au men ta drás ti ca men te la in ter co ne xión
pla ne ta ria. Lo lo cal in flui do y/o de ter mi na do has ta lí mi tes
des co no ci dos por he chos re mo tos e in con tro la bles (Gid dens,
1994) y vi ce ver sa. La glo ba li za ción es el re sul ta do de la ex -
pan sión de la eco no mía de mer ca do y el de sa rro llo tec no ló gi -
co, pero no si nó ni mo de es tos pro ce sos.

La glo ba li za ción es un fe nó me no que ha sido vis to, ana li za do y
de ba ti do prin ci pal men te como un pro ce so eco nó mi co, ig no ran do
las di men sio nes sus tan ti vas en el me dio am bien te, la po lí ti ca, la cul -
tu ra y la so cie dad. Una de las pa ra do jas de la glo ba li za ción es que al
per mi tir la rá pi da cir cu la ción de ideas y dis po ner –al gu nos gru pos–
del con trol so bre cier ta tec no lo gía, se ha di fun di do con mu cha fuer -
za la idea de que la glo ba li za ción es el equi va len te de la eco no mía
abier ta, la eli mi na ción de las ba rre ras na cio na les y la ex ten sión, por
ana lo gía, de la po lí ti ca del li bre mer ca do a to das las es fe ras de la so -
cie dad. El pro ce so de glo ba li za ción ha sido con fun di do con el pro -

La dispu ta por los de re chos
en un mun do glo ba li za do

SONIA MON TA ÑO



gra ma eco nó mi co de las éli tes apli ca do du ran te la úl ti ma dé ca da,
im pi dién do se de esta ma ne ra la vi si bi li za ción de las opor tu ni da des
y al can ces de la glo ba li za ción en be ne fi cio del de sa rro llo y la equi -
dad de gé ne ro.

Se pue den se ña lar al me nos tres as pec tos como cam bios re -
le van tes pro du ci dos por la glo ba li za ción:
a) El cre ci mien to y ex pan sión del co mer cio, la ma yor mo vi li -

dad del ca pi tal, la tec no lo gía e in clu so de la fuer za de tra -
ba jo;

b) La ex pan sión de una cul tu ra de de re chos hu ma nos y la
bús que da de nue vas for mas de go ber na bi li dad glo bal;

c) el de sa rro llo de mo vi mien tos so cia les ba sa dos en iden ti da -
des cul tu ra les y so cia les que han ad qui ri do nue vo es ta tu to
po lí ti co.
Nos va mos a de te ner so bre los dos úl ti mos as pec tos.

LA EX PAN SIÓN DE UNA CUL TU RA DE DE RE CHOS
HU MA NOS

Así como al gu nos paí ses ob tie nen ga nan cias de la glo ba li -
za ción cuan do ac ce den a los mer ca dos de ca pi tal, a la in for -
ma ción y a la tec no lo gía, be ne fi cián do se de un cli ma fa vo ra -
ble a la com pe ti ti vi dad, y otros que dan fue ra, la glo ba li za ción 
ha crea do es ce na rios de in clu sión/ex clu sión en dis tin tas es fe -
ras como la jus ti cia y los de re chos hu ma nos, o las ins ti tu cio -
nes para go ber na bi li dad glo bal.

Jun to a la aper tu ra co mer cial, y como efec to de las po lí ti cas
que se im plan ta ron para fo men tar la, fue ron cam bian do las
ju ris dic cio nes na cio na les, de bi li tán do se y/o trans for man do
el rol de los es ta dos na cio na les. Uno de los con cep tos más ve -
ni dos a me nos ha sido, en ese con tex to, el de la so be ra nía na -
cio nal. Los es ta dos na cio na les han ido au men tan do sus di fi -
cul ta des para con tro lar los pro ce sos na cio na les de
go ber na bi li dad y los efec tos de las trans for ma cio nes cul tu ra -
les ins pi ra das en el ám bi to glo bal.

Un ejem plo que ilus tra esta di fi cul tad son los cam bios en el
ám bi to de la se xua li dad y la re pro duc ción, los que han su pe -
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ra do en al can ce y ve lo ci dad las po si bi li da des que te nían los
Esta dos para re gu lar las. Le yes y prác ti cas tra di cio na les han
que da do li mi ta das por la fuer za con que es tos pro ce sos glo -
ba les se han in ser ta do en la vida co ti dia na de mu je res y hom -
bres en fren ta dos a nue vos de seos y nue vas po si bi li da des re -
la ti vas a su se xua li dad con efec tos im por tan tes en el em pleo,
la fa mi lia y la vida so cial.

La de bi li dad del Esta do para en fren tar esos pro ce sos y la
fuer za y ve lo ci dad con que cir cu lan las tec no lo gías y las ideas
han fa vo re ci do el sur gi mien to de mo vi mien tos so cia les de
fac tu ra glo bal, que se han ex pre sa do en la for mu la ción de
agen das glo ba les. Han sido los mo vi mien tos so cia les de mu -
je res, y muy par ti cu lar men te el fe mi nis mo in ter na cio nal men -
te or ga ni za do, los que ha pro pues to po ner lí mi tes y con tro lar
por me dio de nue vas for mas de con duc ta éti ca, nue vas re glas
y con ven cio nes, para pa sar de las po lí ti cas po bla cio na les que
in vo ca ban ra zo nes de Esta do a las po lí ti cas de de re chos re -
pro duc ti vos que in vo can de re chos hu ma nos. Para eso ha ge -
ne ra do nue vos co no ci mien tos, nue vas for mas de or ga ni za -
ción y ar ti cu la ción, nue vos sím bo los y mo de los de
in te rac ción.

Un es ce na rio pri vi le gia do de este pro ce so ha sido el de la Orga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das1, que se ha con ver ti do en el es pa cio de
neu tra li dad ne ce sa rio para la emer gen cia de vo ces que no ha bien do
al can za do po der y le gi ti mi dad en los es pa cios na cio na les en con tra ron 
en el pro ce so de glo ba li za ción la opor tu ni dad para pro po ner y ge ne ra -
li zar una cul tu ra de de re chos hu ma nos ex pre sa da en to das las cum -
bres mun dia les y tra du ci da a ni vel ins ti tu cio nal en la crea ción del Tri -
bu nal Pe nal Inter na cio nal. El sig no de este mo vi mien to de ciu da da nía 
glo bal ha sido el de un am plio plu ra lis mo con ver gen te en la ne ce si dad 
de for ta le cer las ins ti tu cio nes glo ba les para la jus ti cia.

La glo ba li za ción, en fren ta da des de la pers pec ti va de de te -
ner los abu sos y las ame na zas sur gi das por el de bi li ta mien to
del Esta do y el con trol de las ETN so bre los pue blos, ha per mi -
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ti do el de sa rro llo de nue vos con cep tos (véa se Con fe ren cia de
Vie na, 1993, y li te ra tu ra so bre de re chos hu ma nos) que han
tras cen di do fron te ras y per mi ti do que hom bres y mu je res de
tra di cio nes cul tu ra les dis tin tas re co noz can en la car ta de de re -
chos hu ma nos la base para cons truir con sen sos y am pliar es -
pa cios de mo crá ti cos. Esto no hu bie ra sido po si ble sin la dis po -
ni bi li dad y ac ce so a las nue vas tec no lo gías de co mu ni ca ción.

El mo vi mien to de de re chos hu ma nos, así como el am bien -
ta lis ta, ha pro du ci do nue vas for mas de ar ti cu la ción, mo di fi -
can do los ma pas de con sen sos in ter na cio na les a lo lar go de
iné di tas lí neas de con ver gen cia en tre dis tin tas ex pre sio nes de 
la so cie dad ci vil y po lí ti ca. En el ám bi to glo bal se es tán de sa -
rro llan do nue vos con sen sos don de el Va ti ca no apa re ce jun to
a los paí ses is lá mi cos, el Gru po 77 de sa pa re ce frac cio na do por 
la emer gen cia de leal ta des di ver sas con dis tin tas for mas de
iden ti dad re li gio sa y cul tu ral, y fi nal men te, mu je res, in dí ge -
nas y otros gru pos apa re cen com po nien do un mapa de alian -
zas dis tin to al de los tra di cio na les con flic tos nor te-sur, oc ci -
den te-oriente, ca pi ta lis mo-comunismo.

LA IDEA DE UNA JUS TI CIA GLO BAL

Uno de los ejes de ar ti cu la ción de los mo vi mien tos so cia les
de la glo ba li za ción ha es ta do di ri gi do ha cia la go ber na bi li dad
glo bal, tra tan do de ex ten der la de mo cra cia a otras es fe ras dis -
tin tas de la po lí ti ca ins ti tu cio nal ra cio nal: la de mo cra cia en la
fa mi lia , el con trol so bre las ETN, los pac tos am bien ta les, la jus -
ti cia, son ideas glo ba les que han en con tra do eco en los te rri to -
rios más le ja nos y en las tra di cio nes cul tu ra les más di ver sas.

En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, al igual que en el mun do de
hoy, se pue de ver el de sa rro llo de nue vas no cio nes de jus ti cia, 
que se pue den di fe ren ciar como jus ti cia re dis tri bu ti va y jus ti -
cia del re co no ci mien to (Fra ser, 1998).

Ese es ce na rio, com pues to por mo vi mien tos orien ta dos a la re dis -
tri bu ción, in clu ye a aque llos que re cla man por la for ma ine qui ta ti va
en que se dis tri bu ye el ac ce so al ca pi tal, los in gre sos y otros, in clui do
el re cla mo so bre la dis tri bu ción se xual del tra ba jo. Entre los mo vi -
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mien tos que re cla man la jus ti cia del re co no ci mien to po de mos ver
aque llos que pi den la le gi ti mi dad y el re co no ci mien to a su iden ti dad
cul tu ral y se xual, como los in dí ge nas, gru pos gay y otros, aun que na -
tu ral men te, en la prác ti ca con cre ta, am bas di men sio nes de la jus ti cia
se ar ti cu len y ten sen. El pri mer gru po pos tu la de man das de igual dad,
mien tras que el otro sub ra ya los con cep tos de res pe to a la di fe ren cia.

La jus ti cia del re co no ci mien to se en tien de des de dis tin tas pers -
pec ti vas. Por un lado es tán quie nes apli can do el prin ci pio li be ral del
in di vi duo solo, en fren ta do en fe roz com pe ten cia al mun do, bus can
jus ti cia a tra vés del re co no ci mien to de los de re chos in di vi dua les y
en fa ti zan el de re cho in di vi dual ab so lu to.

En se gun do lu gar es tán las ten den cias de iden ti dad co mu ni ta ria,
que os ci lan en tre una pers pec ti va fun da men ta lis ta (eres lo que na -
ces) y quie nes pos tu lan iden ti da des más re fle xi vas don de, sin em -
bar go, la leal tad con el gru po apa re ce como la prin ci pal fuen te de
iden ti dad (a pe sar de todo eres el gru po).

Fren te a es tas ten den cias pa re ce ne ce sa rio re cu pe rar la idea del
bien co mún, don de se re co noz ca la ne ce si dad de los de re chos y li -
ber ta des in di vi dua les que se aso cian con la ciu da da nía pero don de
se dé el es pa cio al re co no ci mien to plu ral y re fle xi vo (ca pa ci dad de
de ci dir) de las per so nas in vo lu cra das.

Esto im pli ca (Sen, 2000) un “re qui si to de de mar ca ción”, en
el sen ti do de pre ci sar, a quie nes se in clu yen en la no ción de
bien co mún, de qué gru pos es ta mos ha blan do y a tra vés de
qué ac cio nes se pro du ci rá la an he la da in te gra ción so cial. La
ne ce si dad de una de mar ca ción ha sido de man da da prin ci pal -
men te por las or ga ni za cio nes de mu je res e in dí ge nas, las que
han de mos tra do a tra vés de nue vos co no ci mien tos la ex clu -
sión de que fue ron ob je to tan to de las no cio nes de ciu da da nía
como de los be ne fi cios del de sa rro llo.

Este pro ce so im pli ca, tam bién, po ner el peso en la ca pa ci dad de
de ci dir li bre men te, fo men tan do po lí ti cas que evi ten el ex tre mo de en -
ten der la jus ti cia en su di men sión ex clu si va men te in di vi dual, que su -
pe re las no cio nes co mu ni ta rias que pre fi gu ran las iden ti da des so cia -
les como in trans for ma bles, para fa vo re cer una no ción de bien co mún
cons trui do so bre la base de nue vos có di gos de éti ca plu ra les y nue vas
ins ti tu cio nes que com pen sen la pér di da de po der y des fi gu ra ción de
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los es ta dos na cio na les y la ex clu sión de de ter mi na das ca te go rías de
ciu da da nos y/o ciu da da nas de los be ne fi cios del de sa rro llo.

Sien do im por tan te to mar en cuen ta la iden ti dad de las co -
mu ni da des ex clui das y la exis ten cia de múl ti ples iden ti da -
des, es im por tan te fo men tar el de sa rro llo de una ciu da da nía
ba sa da en la po si bi li dad de una elec ción ra zo na da, a tra vés de 
la cual se im pi da la ti ra nía de la tra di ción. Esto es par ti cu lar -
men te im por tan te con re la ción a te mas de equi dad de gé ne ro, 
don de la ser vi dum bre a la tra di ción ha ser vi do para de te ner
el de sa rro llo de una no ción de bien co mún in clu yen te. Vale
de cir que, sin es ca mo tear los de re chos y el prin ci pio de la li -
ber tad in di vi dual, es ne ce sa rio re co no cer el prin ci pio del con -
flic to y la ine vi ta bi li dad de los an ta go nis mos (Mouf fe, 1999)
pos tu lan do for mas de re so lu ción ne go cia da de los con flic tos
y for ta le cien do las ins ti tu cio nes.

La irrup ción de múl ti ples iden ti da des, re sul ta do de la glo -
ba li za ción, ha con tri bui do a de sa rro llar un con jun to de re glas
e ins ti tu cio nes ba sa das en la idea de que nin gún agen te so cial
se sien ta como el due ño ab so lu to de los fun da men tos de la so -
cie dad y/o re pre sen tan te ab so lu to de la to ta li dad. La con di -
ción es que to dos acep ten el ca rác ter li mi ta do de sus rei vin di -
ca cio nes (bien co mún plu ral y no sus tan cial).

En el caso de las po lí ti cas de re dis tri bu ción, es im por tan te
adop tar po lí ti cas so cia les y eco nó mi cas, cam bios ins ti tu cio -
na les y de sa rro llo de po lí ti cas pú bli cas don de que den re de fi -
ni dos los ac to res y pro ta go nis tas del bien co mún. En el caso
de la jus ti cia del re co no ci mien to, se tra ta de mo di fi car el mun -
do de los va lo res, pro ce so en el que los cam bios se es tán pro -
du cien do de ma ne ra muy rá pi da.

Si guien do ese ra zo na mien to, hay co mu ni da des que tie ne
una iden ti dad bi va len te: mu je res e in dí ge nas es tán re cla man -
do cam bios tan to en la jus ti cia re dis tri bu ti va como en la jus ti -
cia del re co no ci mien to, y así lo de mues tran los re sul ta dos de
las mo vi li za cio nes mun dia les en tor no a te mas de equi dad de
gé ne ro, ra cis mo y dis cri mi na ción.

Aho ra bien, en este di le ma que sur ge so bre cómo en con trar el jus to 
me dio en tre el in di vi dua lis mo, el co mu ni ta ris mo o las iden ti da des,
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sur ge la pre gun ta acer ca de has ta qué pun to es po si ble re co no cer al -
gu nas es pe ci fi ci da des. Este de ba te re mi te al ne ce sa rio tema de la re -
pre sen ta ción en los pro ce sos de toma de de ci sio nes. En ese sen ti do,
uno de los pro ce sos glo ba les más in te re san tes es el orien ta do ha cia la
pa ri dad en la toma de de ci sio nes el que se ha ex pre sa do en to dos los
ám bi tos del pla ne ta.2

SO CIE DAD CI VIL

Los cam bios aso cia dos a la glo ba li za ción han con tri bui do a
mo di fi car las fron te ra en tre la eco no mía, la po lí ti ca y la so cie -
dad. Si se en tien de a la so cie dad ci vil como “una es fe ra de in -
te rac ción so cial en tre eco no mía y es ta do, com pues ta ante
todo por la es fe ra ín ti ma (la fa mi lia, la es fe ra de las aso cia cio -
nes vo lun ta rias), los mo vi mien tos so cia les y las for mas de co -
mu ni ca ción pú bli ca” (Fer nán dez San ti llán, 2000), ve mos que
con la glo ba li za ción se ha crea do un ám bi to don de in te rac -
túan di ver sos ac to res cuya par ti cu la ri dad es la de abo gar vo -
lun ta ria men te por el bien co mún des de una pers pec ti va de
plu ra li dad, y don de se pre sen cia la re pro duc ción de ten sio -
nes. La so cie dad ci vil es pú bli ca sin ser coer ci ti va. Una de sus
vir tu des es la de ge ne rar un es pa cio don de se com ba te e in te -
rac túa por una he ge mo nía cul tu ral, y des de don de por de fi ni -
ción se pos tu la la po lí ti ca de los de re chos fren te a la po lí ti ca
de la ga nan cia o la po lí ti ca de la coer ción. Inte re sa, pues, en
aras de una glo ba li za ción go ber na ble man te ner la di fe ren cia
de las es fe ras para im pe dir la co lo ni za ción de la so cie dad ci vil 
por la ló gi ca del mer ca do o por la trans for ma ción de la so cie -
dad ci vil en es pa cio de pug na cor po ra ti va que eli mi ne la pre -
sen cia del ciu da da no.
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INTRO DUC CIÓN

El do cu men to si guien te con tie ne una vi sión so bre el pro -
ce so po lí ti co de de sa rro llar po lí ti cas pú bli cas de equi -

dad de gé ne ro que se ha dado en Pa na má en los úl ti mos años
e in ten ta ana li zar crí ti ca men te las for ta le zas y de bi li da des de
tal pro yec to des de una mi ra da fe mi nis ta. En una pri me ra par -
te se ana li za la ex pe rien cia pa na me ña, en la se gun da se re fle -
xio na de modo más ge ne ral so bre los lo gros, al can ces y li mi -
ta cio nes de tal pro ce so y en la úl ti ma fi nal men te se in ten ta
com po ner una vi sión de las ac tua les con di cio nes de di cha
apues ta po lí ti ca y las pers pec ti vas que al res pec to aso man al
ac tual es ce na rio.

Como se verá me ha sido im po si ble una vi sión más “ob je -
ti va”, en el sen ti do de me nos in vo lu cra da. A pe sar de lo cual
he tra ta do de cons truir una dis tan cia que me die en tre la des -
crip ción y la in ter pre ta ción. En todo caso es un pri mer do cu -
men to al res pec to y no me es po si ble es qui var el com ple jo y

De los pac tos en tre mu je res al pac to con el
Esta do: apro xi ma ción al aná li sis de una

ex pe rien cia en Pa na má 1

URA NIA  A. UNGO M.

1   Una ver sión más am plia del pre sen te do cu men to fue pre sen ta da como
con fe ren cia ma gis tral ante el Pri mer Encuen tro Me soa me ri ca no de Estu -
dios de Gé ne ro “Los apor tes aca dé mi cos de las mu je res a los es tu dios de
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si nuo so en tre cru ce que la sub je ti vi dad pro du ce en tre el aná -
li sis y la va lo ra ción.

Po ner dis tan cia no es fá cil cuan do se ana li za la pro pia ex -
pe rien cia vi vi da, me nos cuan do hubo en el ha cer ra zo nes de
peso tan to como gran des du das; es pe ro que éste sir va para
apo yar la re fle xión que aho ra es ne ce sa ria, evi den ciar que he -
mos lo gra do de lo que nos pro pu si mos e ilu mi nar, un poco, la 
sen da que te ne mos que cons truir, en Pa na má y en toda la
nues tra Amé ri ca, para cam biar la vida.

ENTRE EL NEO LI BE RA LIS MO Y LAS PO LÍ TI CAS PÚ BLI CAS
DE EQUI DAD DE GÉ NE RO

El 5 de abril de 1999 el mo vi mien to de mu je res de Pa na má lo gró
que los can di da tos y la can di da ta a la pre si den cia de la Re pú bli ca
fir ma ran una se gun da ver sión del Pac to Mu jer y De sa rro llo (PMD),
com pro me tién do se con ello a se guir im pul san do y de sa rro llan do
po lí ti cas gu ber na men ta les di ri gi das a co la bo rar con el pro ce so ha cia 
la igual dad so cial en tre mu je res y hom bres.2

Este se gun do Pac to es ta ble ció com pro mi sos que iban des -
de “nom brar un nú me ro plu ral de mu je res en los más al tos
ni ve les del Esta do pa na me ño”, pa san do por el cum pli mien to
de las le yes, el for ta le ci mien to de los me ca nis mos gu ber na -
men ta les crea dos para im pul sar, for mu lar y eje cu tar po lí ti cas
pú bli cas con pers pec ti va de gé ne ro, con tri buir a la ple na de -
mo cra ti za ción del país, lle gan do has ta for ma li zar el com pro -
mi so de dar im pul so y con ti nui dad para “lo grar el má xi mo
cum pli mien to y de sa rro llo del Pro gra ma Pro mo ción de la
Igual dad de Opor tu ni da des en Pa na má PAN/B7-3010/95/100, 
pro mo vi do y ne go cia do por las or ga ni za cio nes de mu je res
pa na me ñas con la Unión Eu ro pea para el de sa rro llo de pro -
yec tos que van en be ne fi cio de la po bla ción fe me ni na”. Hoy, a 
casi dos años de la fir ma de tal com pro mi so, es al ta men te du -
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do so que éste haya sido cum pli do en su le tra o es pí ri tu. Por el
con tra rio, el enor me y com ple jo pro ce so de po lí ti cas pú bli cas
mon ta do en Pa na má, a par tir de la lu cha so cial del mo vi mien -
to de mu je res, pa re ce mos trar al gu nos muy bue nos avan ces e
im pac tos, a la vez que un aura de pa rá li sis cuan do no de fran -
co re tro ce so.

Sím bo lo de un pro ce so, la nue va fir ma in ten ta ba ga ran ti zar su
con ti nua ción, su for ta le ci mien to y de sa rro llo. El mo vi mien to de
mu je res de Pa na má, a ini cios de los años no ven ta y da das las con di -
cio nes po lí ti cas y so cia les pos tin va sión pro du jo, en lo que pue de ser
con si de ra do una sín te sis de vein te años de his to ria an te rior del mo -
vi mien to, un pro ce so de con cer ta ción en tre mu je res que fue apo ya -
do por or ga nis mos in ter na cio na les –so bre todo UNICEF– y que dio
como re sul ta do el Plan Na cio nal Mu jer y De sa rro llo, el cual, des -
pués de un pro ce so de ope ra ti vi za ción, se con vir tió en el Plan de
Acción Mu jer y De sa rro llo, cuya eje cu ción im pli ca la ac ción gu ber -
na men tal y de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. Se tra ta ba de un
plan de tra ba jo que im pul sa ría el pro ce so ha cia la equi dad de gé ne -
ro, la igual dad de opor tu ni da des y crea ría un nue vo cli ma ideo ló gi co 
más acor de con la real si tua ción fe me ni na en el país.

Des de la fir ma del pri mer pac to, en no viem bre de 1993, los or ga -
nis mos de con cer ta ción en tre las or ga ni za cio nes de mu je res, el Foro
Mu jer y De sa rro llo (FMD), la Coor di na do ra de Orga ni za cio nes para 
el De sa rro llo Inte gral de la Mu jer (CODIM) y el Foro Na cio nal de
Mu je res de Par ti dos Po lí ti cos (FNMPP) ha bían ob te ni do del go bier -
no del doc tor Ernes to Pé rez Ba lla da res la crea ción de al gu nos de los
pi la res fun da men ta les del pro ce so. En 1995 se crea ron el Con se jo
Na cio nal de la Mu jer (CONAMU), la Di rec ción Na cio nal de la Mu -
jer (DINAMU) y die ci séis ofi ci nas sec to ria les para el avan ce de la
con di ción fe me ni na en el es pí ri tu del pac to, así como en el es pí ri tu
de la Con ven ción para la Eli mi na ción de To das las For mas de Dis -
cri mi na ción Con tra la Mu jer (CEDAW); todo ello en un mar co in ter -
na cio nal fa vo ra ble, cons ti tui do por el pro ce so de par ti ci pa ción con -
ti nen tal de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG) y la

 Vin cu la ción con la po lí ti ca formal  311



rea li za ción de la IV Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer ce le bra da
en Bei jing en ese año, que en el caso de la de le ga ción na cio nal par ti -
ci pa ron al gu nas re pre sen tan tes del mo vi mien to de mu je res.3

Des de sus ini cios, el pro ce so no sólo con fron tó gran des
con tra dic cio nes sino que su exis ten cia y pues ta en es ce na se
rea li zó en un apa ra to es ta tal que, si bien es cier to en ese mo -
men to rea li za ba a su vez un pro ce so de mo der ni za ción, tam -
bién es ta ba –y está– so me ti do al dic ta men de las po lí ti cas de
ajus te es truc tu ral neo li be ra les. A la vez, en un mar co ins ti tu -
cio nal en el que el di vor cio de las po lí ti cas eco nó mi cas y so -
cia les se re suel ven en la pri ma cía de las pri me ras y en una in -
de fi ni ción, cuan do no au sen cia, de las se gun das. Mar ca dos
por la “es tra te gia” de la lu cha con tra la po bre za, los “li nea -
mien tos” de po lí ti ca so cial se con cen tran en pro yec tos de de -
sa rro llo co mu ni ta rio, en los cua les la pa ra dó ji ca si tua ción de
las mu je res en el sis te ma po lí ti co se evi den cia con toda cla ri -
dad, pre sen tes en los pro ce sos de mo vi li za ción en pro de me -
jo ras a la ca li dad de vida de las co mu ni da des y las fa mi lias,
au sen tes en los pro ce sos de la po lí ti ca for mal y de la ges tión y
ad mi nis tra ción de los re cur sos –que se han ob te ni do por su
mo vi li za ción–. A ello, que no es poco, hay que aña dir que los
or ga nis mos –el me ca nis mo na cio nal, la DINAMU y los me ca -
nis mos sec to ria les– no sólo eran dé bi les en su in ser ción es -
truc tu ral en el apa ra to es ta tal, ca re cían del re cur so hu ma no
ca li fi ca do en la can ti dad y ca li dad ne ce sa rias, sino que de pen -
dían –y de pen den– casi en su to ta li dad del fi nan cia mien to ex -
ter no, ya fue ra de las agen cias del Sis te ma de las Na cio nes
Uni das o de otros.
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Pro duc to de la con cer ta ción po lí ti ca en tre mu je res, y en tre
és tas y el go bier no, el PAMD, sin em bar go, no fue nun ca un
plan ofi cial, ja más fue pre sen ta do ante el ga bi ne te mi nis te rial
ni ante la Asam blea Le gis la ti va. Su com pro mi so y eje cu ción
se rea li zó par cial men te, con gran des cos tos exis ten cia les y po -
lí ti cos –de las mu je res en los or ga nis mos y en el mo vi mien to–, 
so bre todo al ini ciar se la eje cu ción del Pro gra ma Pro mo ción
de la Igual dad de Opor tu ni da des en Pa na má (Proi gual dad) y
con la pos te rior crea ción del Mi nis te rio de la Ju ven tud, la Mu -
jer, la Ni ñez y la Fa mi lia (MJMNF), en 1998. El pro ce so de las
po lí ti cas para la equi dad de gé ne ro, al re ci bir con di cho pro -
gra ma un gran im pul so eco nó mi co, hizo que el PAMD, aun -
que cir cu la re como en un lim bo po lí ti co, ad qui rie ra rea li dad
ins ti tu cio nal como re fe ren te con cep tual y de ac ción. Es de cir,
que aun que no fue con sa gra do por la ri tua li dad for mal de la
je rar quía po lí ti ca, fue la mé du la de un enor me con jun to de ac -
ti vi da des de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal, de ca pa ci ta ción, de 
sen si bi li za ción y otras que han es ta do rea li zan do los or ga nis -
mos eje cu to res de Proi gual dad tan to en el go bier no como fue -
ra de él.

A su vez, el MJMNF con ce bi do como el ente rec tor de las
po lí ti cas so cia les fo ca li za das –y por con ve nio con la UE, or ga -
nis mo de tu te la de Proi gual dad y seno en el cual está la con -
tra par te na cio nal, la DINAMU– vino a ser un enor me apa ra to
bu ro crá ti co en el que coe xis tían –y coe xis ten– or ga nis mos di -
sí mi les cuan do no de na tu ra le za fran ca men te an ta gó ni ca. La
DINAMU, me ca nis mo na cio nal de po lí ti cas pú bli cas para el
avan ce de las mu je res, así como en ti da des na cio na les para el
asis ten cia lis mo co mu ni ta rio, para la aten ción de la ve jez de -
sam pa ra da, la ni ñez en con di ción de aban do no, la pro mo ción 
y for ta le ci mien to de la fa mi lia y los sub si dios a cen tros y aso -
cia cio nes asis ten cia les. Es más que mera his to ria la sor da ten -
sión que exis tía en tre el Con se jo Na cio nal de la Fa mi lia y el
Con se jo Na cio nal de la Mu jer, que se ex pre só de di ver sos mo -
dos y oca sio nó que en el Pri mer Plan Estra té gi co Quin que nal
del MJMNF se des ti na ran re cur sos del eje cu ti vo sólo a los pro -
gra mas con ce bi dos en el ho ri zon te del com ba te a la po bre za,
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val ga de cir des ti na dos al for ta le ci mien to co mu ni ta rio y fa mi -
liar, en to das sus ver sio nes, y ade más de la es truc tu ra de suel -
dos, nin gún pre su pues to al me ca nis mo na cio nal.

Ta les re sis ten cias no eran las úni cas. A las con tra dic cio nes
vi si bles en tre las po lí ti cas ma croe co nó mi cas neo li be ra les y el
es pí ri tu de las po lí ti cas con pers pec ti va de gé ne ro, a la na tu -
ra le za ín ti ma –par ti dis ta, la be rín ti ca, clien te lar– de la es truc -
tu ra del apa ra to es ta tal y la vi sión de los nue vos me ca nis mos
crea dos en su in te rior, a la ca ren cia de pre su pues to de en ti da -
des con am plios man da tos, hay que su mar la in vi si bi li dad del 
PAMD en los al tos ni ve les di rec ti vos, las prác ti cas ins ti tu cio -
na les del sis te ma po lí ti co pa na me ño vi si bles en una re sis ten -
cia sor da y gris que fun cio nó de di ver sos mo dos en par ti cu lar
con tra áreas del plan con si de ra das ame na zan tes.

Di cho en po cas pa la bras, el im pul so y for ta le ci mien to del pro ce -
so no po día pro ve nir del in te rior de las ins ti tu cio nes, sino del mo vi -
mien to so cial ges tor y fis ca li za dor. El com pro mi so con traí do vía el
“Pac to” ge ne ró di ver sos me ca nis mos de con cer ta ción, pro pues ta y
eva lua ción del pro ce so, en tre los cua les sin duda el más im por tan te
fue –y es– el Con se jo Na cio nal de la Mu jer (CONAMU). Sin em bar -
go, en tre su crea ción for mal, ad ju di ca ción de fun cio nes y su real es -
truc tu ra ción como me ca nis mo de se gui mien to y eva lua ción me dia
un gran abis mo, cons ti tui do por di ver sos ele men tos cuyo aná li sis
ex ce de ría esta na rra ción. Res pec to a ello, lo cen tral es ana li zar
cómo ha uti li za do y para qué, el mo vi mien to de mu je res di cho me -
ca nis mo. Si en de fi ni ti va la pre sen cia ahí de los or ga nis mos de con -
cer ta ción del mo vi mien to en pa ri dad con re pre sen tan tes de los tres
ór ga nos del Esta do, de las uni ver si da des y el des pa cho de la pri me ra 
dama han lo gra do que el pro ce so de po lí ti cas pú bli cas re ci ba im pul -
so, di rec cio na li dad y gane le gi ti ma ción y pro fun di dad.4

La cons truc ción del “Plan” fue de he cho la po si bi li dad de
una agen da co mún en tre mu je res a la que de bía dar se orien ta -
ción y se gui mien to; di cho de otro modo, sig ni fi ca ba de ter mi -
nar un ho ri zon te a al can zar, es ta ble cien do prio ri da des, ima gi -
nan do lí mi tes, ne go cian do re cur sos, iden ti fi can do obs tácu los
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y ha cien do po lí ti ca en con se cuen cia. Por pro pia ex pe rien cia sé
que ello ocu rrió en tan to no se crea ron los me ca nis mos ins ti tu -
cio na les. Al ser crea dos los or ga nis mos para im pul sar ta les po -
lí ti cas en la si tua ción que ya se ha men cio na do, el mo vi mien to
in gre só por la vía de la re pre sen ta ción en el CONAMU.

De al gu na ma ne ra, el Con se jo era no sólo el de po si ta rio de
la vo lun tad po lí ti ca res pec to del “plan”, sino que de bía im -
pul sar y pro po ner, dar se gui mien to, su ge rir, re co men dar y
me dir avan ces. La pre sen cia ahí de las re pre sen tan tes del mo -
vi mien to de bía pre ser var y de sa rro llar el es pí ri tu de avan za -
da del pro ce so de for mu la ción y eje cu ción de las po lí ti cas de
equi dad de gé ne ro; sin em bar go, como bien se ha mos tra do
du ran te to dos es tos años, no es in sig ni fi can te la di fe ren cia en -
tre con cer tar po lí ti ca men te en tre mu je res y en tre és tas y los
go bier nos, como tam po co son in sig ni fi can tes las di fe ren cias
en tre mu je res fe mi nis tas y las no com pro me ti das con ta les
asun tos. Aún más, ta les di fe ren cias emer gen de modo muy
fuer te cuan do se es ta ble ce la vi sión so bre los al can ces y lí mi -
tes del pro ce so, cuan do se ana li zan sus po ten cia li da des y se
evi den cian las ex pec ta ti vas. En mu chos ca sos se asis te, para
de cir lo de modo sim ple, a la con fron ta ción en tre eman ci pa -
ción y em po de ra mien to. Es de cir, a la con fron ta ción en tre
con cep tua li za cio nes di ver gen tes cuan do no fran ca men te an -
ta gó ni cas so bre la na tu ra le za del cam bio en la con di ción de
las mu je res, que van más allá del acuer do so bre la ne ce sa ria
pre sen cia de las mu je res y que se ins ta lan en un de ba te fi lo só -
fi co so bre el cam bio de la con di ción fe me ni na.

Exa mi na do des de otro án gu lo, el apa ra to crea do en el Esta -
do pa na me ño para im pul sar di chas po lí ti cas dis ta mu cho de
ser su fi cien te res pec to de los man da tos y com pe ten cias que
es tos or ga nis mos po seen. Un pri mer gran paso del CONAMU
res pec to a ma te ria li zar ta les acuer dos po lí ti cos fue for ta le cer
su pro pia es truc tu ra, pro ce so que en los pri me ros años fue si -
mul tá neo a la for ma ción del pro pio me ca nis mo na cio nal, la
DINAMU, Se cre ta ría Téc ni ca del Con se jo, con ce bi da como or -
ga nis mo eje cu tor de sus de ci sio nes. En los pri me ros mo men -
tos la prin ci pal ac ción del CONAMU tuvo que ver con su pro -
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pia cons ti tu ción, con su pro pio pro ce so de en con trar y/o
ge ne rar una vi sión co mún so bre el ho ri zon te a al can zar, más
allá de la mera rea li za ción de múl ti ples ac ti vi da des. Ello sig -
ni fi ca ba no sólo plan tear se una agen da in me dia ta, te mas, es -
tra te gias y pro ce sos, sino ser un ins tru men to po lí ti co res pec to 
de todo el pro ce so, y so bre todo la de fi ni ción de ese ho ri zon te
y de la na tu ra le za del cam bio a pro mo ver; con las vi sio nes di -
ver sas men cio na das, ello se con vir tió en una nue va ten sión.
Aún hoy, más allá de la exi gen cia de la pre sen cia y par ti ci pa -
ción de los or ga nis mos de la “so cie dad ci vil”, el CONAMU no
plan tea una vi sión so bre los avan ces y de sa fíos fu tu ros. Ello
como dé fi cit no es poco, a lo que hay que su mar que el
CONAMU , re sul ta do de la con cer ta ción en tre mu je res, fue de
he cho la ex pre sión con cen tra da de to das las di fe ren cias.

Otra pa ra do ja vino a su mar se. El Pro gra ma Pro mo ción de la
Igual dad de Opor tu ni da des en Pa na má (Proi gual dad), un pro gra ma
ne go cia do y ob te ni do por los or ga nis mos no gu ber na men ta les y
pac ta do en tre el go bier no de Pa na má y la Unión Eu ro pea (UE) a cin -
co años para in ver tir en al gu nas áreas de eje cu ción del PAMD , y con
un apor te eu ro peo de más de nue ve mi llo nes de dó la res y casi cin co
por el go bier no y or ga nis mos no gu ber na men ta les, ini ció su eje cu -
ción en oc tu bre de 1997. Eje cu ción que a su vez ha im pli ca do la in -
mer sión de los or ga nis mos de mu je res en pro ce sos de pla ni fi ca ción
y ad mi nis tra ción que, para de cir lo ter sa men te, han he cho que gran -
des sec to res del mo vi mien to se con cen tren en el apren di za je téc ni -
co-administrativo de eje cu tar se gún los pa rá me tros de ges tión de la
UE, en tan to dis mi nu ye su rol po lí ti co aun que aho ra ten gan re cur sos
para ac tuar. Arries go a pen sar que una gran lec ción so bre la na tu ra -
le za de la coo pe ra ción in ter na cio nal es ta mos a pun to de ha cer las
pa na me ñas, la exis ten cia de re cur sos para la ac ción no ga ran ti za la
efi ca cia po lí ti ca del mo vi mien to. E in clu so que ta les re cur sos ejer -
cen un rol am bi va len te: acre cien tan las po si bi li da des con cre tas de
ac ción en tan to dis mi nu ye el per fil po lí ti co, es qui van asun tos con -
flic ti vos y no ne ce sa ria men te for ta le cen a las or ga ni za cio nes.5
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Des de su crea ción en 1995, este apa ra to para las po lí ti cas
pú bli cas para la equi dad en tre los gé ne ros ha bía lo gra do un
cier to ni vel de exis ten cia y ubi ca ción ins ti tu cio nal. Se rea li za -
ba la eje cu ción de Proi gual dad y con la Ley de Igual dad de
Opor tu ni da des de 1999 se es ta ble cía la exis ten cia y fun cio nes
de los me ca nis mos sec to ria les en to dos los ám bi tos gu ber na -
men ta les. En este úl ti mo año el país su fre otro pro ce so elec to -
ral, fe nó me no que mu chas ve ces ha sig ni fi ca do que el nue vo
go bier no sim ple men te aban do na las po lí ti cas an te rio res, in te -
rrum pe pro ce sos ins ti tu cio na les y em pren de nue vos ex pe ri -
men tos so cia les sin eva lua ción de nin gún tipo.

Fren te al pro ce so elec to ral, el mo vi mien to de ci dió ree di tar
el Pac to Mu jer y De sa rro llo, con el ob je ti vo de que no fue ra
ese el des ti no del PAMD y de todo el pro ce so.

Di ver sas eva lua cio nes so bre el es ta do de la eje cu ción del
PAMD, rea li za das tan to para el CONAMU como para otros or -
ga nis mos de mos tra ban que no sólo su ni vel de eje cu ción ha -
bía sido muy bajo, sino que mu chas ve ces era sim ple men te
des co no ci do a lo in ter no de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta -
les. La ma yo ría de las ofi ci nas de pla ni fi ca ción, por ejem plo,
ig no ra ban sus res pon sa bi li da des sec to ria les es pe cí fi cas y
aun que par cial men te al gu nas eje cu ta ban Proi gual dad, se re -
la cio na ban con el Plan y re ci bían ca pa ci ta ción en gé ne ro, les
era muy di fí cil con cep tua li zar di chas ac cio nes más allá de
me ros pro yec tos. Sin em bar go, el pro ce so en ese mo men to era 
aún re cien te y, como se ve, con tra dic to rio. Todo ello, aun que
el go bier no sa lien te ha bía he cho al gu na pro pa gan da res pec to
a su com pro mi so con el tema. Evi den te men te mon ta do tal
apa ra to, se nos hizo ne ce si dad for ta le cer su sen ti do, su con ti -
nui dad y fun cio na li dad.

En abril de 1999 la fir ma del Pac to in ten ta ba no sólo ga ran -
ti zar la con ti nui dad sino el de sa rro llo del pro ce so; im pli ca ba
a otros ac to res so cia les –in clui da la ONU, vía el PNUD– con el
ob je ti vo de es ta ble cer cla ra men te ante las alian zas y par ti dos
po lí ti cos que el pro ce so de po lí ti cas pú bli cas para la equi dad
de gé ne ro es un ins tru men to del Esta do y no pa tri mo nio de
al gún go bier no. El 2 de mayo de ese año la pre si den cia la
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gana la alian za opo si to ra y por pri me ra vez el país tie ne una
mu jer pre si den ta.

El Pac to no ha sido cum pli do. No fue nom bra do un nú me -
ro plu ral de mu je res en los al tos car gos gu ber na men ta les, no
hay una vi si ble aper tu ra para la par ti ci pa ción ciu da da na en
las de ci sio nes es tra té gi cas, la Ley 4 de Igual dad de Opor tu ni -
da des –ba sa da en la le tra y es pí ri tu del PAMD– pasa por un
di fí cil pro ce so de re gla men ta ción; es la Asam blea Le gis la ti va
(en ma nos de la opo si ción) la que re for ma la Ley 27 –con tra la
vio len cia in tra fa mi liar–, las me di das del PAMD no han sido
re ci bi do prio ri dad en la eje cu ción gu ber na men tal y los me ca -
nis mos ins ti tu cio na les para el avan ce de la con di ción fe me ni -
na es tán en si tua ción aún más pre ca ria que en el an te rior go -
bier no. Y más allá del dis cur so gu ber na men tal que se
iden ti fi ca con los po bres, lo que pre va le ce en el ha cer es una
con ti nui dad de las fun da men ta les po lí ti cas neo li be ra les y el
apo yo asis ten cia lis ta a los sec to res mar gi na les, vul ne ra bles.
Es una iden ti fi ca ción so li da ria que no in di ca con cep tos, ni re -
cur sos ni pro ce di mien tos, para el al can ce de la meta a su pe rar 
y/o erra di car la po bre za, no con ti núa el pro ce so de re for ma
y/o mo der ni za ción del Esta do y no in di ca, más allá de lo di -
cho, una vi sión del de sa rro llo so cial. Las po lí ti cas y ac cio nes
gu ber na men ta les de equi dad de gé ne ro, hoy, no tie nen más
vi si bi li dad que la que por sí mis ma ge ne ra el pro pio Pro gra -
ma Proi gual dad y la ac tual si tua ción del Con se jo es una me tá -
fo ra no sólo del es ta do de las po lí ti cas so cia les res pec to de las
eco nó mi cas, sino de la pro pia con di ción po lí ti ca de las mu je -
res res pec to de los hom bres, un es pa cio dis mi nui do, en ca jo -
na do, por más que el Pac to diga otra cosa.

Se gu ra men te la ex pli ca ción de ésta si tua ción se ubi ca más allá de
los tres gran des vér ti ces –el me ca nis mo na cio nal, los me ca nis mos
sec to ria les y el CONAMU– y de Proi gual dad. ¿Se en cuen tra en la na -
tu ra le za del go bier no que asu me el po der en sep tiem bre de 1999?
¿En la ac tual si tua ción, en la vi sión y la po lí ti ca del mo vi mien to de
mu je res? ¿En la ten sión fun da men tal en tre las po lí ti cas neo li be ra les
y el es pí ri tu de la pro pues ta de equi dad de gé ne ro? ¿Re si de en un es -
ca so al can ce de di chas ac cio nes? ¿Con sis te en cómo se en tre cru zan
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y se ar ti cu lan to dos es tos fe nó me nos? Se gu ra men te la ex pli ca ción
se en cuen tra aquí, aún hoy muy opa ca para quie nes so mos par te de
esta ries go sa apues ta. Hoy lo vi si ble es que el pro ce so sólo se de sa -
rro lla por la exis ten cia de Proi gual dad, que fi na li za rá en exac ta men -
te un año. ¿Cuál será en ton ces el des ti no de di chas po lí ti cas? ¿Ten -
drán al gu na con ti nui dad, al gu na exis ten cia? ¿Hay al gún in di cio de
su efec ti va sos te ni bi li dad?6

LA EMER GEN CIA DE UNA NUE VA FI GU RA IDEO LÓ GI CA
FE ME NI NA: LOS CAM BIOS INA SI BLES

Unos días an tes del cam bio de go bier no, la DINAMU or ga ni zó la
pre sen ta ción de su se gun do Infor me Na cio nal “Cla ra Gon zá lez”:
Si tua ción de la Mu jer en Pa na má, el cual res pec to del es ta do de los
me ca nis mos en su con di ción de or ga nis mos im pul so res del pro ce so
de po lí ti cas pú bli cas para la equi dad sos tie ne: “Hoy la le gi ti mi dad
for mal de las ofi ci nas está dada, un nue vo mo men to debe ini ciar se
en su ha cer ins ti tu cio nal. Ello de pen de en gran par te de la vo lun tad
po lí ti ca de las/os je rar cas gu ber na men ta les, pero tam bién de la am -
plia ción de la par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res en to dos los ni ve -
les del po der y la toma de de ci sio nes.”7

Un exa men del pen sa mien to que he mos pro du ci do las in vo lu cra -
das con el ob je ti vo de en ten der e im pul sar nues tro pro pio ha cer
mues tra va rios ejes que con ce bi mos como fun da men ta les. Por una
par te, que lo ne go cia do con el Esta do, los par ti dos po lí ti cos, las ins -
ti tu cio nes y el sis te ma po lí ti co es un con jun to de me di das (el PAMD) 
per fec ta men te po si ble y en ab so lu to la pues ta en es ce na de las fan ta -
sías fe mi nis tas.8

El PAMD fue una obra del mo vi mien to de mu je res que si
bien es cier to con tó con apo yo in ter na cio nal, fue pro du ci do
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por no so tras mis mas, en un pro ce so de con cer ta ción en tre
mu je res –de las más di sí mi les con di cio nes, con cep cio nes
ideo ló gi cas, creen cias y si tua cio nes de vida– que no tie ne pa -
ran gón en nues tra his to ria como mo vi mien to. Es de cir, que
no fue me ra men te una obra de adop ción de lo nue vo y ex ter -
no, un mero trans plan te. Pu si mos ahí la ra zón y la vo lun tad
per so nas que dis cre pá ba mos en mu chas ma te rias y ha ce mos
apues tas po lí ti cas y vi ta les di fe ren tes.

Por otro lado, al gu nas in ten ta mos ima gi nar lí mi tes y ex ten -
der nues tro ha cer de modo tal que las li mi ta cio nes y la cen su -
ra vi nie ran siem pre de otra par te y no de nues tra ac ción co lec -
ti va, como se des pren de de lo si guien te:

El de sa fío, en ton ces se orien ta mu cho más allá de cam bios en la
le gis la ción o de la rees truc tu ra ción de las po lí ti cas pú bli cas, o del
mero au men to de mu je res en los car gos pú bli cos y pri va dos, se
orien ta a crear las con di cio nes para ha cer de ésta so cie dad el es pa cio 
de nue vas for mas de con vi ven cia hu ma na en las que nin gu na de si -
gual dad se en cuen tre le gi ti ma da de for ma al gu na, lo que sig ni fi ca
que los cam bios de ben lle gar has ta la vida, la cul tu ra y la prác ti ca
co ti dia na.9

Lo an te rior fue leí do ante el pre si den te, su es po sa, el ga bi ne -
te mi nis te rial, le gis la do ras, mu je res del mo vi mien to el día que
el Con se jo Na cio nal de la Mu jer fue ins ta la do en la Pre si den cia
y su se cre ta ria téc ni ca po se sio na da del car go de di rec to ra de la
DINAMU, a la que sus cri be. Es ine vi ta ble leer la casi uto pía, a la
vez que se guir con ven ci da de que si no es en este es pí ri tu todo
ese ha cer de vie ne en la crea ción de un nue vo con jun to bu ro -
crá ti co-administrativo de real men te poco va lor.

Di cho de otro modo, que me co rres pon dió des de los ini cios 
ima gi nar, en un en tor no ins ti tu cio nal ári do y casi hos til, con
re cur sos ins ti tu cio na les pre ca rios, de qué modo ha bía que
mo ver se para lo grar no sólo la vi si bi li dad de la DINAMU, la
ins ta la ción ins ti tu cio nal como apa ra to de go bier no del
CONAMU , como ór ga no de re co men da ción y ase so ría, sino
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ade más la per ti nen cia e im por tan cia del “asun to” de la con di -
ción fe me ni na como par te de la agen da pú bli ca. La DINAMU
con cen tró su ac ti vi dad en su pro pia con for ma ción ins ti tu cio -
nal, en la vi si bi li dad pú bli ca de la agen da de las mu je res, en el 
for ta le ci mien to del CONAMU y en ser la con tra par te na cio nal
de Proi gual dad. So bre ello de be rá ha ber mu cha re fle xión más 
ade lan te, por que cier ta men te hoy es pa ra dó ji co que fren te al
es tan ca mien to del pro ce so de for mu la ción y eje cu ción de po -
lí ti cas pú bli cas en las ins ti tu cio nes, val ga de cir, la baja eje cu -
ción del PAMD, es vi si ble el éxi to de la apues ta por la vi si bi li -
dad, evi den te, por ejem plo, en el po si cio na mien to pú bli co de
tal asun to en los me dios de co mu ni ca ción.

De di ver sos mo dos esa di men sión de la ac ción, la vi si bi li -
dad y per ti nen cia del cam bio de la con di ción de las mu je res es 
uno de los lo gros más evi den tes; tam bién uno de los más frá -
gi les. Se tra tó de que rea li za mos un gran es fuer zo por crear
un “cli ma” pro pi cio a todo el ha cer que pro ve nía tan to del
me ca nis mo na cio nal (DINAMU) como de la eje cu ción gu ber -
na men tal y no gu ber na men tal de Proi gual dad. Así, los di fí ci -
les pro ce sos ins ti tu cio na les se ins ta la ban en un en tor no más o
me nos pro pi cio, am bien ta do en la di fu sión del aná li sis de gé -
ne ro. Para de cir lo bre ve men te, crear un cli ma de re fle xión mí -
ni mo en el que los pro ce sos ins ti tu cio na les de al gún modo en -
con tra ran sen ti do y ra zón de ser. La can ti dad de ta lle res,
jor na das de re fle xión, de ca pa ci ta ción, de de ba tes, pa ne les y
de más en di ver sos ám bi tos es hoy in con ta ble.

Des de la DINAMU se pro mo vió ésta prác ti ca que fue re pli -
ca da en las uni ver si da des, pa san do por di ver sas ins ti tu cio nes 
de sa lud y de edu ca ción, por la ins ti tu ción na cio nal que pro -
mue ve los re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos y lle gan do has ta el
ins ti tu to que vela por el fo men to del de por te. Así, na ció en la
Uni ver si dad de Pa na má una maes tría en gé ne ro y de sa rro llo,
un pos gra do en aten ción y pre ven ción de la vio len cia in tra fa -
mi liar, una cá te dra so bre gé ne ro y de sa rro llo en la uni ver si -
dad ca tó li ca. Se han pro du ci do cien tos de es pa cios y pu bli ca -
cio nes en que se ana li za la si tua ción de las mu je res en la
eco no mía, el tra ba jo, la par ti ci pa ción po lí ti ca, el fe nó me no de
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la vio len cia in tra fa mi liar, su pre sen cia en los or ga nis mos em -
pre sa ria les, en la sa lud, en el arte y la li te ra tu ra, en los es pa -
cios sin di ca les, en la his to ria, para ci tar unos cuan tos.

A esto hay que agre gar el in gre so de mu je res a ca rre ras y
ofi cios tra di cio nal men te mas cu li nos. Hay que su mar el tra ba -
jo de di fu sión y sen si bi li za ción rea li za do por las or ga ni za cio -
nes sin di ca les y coo pe ra ti vas, pro gra mas ra dia les, es pa cios
en los me dios es cri tos y te le vi si vos, or ga nis mos de mu je res
em pre sa rias y pro fe sio na les his tó ri ca men te vin cu la dos al
asis ten cia lis mo, que em pe za ron a uti li zar el con cep to gé ne ro
en sus ca pa ci ta cio nes tra tan do de ins cri bir se en la nue va y di -
fun di da vi sión, a la vez que di ver sas re des de mu je res se crea -
ban des de el mo vi mien to para abor dar una cre cien te ex pan -
sión de la de man da so bre ca pa ci ta ción en gé ne ro pro ve nien te 
de es pa cios poco an tes im pen sa bles.

Es de cir, que la di fu sión del aná li sis de gé ne ro, no sólo
como he rra mien ta con cep tual para la eje cu ción téc ni ca sino
ade más como vi sión eje de una nue va po lí ti ca de las mu je res,
ha sido y es un “éxi to”, en una do ble si tua ción en que, rei te ro,
la asun ción po lí ti ca ins ti tu cio nal de ta les po lí ti cas es hoy
como mí ni mo al ta men te du do sa como se lee al exa mi nar los
do cu men tos que re vi san la eje cu ción del PAMD. El ac tual es -
tan ca mien to gu ber na men tal so bre ello sólo se in te rrum pe, y
ello con gran des y tor tuo sas di fi cul ta des res pec to de las pe -
que ñas en ti da des que tras el cam bio de go bier no con ti núan la 
eje cu ción de Proi gual dad.

Un exa men sin té ti co mues tra que en Pa na má, al igual que en el
res to de paí ses de ésta par te del con ti nen te, los pro ce sos de tras la do
de la fuer za de tra ba jo del mun do ru ral a las ciu da des, los gran des
pro ce sos de ur ba ni za ción y de es co la ri za ción, la dis mi nu ción de las
ta sas de na ta li dad en al gu nos sec to res y la ex ten sión de con cep cio -
nes so bre va lo res y de re chos in vo lu cra a cada vez más po bla ción. A
su vez, los mar cos so cia les que han ex ten di do la vi sión so bre la de -
mo cra cia y la ciu da da nía en los úl ti mos trein ta años han sig ni fi ca do
cam bios pro fun dos en es tas so cie da des y en par ti cu lar al gu nos cam -
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bios fun da men ta les en los ac ce sos de las mu je res al tra ba jo re mu ne -
ra do y a la edu ca ción.10

En Pa na má son mí ni mas las dis pa ri da des en tre mu je res y
hom bres en to dos los ni ve les del sis te ma edu ca ti vo. Aún más, 
de cada tres egre sa dos uni ver si ta rios dos son mu je res, las
cua les ade más re pre sen tan en tre 35% y 40% de la fuer za de
tra ba jo ac ti va, sien do casi el 50% de la po bla ción to tal. Sin em -
bar go, las di fe ren cias edu ca ti vas no dis mi nu yen el he cho de
que las po si cio nes di rec ti vas y ge ren cia les es tán en ma nos
mas cu li nas, la pre sen cia fe me ni na es muy alta en las ca rre ras
y pro fe sio nes his tó ri ca men te sig na das por los ba jos sa la rios,
bajo per fil tec no ló gi co y es ca so pres ti gio, a lo que se aña de
que sin ex cep ción el mun do del tra ba jo do més ti co, del cui da -
do y so cia li za ción de la in fan cia se en cuen tra en ma nos fe me -
ni nas, sean tra ba ja do ras re mu ne ra das o no, y un por cen ta je
de po der po lí ti co que to da vía no lo gra re ba sar el te cho de me -
nos del 10% que es ya his tó ri co. ¿Esto úl ti mo se de be rá a que
las prio ri da des de las mu je res es tán en “otra par te”?

En el caso de las mu je res ru ra les e in dí ge nas, pa de cen de
al tos ni ve les de anal fa be tis mo, son ma dres de nu me ro sos hi -
jos (so bre 2.8 hi jos por mu jer, tasa na cio nal), es tán ma yo ri ta -
ria men te au sen tes del mun do del tra ba jo re mu ne ra do y evi -
den cian una mu cho me nor par ti ci pa ción y or ga ni za ción
so cial y po lí ti ca.

De modo sig ni fi ca ti vo, en Pa na má las con tra dic cio nes en -
tre las vi sio nes con ser va do ras y la nue va si tua ción de las mu -
je res se ex pre san agu da pero aún no ás pe ra men te, como se
evi den ció en la re cien te mo vi li za ción que rea li za mos para la
ra ti fi ca ción del Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la CEDAW. Un “Ho -
no ra ble Le gis la dor” (di pu ta do) ex pre sa ba así su preo cu pa -
ción por al gu nos de esos cam bios “[...]hoy te ne mos una mu jer 
pre si den ta, una vi ce pre si den ta de la Asam blea Le gis la ti va,
una pre si den ta de la Cor te Su pre ma, va rias go ber na do ras y
al cal de sas, una pro cu ra do ra de la Admi nis tra ción y mu chas

 Vin cu la ción con la po lí ti ca formal  323

10  Ura nia A. Ungo M., Para cam biar la vida: po lí ti ca y pen sa mien to del fe mi nis mo en
Amé ri ca La ti na. IMUP, Uni ver si dad de Pa na má, 2000.



mu je res que han in va di do to dos los es pa cios[...] per dón, en -
tra do[...]” Más allá de la anéc do ta, es sig ni fi ca ti va la preo cu -
pa ción men cio na da por que obli ga a cues tio nar nos ¿qué es lo
que ha cam bia do en Pa na má y por qué? ¿En qué con sis ten di -
chos cam bios? (¿en la con di ción?, ¿la si tua ción?). ¿Cuál es su
na tu ra le za y has ta qué gra do son pro duc tos del ha cer de las
mu je res, de sus or ga ni za cio nes y del fe mi nis mo?

Tal vez, arries go a pen sar, un pri mer re cur so es ha cer vi si ble 
y exa mi nar aque llo que no ha cam bia do, que en una so cie dad
como la nues tra pue de dis fra zar se pero aún así no es poco.

Di cho en bre ve, Pa na má es un país con mu chos paí ses den tro, es
por geo gra fía cen troa me ri ca na, por his to ria su ra me ri ca na y por las
prác ti cas cul tu ra les y re pre sen ta cio nes so cia les muy ca ri be ño. Las
di fe ren cias en tre las ciu da des y el mun do ru ral son sig ni fi ca ti vas,
como tam bién lo son las cul tu ras di ver sas, que con vi ven en tre los
dis tin tos gru pos hu ma nos que coe xis ten en el país, sin ol vi dar la lar -
ga pre sen cia co lo nial y neo co lo nial nor tea me ri ca na des de el si glo
xix que ha mar ca do nues tra his to ria, iden ti dad y vi sión del mun do.11

De modo par ti cu lar, la ca ri be ñi dad se ex pre sa con fuer za en los
ali men tos que pre fe ri mos, la mú si ca que la po bla ción es cu cha a to -
das ho ras, la for ma en que ha bla mos y nos re la cio na mos, y en el
caso de las re la cio nes en tre mu je res y hom bres en una ga lan te ría que 
en otras cul tu ras ra ya ría en el aco so y el irres pe to. Es un ga lan teo
fuer te, tí pi co del ma chis mo más vas to y que pre ten de re cor dar a
cual quier mu jer, sea cual sea su cla se so cial, sta tus o ni vel pro fe sio -
nal, su exac ta ubi ca ción como tal, todo con di men ta do con la risa fá -
cil y el do ble sen ti do. Esto, jus ta men te, no ha cam bia do, por más
que con tra di ga todo lo an te rior na rra do. Las prác ti cas cul tu ra les co -
ti dia nas evi den cian, más allá de la re tó ri ca y de la apa ren te per mi si -
vi dad de la que se hace gala, que efec ti va men te los cam bios en la si -
tua ción de las mu je res son pro ce sa dos, me dia dos, en una cul tu ra, en
una con cep ción del mun do fun da da en aque llo que nos va lo ri za en
nues tra con di ción fe me ni na, ma dres u ob je tos se xua les. Di cho esto

324   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas

11  Esta do de la re gión: en de sa rro llo hu ma no sos te ni ble. Pro yec to Esta do
de la Re gión, San José, 1999. pp.,70-72.



se en tien de me jor el sen ti do del men sa je men cio na do el día que el
CONAMU fue ins ta la do.

Más no úni ca men te esto no ha cam bia do, el país en te ro es un seno 
de in con ta bles y per ma nen tes con tra dic cio nes, se gún el Sis te ma de
las Na cio nes Uni das en Pa na má, que en su úl ti mo in for me dice:
“[...]es un país de con tras tes. Es un país en el que se com bi nan, por
un lado, sec to res mo der nos di ná mi cos, ac ti vi da des mo der nas, es ti -
los y ni ve les de vida so fis ti ca dos y fuer te men te in te gra dos a la so -
cie dad glo bal y, por otro, sec to res y re gio nes atra sa dos, muy po bres
y mar ca da men te ex clui dos de las opor tu ni da des y atrac ti vos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les que ofre ce el mun do mo der no. Es un
país en el que se com bi nan ele va dos ín di ces de cre ci mien to eco nó -
mi co e in di ca do res so cia les que en pro me dio son al tos, con ni ve les
de po bre za que, pa ra dó ji ca men te, tam bién son muy al tos.”12 Si esto
no es poco, hay que agre gar que to das es tas dis pa ri da des se agu di -
zan ade más en un cli ma po lí ti co en el que im pe ra un cre cien te des -
con ten to y des cré di to de la po lí ti ca y las ins ti tu cio nes, amén de la
cri sis glo bal del ca pi ta lis mo que se ma ni fies ta en cie rre de em pre -
sas, des pi dos ma si vos, es cán da los per ma nen tes por la co rrup ción
ad mi nis tra ti va y un in nu me ra ble con jun to de fe nó me nos so cia les
que ha cen aún más abi ga rra da toda la ac tual si tua ción.

Hay que de cir que han cam bia do las imá ge nes pú bli cas so -
bre las mu je res; ya no es me ra men te la ima gen tra di cio nal
sólo ma dre y ama de casa, ab ne ga da, pa cien te y su frien te la
que se di fun de por to das par tes; de al gún modo las nue vas
ca li da des y fun cio nes asu mi das por gran des sec to res fe me ni -
nos tie nen una pú bli ca vi si bi li dad, pero las re pre sen ta cio nes
so cia les si guen fun da das en una muy fuer te vi sión pa triar cal.

La fra gi li dad o con sis ten cia de es tos cam bios en esas imá -
ge nes em pe za rá pron to a po ner se a prue ba. La cri sis glo bal
del ca pi ta lis mo, los pro ce sos de mun dia li za ción del mer ca do
se es tán ex pre san do de di ver sas ma ne ras, como aca ba mos de
men cio nar; el cie rre de los co mer cios al por me nor, de pe que -
ñas fá bri cas de con fec ción de ropa, de res tau ran tes y ofi ci nas
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en don de se con cen tran mi les de tra ba ja do ras es una ame na za 
real a las mu je res. ¿Re sis ti rán es tas imá ge nes la em bes ti da?
Pues ellas de al gún modo, di fí cil de asir, ex pre san un mo men -
to so cial en la si tua ción fe me ni na y de al gún modo a su vez lo
le gi ti man. Si se ini cia un ci clo de ex pul sión de las mu je res del
mun do del tra ba jo re mu ne ra do, ¿có mo fun cio na rán los me -
ca nis mos de le gi ti ma ción y de crea ción de sen ti do y opi nión?

Es en ton ces, has ta aho ra, du do so que el pro ce so re ci ba del
apa ra to gu ber na men tal un nue vo im pul so. Y a pe sar de la fra -
gi li dad de las nue vas fi gu ras ideo ló gi cas hoy vi si bles, es tam -
bién ver da de ro que será di fí cil que de sa pa rez can, pues to que
pro vie nen no sólo de las nue vas mi ra das –aun con to das las
li mi ta cio nes– que las mu je res es tán pro du cien do so bre sí mis -
mas, sino tam bién de un con jun to de cam bios que no de pen -
de sólo de los de seos sub je ti vos. Y a pe sar de to das las cri sis,
la del ca pi ta lis mo glo bal, la de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, la de 
los “va lo res” y la fa mi lia y al pa re cer mu chas más, tam po co es 
evi den te por nin gu na par te un de seo de las mu je res por el re -
tor no al es que ma de vida his tó ri ca men te con sa gra do como
úni co “na tu ral” para las mu je res.

Al con tra rio, la úni ca ga ran tía real del “éxi to” del que ha -
bla mos –es tas nue vas fi gu ras– re si de en que és tas son unas
imá ge nes ideo ló gi cas más ajus ta das a la rea li dad de un gran
sec tor de mu je res en el país –en par ti cu lar de las edu ca das y
asa la ria das–. Imá ge nes y re pre sen ta cio nes que así son re co -
no ci das, y ello es tam bién así ex pre sa do en di ver sos mo men -
tos y en dis tin tos mo dos por mu je res en todo el es pec tro so -
cial, por que ellas ex pre san una pre sen cia, pro ta go nis mo y
vo lun tad fe me ni na en to dos los ám bi tos que ha te ni do y tie ne
cos tos po lí ti cos y exis ten cia les.

La ten sión exis ten te en tre un cam bio cul tu ral, ideo ló gi co y sim -
bó li co que ex pre san de al gún modo esas nue vas mi ra das de las mu -
je res so bre sí mis mas y la con cep ción pa triar cal que nos asig na lu ga -
res, iden ti da des y ta reas, en el mar co de una cri sis eco nó mi ca, se
ma ni fies ta de muy di ver sos mo dos. No es un dato in sig ni fi can te que 
en el úl ti mo año trein ta mu je res fue ran ase si na das por sus cón yu ges
o com pa ñe ros de vida en el seno de sus ho ga res –o, como dice una
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le gis la do ra fe mi nis ta, “por hom bres que de cían amar las”–. Entre
esos mo dos, el más vi si ble aho ra se da como un en fren ta mien to re -
fe ri do a la res tau ra ción ideo ló gi ca de la pri ma cía de la fa mi lia y su
bie nes tar, que es con ce bi do como res pon sa bi li dad fe me ni na, como
una re cu pe ra ción de las mu je res de sus res pon sa bi li da des an ces tra -
les y la ne ce sa ria “vuel ta atrás”.

El pun to es que es tas fi gu ras ex pre san algo que ha cam bia -
do y que las mu je res vi ven de múl ti ples mo dos, al gu nos de
ellos to da vía in nom bra dos. Y aun que es tas nue vas fi gu ras es -
tén muy an cla das en la vi sión del mun do se gún la cuál so mos
ante todo ma dres, tam bién ex pre san y sim bo li zan lo nue vo en 
toda su am bi güe dad, am bi va len cia y con tra dic ción.

LA REAC CIÓN SE LE VAN TA... LA PO LÍ TI CA DEL
GA TO PAR DO

El lu nes 12 de mar zo re cién pa sa do, el mo vi mien to de mu je res se
con vo có para ir al re cin to le gis la ti vo a de fen der su pro pues ta ante la
Asam blea Le gis la ti va res pec to a la ra ti fi ca ción na cio nal del Pro to -
co lo Le gis la ti vo de la CEDAW. Lue go de no so tras, un pe que ño sec -
tor de mu je res fue in vi ta do al re cin to a ex pre sar su po si ción. Ves ti -
das de blan co, can tan do him nos re li gio sos y por tan do una vir gen –al 
pa re cer la Inma cu la da Con cep ción– ex pre sa ron su pro fun do de sa -
cuer do con tal ra ti fi ca ción de bi do a que con ello se “[...]abre una
puer ta a la le ga li za ción del abor to en Pa na má”.

Todo el fin de se ma na in me dia ta men te an te rior fue de gran ten -
sión por que por di ver sos me dios es cri tos, ra dia les, por fa xes, co -
rreos elec tró ni cos, es tos sec to res con vo ca ban a una gran mar cha de
re pu dio no sólo con tra esta su pues ta po si bi li dad con te ni da en el Pro -
to co lo, sino tam bién con tra to das las for mas de con tra cep ción ar ti fi -
cial (sic) exis ten tes. Se de cía, ade más, que la en ca be za ría el ar zo bis -
po del país –má xi mo je rar ca del ca to li cis mo– y que se ría una
ex pre sión de un gran mo vi mien to por la re cu pe ra ción de va lo res en
cri sis y por la sal va ción de la fa mi lia. En uno de los do cu men tos
con vo can tes se de cía in clu so: “[...]de nun cia mos las prác ti cas dis cri -
mi na to rias de la mu jer, la im pe ran te vio len cia con tra ella en la so -
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cie dad, el abu so se xual en to das sus for mas y la pre po ten cia mas cu -
li na como ac cio nes con tra rias al plan de Dios.”13

La con vo ca to ria pre ten día me dir fuer za con la mar cha que
el jue ves 8 de mar zo rea li za mos a la Asam blea para exi gir la
ra ti fi ca ción del Pro to co lo y que cons ti tu yó una gran mo vi li -
za ción de ar ti cu la ción del mo vi mien to. Lo nue vo y dis tin to
para no so tras en Pa na má es que en to dos es tos años sin duda
ahí han es ta do y han te ni do al gu na vi si bi li dad, emi ti do sus
opi nio nes y con fron ta do pun tual men te so bre ele men tos es -
pe cí fi cos, pero nun ca, que re cuer de, han in ten ta do en fren tar
nues tra po lí ti ca como mo vi mien to. Y de se gu ro ello tie ne que
ver con cier ta “per mi si vi dad” ca ri be ña, la to le ran cia his tó ri ca 
y con la for ma en que cul tu ral men te pro ce sa mos las dis cu sio -
nes en el país, pero creo que so bre todo ésta apa ri ción ex pre sa
nues tra si tua ción como mo vi mien to, nues tros “éxi tos” –todo
lo que se ha men cio na do ha ocu rri do en el país des de los años
no ven ta–, la ex ten sión del aná li sis de gé ne ro a am plios sec to -
res del mo vi mien to y los pro ce sos de con cer ta ción en tre mu -
je res –y par ti cu lar men te con la na tu ra le za del ac tual or den
mun dial y el ca rác ter del ac tual go bier no na cio nal.

Res pec to a este úl ti mo, es im por tan te con si de rar que la po bre za
ideo ló gi ca de su po lí ti ca ex pre sa la vi sión y las con cep cio nes del
mun do de los sec to res más atra sa dos del país: gran des la ti fun dis tas,
cam pe si na do des po seí do, mar gi na li dad ur ba na, y en ab so lu to a sec -
to res mo der ni zan tes y/o pro gre sis tas. En con se cuen cia su po lí ti ca es 
una pla ta for ma casi ideal para ha cer des pe gar un pro ce so de reac -
ción, con tra rio a lo que se dio en el go bier no an te rior, en el que la
pro pia po lí ti ca de mo der ni za ción y re for ma del Esta do im pi dió de -
sen ten der se de los com pro mi sos na cio na les e in ter na cio na les re la ti -
vos a las po lí ti cas de equi dad de gé ne ro.14

La ac tual es una po lí ti ca en que se mez clan po pu lis mo y vi sio nes
oli gár qui cas, que si bien re cha zan la glo ba li za ción neo li be ral lo ha -
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cen en mar cos ideo ló gi cos casi pre ca pi ta lis tas y pre mo der nos. A
esto, que no es poco, hay que aña dir le la enor me som bra de pa ra guas 
pro tec tor que se de ri va de la elec ción de otro pre si den te re pu bli ca no
en Esta dos Uni dos, el que con ti nuan do la ya vie ja tra di ción rea ga -
nea na ex pli ca el ori gen de los ma les so cia les como fe nó me nos re la -
ti vos al avan ce de la con di ción de las mu je res y del fe mi nis mo. Con
este mar co como fon do hay un es ce na rio en el que le van tar el cli ma
para la reac ción no es di fí cil, como ya lo ha de mos tra do Su san Fa lu -
di.15 Y ade más aho ra en un es ce na rio in ter na cio nal en el que el neo -
li be ra lis mo os ten ta una casi ab so lu ta y glo bal he ge mo nía cul tu ral,
como bien rei te ra Su san Geor ge en una con fe ren cia en Bang kok en
1999.16

Sin em bar go, es cla ro que, como se ha in ten ta do mos trar en 
toda la na rra ción an te rior, las po lí ti cas de equi dad de gé ne ro
y de igual dad de opor tu ni da des que pro pu si mos en Pa na má
–el PAMD– no son en ab so lu to me di das ra di ca les; en todo
caso pro pen den a acre cen tar la igual dad so cial, la pre sen cia y
pro ta go nis mo fe me ni no en co rres pon den cia con el apor te y
ha cer real de las mu je res en la so cie dad. La pro pia CEDAW
–ley de la Re pú bli ca des de 1981– y su Pro to co lo Fa cul ta ti vo
no men cio nan la pa la bra abor to ni ha cen én fa sis en eso que
he mos de no mi na do de re chos se xua les y re pro duc ti vos.
Enton ces, ¿qué es lo que se cues tio na? ¿Por qué se le van ta la
reac ción?

En mi pers pec ti va ello no es más que una ex cu sa, un pre -
tex to co yun tu ral men te muy bien si tua do para lo grar una pla -
ta for ma en fir me des de la cual arre me ter con tra to das las po lí -
ti cas de igual dad so cial que he mos im pul sa do en es tos años.
Por muy mo de ra das que és tas sean, a di chos sec to res con ser -
va do res les pa re cen ra di ca les y ame na zan tes. Es de cir, que la
ex pli ca ción de la emer gen cia de la reac ción no re si de en la
fuer za e im pul so que hoy tie nen ni en la ra di ca li dad de di chas 
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pro pues tas, sino en la con fi gu ra ción del mo men to na cio nal e
in ter na cio nal que hoy vi vi mos.

Y ha blo de reac ción con ple na con cien cia. No se tra ta sólo
de re sis ten cias o de du das que siem pre han es ta do pre sen tes,
ha blo de un gru po vo ci fe ran te e ira cun do, con fe sio nal y fun -
da men ta lis ta, al que no le in te re sa el diá lo go sino que exi ge el
cum pli mien to de cier tas nor mas, las que pre ten de im po ner al
Esta do y a las ins ti tu cio nes no con fe sio na les y cuyo pro pó si to
es re ver tir cam bios y con du cir nos a lo que con ci ben como es -
ta do ideal. Sólo así es po si ble en ten der que es tas po lí ti cas –en
sín te sis el PAMD y la CEDAW– per fec ta men te re for mis tas
des pier ten un dis cur so apo ca líp ti co, ar tícu los pe rio dís ti cos
ple nos de cons ter na ción, la ex po si ción de fo to gra fías la ce ran -
tes y has ta llan to pú bli co por la pér di da de va lo res. Sólo así es
po si ble com pren der este sur gi mien to, cuan do si hay un asun -
to pen dien te en el pro gra ma po lí ti co de las mu je res en Pa na -
má es pre ci sa men te la cues tión del abor to y del de re cho al
con trol del pro pio cuer po. Éstos son par te de los te mas tabú
en el mo vi mien to, de los que se ha bla en pe que ños círcu los y
en tre som bras.

Nues tra res pues ta como mo vi mien to fue prag má ti ca, es -
qui var una dis cu sión so bre el tema con es tos sec to res –dis cu -
sión aún pen dien te en tre no so tras– y ob te ner el Pro to co lo.
Esa mis ma no che del 12 de mar zo fue ra ti fi ca do. Sin em bar go, 
y a par tir del án gu lo des de el cual lo gro ob ser var e in ter pre tar 
todo esto, el pro ce so que ar ma mos para lo grar la ra ti fi ca ción,
sien do im por tan te y muy va lio so, no opa ca el he cho de que a
su vez la reac ción tam bién ha ini cia do el pro ce so de su cons ti -
tu ción. Y que por pri me ra vez nos en fren tó pú bli ca men te, uti -
li zan do pro ble mas que he mos le van ta do no so tras y arro pa da
con la pro tec ción de la Igle sia ca tó li ca.

Con fi gu ra do de ésta ma ne ra nues tro ac tual com ple jo es ce -
na rio, es po si ble pre ver que la reac ción apro ve cha rá la co yun -
tu ra, la cual no es in di fe ren te. Fren te a la cri sis eco nó mi ca,
que ha ge ne ra do pro tes tas ma si vas el go bier no res pon de con
re pre sión y vi sio nes y dis cur sos de la “gue rra fría”, se ña lan -
do fan tas mas y acu san do em ba ja das de azu zar “po lí ti cas his -
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tó ri ca men te atra sa das”. La reac ción con tra la po lí ti ca de equi -
dad de gé ne ro no se da en el va cío.

Apa re ci da la reac ción, aho ra dé bil, es de su po ner tam bién
que no de sar ti cu la rá su pro pio pro ce so po lí ti co es tra té gi co de 
for ta le cer se y apro ve char la útil co yun tu ra. Y la re ce ta está
ser vi da, pri me ro mag ni fi car y sa ta ni zar los cam bios por más
frá gi les y re cien tes que sean, res pon sa bi li zar a las mu je res de
las di ver sas cri sis y so bre todo la de la fa mi lia pa triar cal y pre -
di car –como ya ha em pe za do a ocu rrir en al gu nos pe rió di cos
y otros me dios en Pa na má– la vuel ta a la cor du ra y a las “res -
pon sa bi li da des aban do na das” como mé to dos de en fren tar la
vio len cia y el abu so se xual y en par ti cu lar, ha cer que re tor nen
al gu nos te mas a su con di ción de asun tos pri va dos, es de cir,
su des po li ti za ción y re pri va ti za ción. Esto que pa re ce ser de -
ma sia do es ape nas una fase.

Se tra ta de un nudo apre ta do y con fu so. Algu nos án gu los
del pro ble ma ya eran vi si bles an tes de que la reac ción nos en -
se ña ra su pri mer gru ñi do. En una reu nión en tre el Foro Mu jer 
y De sa rro llo, CODIM y el Con se jo Na cio nal de la Mu jer, Ma -
rie la Arce, per so na al ta men te re pre sen ta ti va del mo vi mien to
de mu je res en Pa na má, dijo, en tre otras co sas:

Hoy no exis te cla ri dad de nues tra pro pues ta po lí ti ca de con cer ta -
ción para este país y por lo tan to se ha dado una con fu sión y tras la pe
de ni ve les ins ti tu cio na les, in te re ses po lí ti cos y di ná mi cas gru pa les.
A tal ni vel ha lle ga do esta con fu sión que he mos con fun di do nues tro
Plan Estra té gi co con el Plan Na cio nal Mu jer y De sa rro llo; he mos
con fun di do como mo vi mien to nues tra vi sión, mi sión, nues tros ob -
je ti vos, nues tros ro les den tro del mo vi mien to, ¿cuál es el rol de una
ONG?, ¿cuál es el rol de una or ga ni za ción?, ¿cuál es el rol de un sec -
tor de igle sia, de las in te lec tua les fe mi nis tas, mi li tan tes de par ti dos
po lí ti cos, pero que son par te del mo vi mien to de mu je res? Rei te ro,
todo eso está tras la pa do con lo que es una pro pues ta de po lí ti cas pú -
bli cas como lo fue el Plan Mu jer y De sa rro llo; esa pro pues ta se con -
fun de a su vez con el Pro gra ma de Coo pe ra ción de la Unión Eu ro -
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pea, Proi gual dad. Por lo tan to esto nos trae mu chos re tos y la
ur gen cia de acla rar nos.”17

Esto fue ex pre sa do en ju nio del 2000, rei te ro, an tes del sur -
gi mien to pú bli co de la reac ción. Así que la exis ten cia de ésta
tam po co era un fac tor en el rom pe ca be zas que es ana li zar qué 
te ne mos has ta hoy como mo vi mien to. Y este aná li sis el mo vi -
mien to ape nas re cién lo está em pe zan do a ha cer.

Lo que en mi pers pec ti va cons ti tu ye un pro ble ma es la sen -
sa ción, com par ti da por mu chas mu je res del mo vi mien to, de
es tar en una en ce rro na sin sa li da, en un es ta do de in cer ti dum -
bre e in com pren sión, de es tar de te ni das en un mo men to que
se re pi te inin te rrum pi da men te. La per cep ción de ha ber lle ga -
do a un tope y no te ner sa li da.

Entre es tas sa li das, hay al gu nas po si bles, la de ne go ciar
par ti ci par en la cons truc ción del Plan de Igual dad de Opor tu -
ni da des para las Mu je res (PIOM), pro pues to por la DINAMU
al mo vi mien to de mu je res. El pro ble ma con ésta con sis te en
es ta ble cer que si lo que lo gra mos res pec to del PAMD fue dé bil 
aun que con sen ti do, en el mar co de un pro ce so de re for ma y
mo der ni za ción del Esta do, pero a su vez en un mar co de he -
ge mo nía de las po lí ti cas neo li be ra les, como será este nue vo
“plan” en con di cio nes aún más ad ver sas, dado que ya no sólo 
se tra ta de po lí ti cas ma croe co nó mi cas neo li be ra les, sino que
su es pe cí fi co con te ni do na cio nal es par ti cu lar men te atra sa do
res pec to al pro pio de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país.

Otra sa li da es mar gi nar se ra di cal men te y ver qué su ce de,
lo cual pue de ser muy ries go so, dado que el can to de si re na
del “re tor no a la fa mi lia” y el re co no ci mien to del “li de raz go
mas cu li no” –como lo pro pug na una fun da ción pri va da en un
ca nal de te le vi sión– pue de re sul tar no sólo en la vuel ta atrás,
sino en de sa lo jar un es pa cio en el es ce na rio que será ocu pa do
rá pi da men te por la reac ción, la que en mi per cep ción no de sa -
pro ve cha rá un mo men to úni co para un lan za mien to y pre -
sen cia sis te má ti ca.
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Por los ele men tos de su dis cur so no se tra ta de cual quier
reac ción, es una que nos ha leí do, in ter pre ta do y asu mi do, las
par tes no en tran en pro fun do an ta go nis mo con su fun da men -
tal con cep ción del mun do; será in te re san te ver cómo evo lu -
cio na el dis cur so “con tra” la vio len cia y “con tra” el abu so se -
xual. Es de su po ner que con cep tos como el de re cho a la
li ber tad y el con trol de las mu je res de su pro pio cuer po no se -
rán in te gra dos en tal vi sión. Empe ro, es por ello, por in te grar
al gu nos de es tos con cep tos como vio len cia y abu so, que su
apa ri ción es preo cu pan te.

Pue de ser que tal preo cu pa ción re sul te anó ma la, dado que
al pa re cer en otros paí ses la ti noa me ri ca nos los pro ce sos para
pro du cir po lí ti cas pú bli cas cons ti tu yen éxi tos ra dian tes y es
in nu me ra ble el re cuen to de los lo gros e im pac tos de di chas
ac cio nes. Casi no hay li te ra tu ra que ex pre se las di fi cul ta des y
me nos que evi den cie los pro ce sos po lí ti cos reac ti vos con tra
es tas po lí ti cas.

Sin em bar go, no es que no exis tan preo cu pa cio nes por el
fu tu ro de las po lí ti cas de igual dad so cial en tre el mo vi mien to
fe mi nis ta la ti noa me ri ca no. Con ex cep ción de los sec to res que
se mues tran ad ver sos a es tas con cep cio nes –las au tó no mas–,
un exa men de al gu nos do cu men tos pro du ci dos so bre el fu tu -
ro de ta les po lí ti cas en el nue vo mi le nio en cuen tra mu cho op -
ti mis mo y al gu na dis cu sión, pero en nin gún caso he en con tra -
do un fe nó me no como el que he mos em pe za do a ob ser var en
Pa na má. El sur gi mien to de un pro ce so de reac ción pa triar cal
en cau sa do a re ver tir al gu nos ele men tos cen tra les en la iden ti -
dad fe me ni na y so bre todo di ri gi do a la re pri va ti za ción y des -
po li ti za ción de la con di ción de las mu je res, pro ce so que, se
pue de pre ver, apro ve cha rá el que hoy exis tan con di cio nes
sin gu la res.

Es muy abi ga rra do todo aho ra como para pre ten der tam -
bién con je tu rar so bre el fu tu ro. Lo que me es cla ro, por aho ra,
es que los cam bios pro du ci dos son rea les, pero aún no sa be -
mos cuán con sis ten tes o sus tan ti vos son. Y en esa in de fi ni ción 
son a la vez que sím bo lo de un lo gro, evi den cia de su fra gi li -
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dad, y en con se cuen cia se eri gen como te rri to rio de una lu cha. 
No pue do me nos que re cor dar a Kate Mi llet:

Es pre ci so de jar cla ra men te sen ta do que el cam po de ba ta lla de la
re vo lu ción se xual abar ca en ma yor gra do la con cien cia hu ma na que
las ins ti tu cio nes so cia les. El pa triar ca do se ha lla tan fir me men te en -
rai za do que la es truc tu ra ca rac te rís ti ca que ha crea do en am bos se -
xos no cons ti tu ye so la men te un sis te ma po lí ti co, sino tam bién y so -
bre todo, un há bi to men tal y una for ma de vida.”18

Es al ta men te po si ble que todo lo plan tea do aquí ten ga un
ca rác ter de ma sia do con je tu ral, esto se debe a que no es toy na -
rran do el pa sa do sino ana li zan do el pre sen te. En el mo men to
en que ter mi no de es cri bir éste do cu men to la Asam blea le gis la -
ti va dis cu te la re for ma a la Ley 27 –con tra la vio len cia in tra fa -
mi liar–, ade más de las du das ra zo na bles, se es cu cha tam bién la 
voz múl ti ple de la reac ción: ha bla, por ejem plo, de que “[...] ya
no hay lu cha de cla ses, aho ra es lu cha de se xos[...]”, afir ma que
“[...] el hom bre tie ne un pa pel en la so cie dad y las mu je res tie -
nen otro[...]”, todo ello para ar gu men tar por qué los “pa dres”
que no pa gan las pen sio nes de ali men tos no de ben ser de te ni -
dos y así los vic ti ma rios re sul tan las víc ti mas. Que sepa, las
nue vas de fen so ras de las per so nas víc ti mas de la vio len cia in -
tra fa mi liar no se han pre sen ta do, sólo, por su pues to, la Red
con tra la Vio len cia y los or ga nis mos del mo vi mien to.

Como se ve, es un pre sen te con fu so, pre sen te en el que se
jun tan vie jos y nue vos pro ble mas, unas ame na zas pero tam -
bién unos éxi tos. Un éxi to tal que ha he cho a unas de cre tar el
fin del pa triar ca do y a otras y/o otros pre de cir la au ro ra de un 
mi le nio de las mu je res. Oja lá que cuan do se na rre todo esto
como el pa sa do, los cam bios cul tu ra les hoy exis ten tes sean
más que una nue va muda de piel del ga to par do.
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 Los en cuen tros
fe mi nis tas



Mi mi ra da so bre los en cuen tros tie ne que ver con un de -
seo y una ne ce si dad po lí ti ca de leer al mo vi mien to fe mi -

nis ta en sus po si bles pro yec cio nes fu tu ras y no en el de seo de
ha cer una re se ña his tó ri co-documental de cada uno de ellos.
En par te, las me mo rias he chas al fi na li zar cada uno pue den ju -
gar el pa pel de ser uno de los tan tos re la tos que se pue den en con -
trar so bre es tos even tos. Digo uno de los tan tos por que even tos
de ca rác ter po lí ti co –y los en cuen tros lo han sido so bre ma ne -
ra– se vi ven, re la tan, in ter pre tan y re fle xio nan des de la pos tu ra 
po lí ti ca con la que uno se acer ca a ellos, y quie nes re dac ta ron
esas “me mo rias” te nían una di fe ren te a la de mu chas otras.

A los su ce sos po lí ti cos no se lle ga –por muy poca ex pe rien -
cia den tro del fe mi nis mo que se ten ga– sin al gu na mi ra da
pre cons trui da por lo que se haga y pien se fue ra de los en -
cuen tros, en la prác ti ca y la re fle xión po lí ti ca co ti dia na.

Los en cuen tros, to dos, han es ta do pla ga dos de ten sio nes
po lí ti cas, las mis mas ten sio nes que ve nía te nien do el mo vi -
mien to fe mi nis ta en su queha cer co ti dia no an tes y en cada en -
cuen tro, aun que en el es pa cio con cre to de cada uno, y en cada 
eta pa del fe mi nis mo, se ha yan di si mu la do o ma ni fes ta do de
par ti cu la res ma ne ras. Siem pre las ten sio nes se re fi rie ron al
modo, a la vi sión, a la es tra te gia, a la prác ti ca y al con te ni do
del ha cer fe mi nis ta. Es de cir, a los mo dos de leer y ac tuar po lí -
ti ca men te en el mun do, y en la rea li dad, en tan to mu je res que
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he mos he cho con cien cia del ca rác ter so cio cul tu ral que nues -
tros cuer pos tie nen y por lo tan to, que he mos he cho de ello la
co lum na ver te bral para bus car los mo dos de in ter pre tar y ac -
tuar el mun do.

Los con flic tos al in te rior del fe mi nis mo y por tan to al in te -
rior de los en cuen tros no son ni han sido nun ca otros que el
con flic to en tre las di fe ren tes vi sio nes del mun do, la vida y la
po lí ti ca que po de mos te ner y ha cer las mu je res. Es de cir, los
con flic tos que im pli ca el pen sar lo que es y pue de ser la po lí ti -
ca de las mu je res.

El mo vi mien to fe mi nis ta con tem po rá neo siem pre tuvo una
his to ria an te rior, tuvo y tie ne ge nea lo gías fi lo só fi cas y po lí ti cas 
di ver sas y, des de ahí, prác ti cas y teo ri za cio nes re la cio na das
con las lec tu ras de las rea li da des in me dia tas y me dia tas del
mun do. Con ello, las mu je res fe mi nis tas fui mos ar man do y
rear man do po si cio nes, in ter pre ta cio nes y re po si cio nes fren te a 
la rea li dad.

En otras pa la bras, siem pre hubo fun da men tos y ho ri zon tes 
di ver sos, lo que por mu cho tiem po se plan teó de ma ne ra más
re la cio na da con los dis tin tos orí ge nes mi li tan tes de las fe mi -
nis tas en tan to fuen te de la ex pe rien cia po lí ti ca in me dia ta -
men te an te rior y ex ter na al fe mi nis mo: so cia lis ta, li be ral, cris -
tia na, anar quis ta, etc., que como ne ce si dad de una ge nea lo gía 
y de un co no ci mien to acu mu la ti vo y re fle xio na do des de las
ex pe rien cias y ha ce res de los pro pios fe mi nis mos an te rio res.
En otras pa la bras, la he ren cia ma ter na era más no mi nal, de
im pul so po si bi li tan te y de iden ti dad ge né ri ca, que de re fle -
xión y de acu mu la ción ge nea ló gi ca de co no ci mien to para la
po lí ti ca de la nue va eta pa, mien tras que la he ren cia pa ter na
era más ac tuan te y más de ter mi nan te en los mo dos del
queha cer.

Esta ten sión se ex pre só con fuer za en, al me nos, los cin co
pri me ros en cuen tros. Se ex pre sa ba, por ejem plo, en los de ba -
tes so bre la do ble mi li tan cia, so bre si el mé to do era par tir de
los gru pos de au to con cien cia y des de el yo o si se tra ta ba de
lle var le la con cien cia a otras mu je res. So bre si era po si bi li tan -
te el sim pli fi car el co no ci mien to fe mi nis ta para que lle ga ra a
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los sec to res de mu je res me nos ilus tra das o si esto era más bien 
de po ten cial em po bre ce dor para la cons truc ción de co no ci -
mien tos pro pios. So bre si el cam bio se po ten cia ría más bus -
can do alian zas con mu je res de par ti dos, sin di ca tos y or ga ni -
za cio nes mix tas, en tan to mu je res ya or ga ni za das, o si lo ha ría 
des de el acer ca mien to a las mu je res en tan to sin gu la ri da des
cul tu ral men te se xua das.

Estos ele men tos a ve ces se plan tea ban en su di men sión po -
lí ti co-teórica, pero las más de las ve ces se ex pre sa ban me dio
mu das a tra vés de la pe lea por los re sul ta dos de las pues tas en 
prác ti ca de am bas vi sio nes: que tal gru po aca rreó a mu je res
po pu la res, que si ha blas a nom bre de tu or ga ni za ción o a
nom bre pro pio, que si los en cuen tros son para ex pli car el a, b,
c, o re fle xio nar y pro yec tar lo ya vi vi do, que si lle gar a los en -
cuen tros con fi nan cia mien tos bus ca dos por ins ti tu cio nes es
fuen te para re cons truir for mas de po der o no, que si es po si -
ble en con trar se cuan do el nú me ro de par ti ci pan tes re ba sa ba
cual quier po si bi li dad or ga ni za ti va, et cé te ra.

To das es tas eran ex pre sio nes de di fe ren tes con cep cio nes
po lí ti cas ma ni fes ta das des de el pri mer en cuen tro; era lu cha
po lí ti ca de pro yec tos po lí ti cos y fi lo só fi cos, pero se ocul ta ban
en una apa ren te ho mo ge nei dad y tras el de seo de una es pe cie
de ro mán ti ca her man dad de mu je res que ha di fi cul ta do siem -
pre re co no cer nos, más allá del dis cur so de cla ra ti vo, como di -
ver sas, pen san tes y ac tuan tes de dis tin tos pro yec tos y tras
una iden ti dad de gé ne ro más fá cil men te cen tra da en tan to
víc ti mas del sis te ma pa triar cal que en tan to cons truc to ras de
nue vas cul tu ras.

El fin de las dic ta du ras mar ca otra eta pa. Su tér mi no im pli -
ca ba que ya ha bían que da do ins ta la dos en el con ti nen te los ele -
men tos bá si cos ne ce sa rios al nue vo y glo bal reor de na mien to
eco nó mi co y po lí ti co del pa triar ca do y que aho ra, a tra vés de
las nue vas de mo cra cias, se de bían po ten ciar los me ca nis mos
po lí ti cos e ideo ló gi cos que fa ci li ta ran el nue vo pro ce so.

Entre Mé xi co y El Sal va dor, pa san do por Argen ti na, el sis -
te ma des plie ga los nue vos me ca nis mos para ha cer su or den
po si ble, via ble, es pe cial men te los me ca nis mos po lí ti cos, a
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tra vés de la de fi ni ción e im po si ción de las nue vas for mas de
la go ber na bi li dad que de bían adop tar las nue vas de mo cra -
cias. Des de el Pen tá go no ha cía ya rato que se ha bían de fi ni do
los ele men tos po lí ti cos que via bi li za rían la nue va go ber na bi -
li dad de las –to da vía fu tu ras– de mo cra cias en el nue vo or den. 
Esto que da cla ro en el Infor me so bre la go ber na bi li dad de las
de mo cra cias a la Co mi sión Tri la te ral es ta dou ni den se de 1975
o en el Con sen so de Wa shing ton de prin ci pios de los años 80,
en los cua les lo cen tral es lo que lla man “mo der ni za ción”: del
Esta do, de la eco no mía y de la po lí ti ca. En el pri mer do cu -
men to, la mo der ni za ción po lí ti ca se pre vé a tra vés de la re -
fun cio na li za ción de las ins ti tu cio nes y de pro ce di mien tos de
rein te gra ción po lí ti ca de la so cie dad. En el se gun do, que se
con cre ti za para el ter cer mun do, se fija la ne ce si dad de re to -
mar al gu nos de los dis cur sos hu ma nis tas de la UNICEF y de
trans fe rir al gu nos re cur sos a los gru pos más vul ne ra bles a
tra vés de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que se han
ido ges tan do, para evi tar la frag men ta ción so cial que ame na -
ce el pro yec to glo bal.

Esto, en pa la bras co mu nes y co ti dia nas sig ni fi có –en tre
otras co sas– la re fun cio na li za ción de la so cie dad ci vil or ga ni -
za da en mo vi mien tos so cia les, a tra vés de “su mo der ni za -
ción”, es de cir, apro ve char el com ba ti vo, crea ti vo e ima gi na ti -
vo re cha zo a las dic ta du ras para ofre cer les po ner su
co no ci mien to a dis po si ción de sus nue vas de mo cra cias, para
lo cual sus or ga ni za cio nes de bie ron ha cer se me nos ex pe ri -
men ta les, más téc ni cas, más efi cien tes, más mo der nas pues.
En ello las agen cias fi nan cie ras en tra ron a ju gar un pa pel fun -
da men tal, con di cio nan do sus apo yos a la efi ca cia, a la ra cio -
na li dad fi nan cie ra de los pro yec tos, a la pro fe sio na li za ción de 
lo que ha bían sido ex pe ri men ta cio nes y bús que das y a las te -
má ti cas que le in te re sa ban al nue vo or den para su via bi li dad.

Aquel o aque llos pro yec tos que des de casi el ini cio del fe -
mi nis mo con si de ra ban a la am plia ción de la po lí ti ca de las
mu je res como lo que “con cier ne fun da men tal men te a la dis -
tri bu ción del po der en la so cie dad pa triar cal” (fra se del dis -
cur so inau gu ral del II Encuen tro en el Perú, ci ta da por Ama lia 
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Fis her en sus di ver sas his to rias de los en cuen tros fe mi nis tas)
en cuen tran el mar co pro pi cio para tam bién des ple gar se y en -
trar a fun cio na li zar su pro yec to ori gi na rio, es de cir, a pe lear la 
dis tri bu ción del po der en la so cie dad pa triar cal.

Aquel o aque llos otro pro yec tos que más bien con si de ra -
ban la ne ce si dad de cons truir un equi pa mien to ex pe ri men tal
y con cep tual pro pio por fue ra de la ló gi ca pa triar cal, que rei -
vin di ca ban la au to con cien cia como ejer ci cio de la au to no mía
y a la au to no mía no fren te a otros u otras sino como el cons -
truir se a sí mis mas, en tre mu je res y des de la sin gu la ri dad he -
cha co lec ti vo, van ela bo ran do su crí ti ca al ries go que im pli ca
sub su mir una vez más la cons truc ción de cul tu ra y so cie dad
en las es truc tu ras del sis te ma y van in ten tan do aler tar a las
mu je res so bre el ca rác ter de las nue vas de mo cra cias.

En la me di da que la co rrien te que pien sa a la po lí ti ca de las
mu je res como lo que “con cier ne fun da men tal men te a la dis -
tri bu ción del po der en la so cie dad pa triar cal” va es ta ble cien -
do sus pro yec tos para y en la re la ción con el po der, va re ci -
bien do los be ne fi cios del mis mo y ge ne ran do in te re se; su
pro pio po der cre ce sub su mien do a mu chos sec to res del fe mi -
nis mo en sus es tra te gias, re cur sos, es truc tu ras, po si bi li da des
y me to do lo gías de tra ba jo. Es de cir, va cons tru yen do una cla -
ra he ge mo nía que se im po ne ver ti cal men te como si fue ra el
pro yec to del mo vi mien to fe mi nis ta.

Este ma ne jo he ge mó ni co va acre cen tan do los de sa gra dos,
ya que, como toda he ge mo nía, re quie re para su sta tu quo, por
un lado, de la in vi si bi li za ción y de la des le gi ti mi za ción de la
di ver gen cia y, por otro, de la ne ga ción de las di fe ren cias a tra -
vés de la so bre va lo ra ción de una su pues ta uni dad y de ape la -
ción de una su pues ta y bon da do sa ho mo ge nei dad que por lo
de más en el fe mi nis mo ya es ta ba como ro mán ti ca base. Del
en cuen tro de Mé xi co al de El Sal va dor esto se va ma ni fes tan -
do de ma ne ra cre cien te.

Es al mo men to en que el ma ne jo he ge mó ni co de al gu nas
co rrien tes se hace po lí ti ca y éti ca men te in to le ra ble para los
sec to res no he ge mó ni cos –en la me di da que ese ma ne jo he ge -
mó ni co trans gre día su sen ti do mis mo de fe mi nis mo– y en
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que és tos ex pli ci ta ron su crí ti ca, ex pre sa ron y fun da men ta ron 
sus ma les ta res y plan tea ron la exi gen cia éti co-política de no
ha blar en nom bre de to das y de asu mir la res pon sa bi li dad
his tó ri ca que im pli ca cada po si ción, que esa apa rien cia de ho -
mo ge nei dad fe mi nis ta se em pie za a des ha cer y se tie nen que
em pe zar a re co no cer esas di fe ren tes vi sio nes que mar can el
queha cer. Éste es el pro ce so que se vive de El Sal va dor a Chi le 
y en El Sal va dor y en Chi le.

Por ello, como se vie ne ha cien do es pe cial men te de Chi le
para acá por par te de las co rrien tes he ge mó ni cas, in ten tar ex -
pli car los con flic tos de los en cuen tros (es pe cial men te de
aque llos don de esto se hizo ma ni fies to, ex plí ci to, po lí ti ca -
men te cla ro e ine lu di ble, tan to que se tuvo que acep tar que ya
no hay más un fe mi nis mo sino va rios) como erro res me to do -
ló gi cos, como la rup tu ra de al gu na mo ral que im pon dría una
“dul ce y fe me ni na sua vi dad en la con tro ver sia” o como su -
pues tas “com pe ten cias y pe leas per so na les o afec ti vas en tre
lí de res”, no es más que pre ten der qui tar le el con te ni do po lí ti -
co-filosófico tan to al fe mi nis mo y al queha cer de las mu je res
en ge ne ral, como en par ti cu lar a la co rrien te que im pul só esta
ex pli ci ta ción. Y esto es un acto po lí ti co le jos de la neu tra li dad
o la ino cen cia.

Cuan do De ba te Fe mi nis ta pre ten dió des ca li fi car la idea de
per ma nen cia vo lun ta ria en la uto pía con el que las au tó no mas ti -
tu la ron la pu bli ca ción de to das sus po nen cias y de ba tes en
Car ta ge na, di cien do que la uto pía es el re cur so de los dé bi les,
de quien no sabe ha cer de la po lí ti ca una di men sión hu ma na,
no es ta ba plan tean do un pos tu la do teó ri co de le gí ti mo de ba te 
–re cor de mos que si al guien ha tra ba ja do la idea fi lo só fi ca de
lo que pue de ser para el fe mi nis mo la di men sión de lo hu ma -
no es Mar ga ri ta Pi sa no–. Lo que De ba te Fe mi nis ta ha cía era
una de cla ra ción po lí ti ca orien ta da a la des le gi ti ma ción de la
crí ti ca, al ocul ta mien to de todo apor te re fle xi vo, a ha cer de su
po si ción po lí ti ca la uni ver sal men te vá li da para las mu je res, a
ha cer sen tir –que no a pen sar– que sólo su co rrien te tie ne la
ver dad de la po lí ti ca y que las otras fun cio nan en la Arca dia
del sue ño. Envuel ta en un pa que te de apa rien cia aca dé mi ca
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se bus ca ins ta lar la idea –po lí ti ca, que no teó ri ca– de que en
las otras no hay ni con tex to in te lec tual ni apor te teó ri co ni po -
si bi li dad al gu na para la po lí ti ca.

Des de El Sal va dor y Chi le has ta hoy, este úl ti mo mo de lo
del pa triar ca do ca pi ta lis ta ha ca mi na do, se ha he cho cla ro, se
ha im pues to en to dos los ór de nes de la vida y en to dos los es -
pa cios del pla ne ta, lle van do al mun do a la peor en cru ci ja da
ci vi li za to ria de la que se ten ga re cuer do. Nue vo des-orden
mun dial di ri gi do y cus to dia do por un co man do im pe rial a
tra vés de su pro pio en tra ma do ins ti tu cio nal: El Ban co Mun -
dial, el FMI, la ONU, el Gru po de los 7, la OCDE, en lo po lí ti -
co-económico, y el Pen tá go no y la OTAN en lo mi li tar; ins ti tu -
cio nes to das des ti na das a fa ci li tar y via bi li zar el nue vo
pro ce so eco nó mi co y la nue va cen tra li za ción del po der, a irra -
diar uni ver sal men te su cam po cul tu ral, a trans for mar a los
Esta dos en rehe nes y a la po li ti ci dad so cial en un es pec tácu lo
me diá ti co, seg men ta do, re du ci do a la par ti ci pa ción elec to ral,
don de los par ti dos se pe lean el pa pel de la pri me ra ac triz y las 
ONG de pri me ras tra mo yis tas del es ce na rio pre fi gu ra do por
el di se ña dor cen tral, am bos co rrien do de ses pe ra da men te tras 
los re cur sos que les per mi tan ad qui rir el ves tua rio para en trar 
a esa es ce na.

La reor de na ción eco nó mi ca del pa triar ca do ca pi ta lis ta
(igual que en to das las an te rio res fa ses del pa triar ca do) no
sólo se asien ta en la re cu pe ra ción te rri to rial, fí si ca, del es pa cio 
eco nó mi co ex pre sa da en las gue rras de las que hoy vi vi mos
mu chas y muy gra ves; se asien ta fun da men tal men te en la re -
cu pe ra ción de los te rre nos de la re sis ten cia, des can sa en la
trans for ma ción de la so cia li dad y de la po li ti ci dad, re quie re
frag men tar y des truir la or ga ni za ción y el pen sa mien to que se 
re sis te, ne gan do cual quier ex pre sión de au to no mía, im pul -
san do e in cen ti van do la adop ción de dis cur sos que con una
apa rien cia crí ti ca no sean su fi cien te men te mo les tos a su nue -
va con fi gu ra ción. Esta es tra te gia fue des ti na da a los mo vi -
mien tos so cia les a tra vés de ins ti tu cio nes como la ONU y las
agen cias fi nan cie ras vis tien do sus man da tos con el ro pa je de
las ne ce si da des, y via bi li zan do así el ocul ta mien to de las au -
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tén ti cas re la cio nes de po der eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral en
ma nos de éli tes to do po de ro sas.

De ahí que la de ci sión, el con trol y la po si bi li dad de la ciu da -
da nía de pen sar su mun do han sido reem pla za dos por éli tes
po lí ti cas, por bu ro cra cias par ti da rias y por ex per ti ses te má ti cas.
El queha cer po lí ti co como el arte de ha cer po si ble el mun do de -
sea ble ha sido reem pla za do por la cons truc ción téc ni ca del
“per fil ade cua do” para en trar al cas ting de los pro yec tos de ci -
di dos en las al tas es fe ras y por la prác ti ca de un ver da de ro trá -
fi co de in fluen cias en los di fe ren tes ni ve les del en tra ma do ins -
ti tu cio nal del nue vo mo de lo (lo que lla man el lobby).

El ha cer po lí ti co y sus di ver sas ins ti tu cio na li da des, in ca pa -
ces ya de cons truir nue vos ima gi na rios y pro po ner nue vas re -
glas para la con vi ven cia, ha li mi ta do su pa pel a bus car una
me jor in ser ción en las re glas del jue go, en el pro gra ma or de -
na dor de la rea li dad, en esta suer te de “Ma trix” que lo abar ca
todo para así fa ci li tar algo del tras la do de los so bran tes que,
como asis ten cia, se des ti nan a los sec to res a los que cada
quien su pues ta men te re pre sen ta.

Pen sar que el en tra ma do ins ti tu cio nal des ti na do a la re gu -
la ción eco nó mi co-política tie ne un con te ni do neu tral y que
ahí se pue de cam biar el or den del mun do es, por de cir lo me -
nos, in ge nuo. Vol ver a leer hoy el tí tu lo que la re vis ta FemP -
ress le puso a lo con se gui do por las mu je res hace unos po cos
años en una de las cum bres eco nó mi cas –creo que en Co -
penha gue– y que de cía “Las mu je res die ron gol pe de ti món”
es real men te para llo rar.

Pen sar en cómo las que tie nen al “Ban co Mun dial en la
mira de las mu je res” po drían ex pli car le a las ar gen ti nas lo
que es tán vi vien do, y cómo las con ven ce rían de que no es un
blo que mo no lí ti co y que sí deja res qui cios por don de se pue -
den co lar los be ne fi cios para las mu je res, me pa re ce que se ría
una ta rea don de las que die ran la ex pli ca ción sal drían un po -
qui to mal tre chas, ya que ade más pa re ce ría que sus pro ble -
mas se de ben a que no su pie ron ha cer un buen lobby en el FMI
o en el Ban co Mun dial.
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Pen sar que la nue va for ma del ca pi tal ya no va a va lo ri zar
el va lor por que las mu je res ejer cen pre sión so bre sus pro gra -
mas de ex pan sión se ría como creer que el ALCA es bue no
para las de mo cra cias y para las mu je res la ti noa me ri ca nas
por que es el pri mer do cu men to que ex plí ci ta men te se enor -
gu lle ce de que su ins ta la ción se hará in cor po ran do el diá lo go
con la so cie dad ci vil y, ade más, el gé ne ro.

Pen sar que sólo más mu je res dis pu tan do el po der pa triar -
cal van a cam biar su pro yec to es como ha ber creí do que la
par te fe mi nis ta de Ama lia Gar cía iba a es ta ble cer una po lí ti ca
del PRD dis tin ta a la de los chu chos y neo ma pa ches de ese
par ti do o que el por cen ta je de fe mi nis tas en el par la men to
grin go iba a sa lir se de la ló gi ca del im pe rio y a vo tar en con tra
de las gue rras y el su per mi li ta ris mo im pe rial. Eso no su ce dió.

Po dría mos ha cer una lis ta in ter mi na ble de és tas pa ra do -
jas, que no son las pa ra do jas de la ma ra vi llo sa teo ría de la in -
cer ti dum bre cuán ti ca. Por el con tra rio, son las pa ra do jas del
pa triar ca do y de su real po li tik las que nos ale jan de esa otra
ló gi ca tan ne ce sa ria para re pen sar la rea li dad y se guir pen -
san do y cons tru yen do nues tro sen ti do de sí como mu je res y
como hu ma nas.

Este úl ti mo pro yec to pa triar cal, que se fue ins ta lan do en el
úl ti mo ter cio del si glo pa sa do, se ha he cho tan cla ro y ní ti do
des de el fa tí di co úl ti mo 11 de sep tiem bre que en al gu nos sec to -
res de ese fe mi nis mo em pie za a ge ne rar re vi sio nes, in clu so en
fe mi nis tas que han es ta do y es tán en la po lí ti ca de la dis tri bu -
ción del po der pa triar cal. Una mues tra de esto es el do cu men to 
prin ci pal que acom pa ña la con vo ca to ria al pró xi mo en cuen tro
fe mi nis ta en Cos ta Rica, de au to ría de Alda Fa cio, que dice: “La 
in cor po ra ción del dis cur so de gé ne ro en las ins ti tu cio nes de la
oli gar quía in ter na cio nal como el BM, el BID y el FMI, ha per mi -
ti do que pue dan se guir con sus pla nes de ajus te es truc tu ral sin
opo si ción del mo vi mien to fe mi nis ta por que lo es tán ha cien do
con pers pec ti va de gé ne ro. Cin co años des pués de Bei jing, las mu -
je res del mun do es ta mos más po bres, más vio len ta das y más
mar gi na das de los es pa cios de po der real, y sin em bar go de ci -
mos que he mos avan za do por que aho ra es ta mos pre sen tes en
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el dis cur so de los po de ro sos y la pers pec ti va de gé ne ro en to -
das o casi to das sus po lí ti cas y pro yec tos”.

Sin em bar go, pien so que hay, des de el ini cio ha ha bi do, di -
fe ren tes pro yec tos; por lo tan to, se pue den ha cer re vi sio nes
en fun ción de te ner y es tar pa ri ta ria men te de ma ne ra más efi -
cien te en los mis mos es pa cios del sis te ma, de cons truir en el
sis te ma lo que aho ra se lla ma una de mo cra cia pa ri ta ria pen -
san do que des de ahí se lo po drá de ses truc tu rar.

Por mi par te, mi pro yec to es otro; es toy en otro pro yec to al
que po dría sin té ti ca men te for mu lar así: Me nie go a que haya
si tios de li mi ta dos por ti y guio nes es cri tos para mí. No es ha -
cién do le co rrec cio nes al pro gra ma que es cri bis te para mí,
mu jer, como po dré des co nec tar me de tu “Ma trix”. Mi his to -
ria, la his to ria del mun do, aho ra la quie ro con tar yo, el guión
me lo es cri bo yo mis ma, me des co nec to de tus dic ta dos.

Como Li lith, me exi lio, me de cla ro nó ma da en la tie rra
que tú lla mas no che por que nun ca po drás ilu mi nar la, ya que 
su luz está he cha de mi li ber tad, de mi au to no mía, de mi
ima gi na ción.

Sin duda este se gun do ca mi no es más abrup to, di fí cil y
com ple jo. No en vano Li lith es la pros cri ta por ex ce len cia y
sin em bar go es la úni ca que ha te ni do ca pa ci dad de ha blar le a
dios de Tú a Tú.

¿Encuen tros, el pró xi mo en cuen tro? Yo bus co en con trar me 
con Li lith, la exi la da del mun do del todo po der UNO, la que
fue de cla ra da el CERO en ese bi no mio uni ver sal y mas cu li no.
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 Re des y lí neas
de tra ba jo



Cuan do supe del tema que me ha bía to ca do ha blar (“Re des 
y lí neas de tra ba jo”) y, para peor, es cri bir 15 pá gi nas (a mí,
que ha blo y es cri bo en po cas pa la bras), es tu ve a pun to de no
ve nir. Ce ci lia Olea me hizo pen sar que a lo me jor se tra ta ba de 
“re des de pes ca ar te sa nal” y como pes car me en can ta, em pe cé 
a ver la ta rea con más ca ri ño. Cla ro que con lo de “lí neas de
tra ba jo” se com pli ca ba un poco (pes car me gus ta y tra ba jar
no) pero bue no, al me nos na die ha bía pe di do que es cri bie ra
so bre “los nu dos del fe mi nis mo” a al guien que a to das lu ces,
pre fie re los “des nu dos”.

En el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la la pa la bra red
tie ne va rias acep cio nes: “Apa re jo he cho con hi los, cuer das o
alam bres tra ba dos en for ma de ma llas, y con ve nien te men te
dis pues to para pes car, ca zar, cer car, su je tar” es uno de ellos, y 
aun que pa rez ca que no tie ne nada que ver con las re des de los 
mo vi mien tos so cia les, es tos ver bos son aten di bles: al gu na
vez al me nos, he mos sa bi do de re des que “su je ta ban” a sus
miem bros para “pes car” fi nan cia mien tos.

De se ché la acep ción que dice que red es “Un ar did o en ga -
ño de que uno se vale para atraer a otro” por que en ten dí que
la Real Aca de mia se es ta ba re fi rien do a las ara ñas (?) o a la red 
que po de mos ten der para ena mo rar a al guien (?), pero de nin -
gu na ma ne ra a las fe mi nis tas. Y tam bién de se ché la que el dic -

¿Quién quie re gé ne ro cuan do
pue de te ner sexo?

LUCY GARRI DO



cio na rio de fi ne como un “Con jun to de per so nas re la cio na das
para un fin co mún, por lo ge ne ral de ca rác ter se cre to, ile gal o
de lic ti vo”, por ra zo nes ob vias: si al gu na red es tu vie ra ha cien -
do algo así, las agen cias ya no se gui rían pre gun tan do cuá les
son los pla nes que te ne mos para el au to fi nan cia mien to.

Enton ces me que dé con esta de fi ni ción de red: “Con jun to y
tra ba zón de co sas que obran a fa vor o en con tra de un fin o de
un in ten to” y ahí sí que re co no cí ese es ti lo de or ga ni za ción
que gran par te del mo vi mien to se ha dado.

A par tir del Pri mer Encuen tro Fe mi nis ta de Amé ri ca La ti -
na y el Ca ri be, las fe mi nis tas co men za mos a “en re dar nos” de
una ma ne ra in for mal: ver se las ca ras, co no cer se, dis cu tir, po -
si bi li tó el in ter cam bio de ex pe rien cias y es tra te gias y abrió el
cam po de la coor di na ción y ar ti cu la ción de ac cio nes. Has ta el
día de hoy, to das las fe mi nis tas de la re gión (aqué llas con és -
tas, aqué llas otras, con las de más allá que se jun tan con las de
acá y se se pa ran de las que tal y cual) es ta mos “en re da das” en
el sen ti do de ser uno y va rios con jun tos que obra mos a fa vor o 
en con tra de un fin. Y tam bién en el sen ti do de “en re do” que
la Real Aca de mia de fi ne como “Com pli ca ción y ma ra ña que
re sul ta de tra bar se en tre sí de sor de na da men te…” pero este
as pec to me jor no lo to ca mos, al me nos, por aho ra.

En la re gión, la crea ción de las re des “for ma les”, es de cir,
las que se au to de fi nen como red, tie nen es ta tu tos, es truc tu ra
y vo ca ción de coor di nar a sus miem bros, co mien za en 1984
con la Red de Sa lud de las Mu je res La ti noa me ri ca nas y del
Ca ri be. En 1988 se crea la REPEM (Red de Edu ca ción Po pu lar
Entre Mu je res), lue go la Red La ti noa me ri ca na y del Ca ri be
Con tra la Vio len cia Do més ti ca y Se xual, el CLADEM (Co mi té
de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be para la De fen sa de los De re chos 
de la Mu jer) y va rias otras re des te má ti cas.

Algo des pués na cen las re des lla ma das de “iden ti dad” y de 
“sec to res es pe cí fi cos”, las de las mu je res in dí ge nas, afro des -
cen dien tes, par la men ta rias, co mu ni ca do ras, mu ni ci pa les, et -
cé te ra.

Cada red con su agen da y el ob je ti vo de dar le a esa agen da
una pre sen cia re gio nal e in ter na cio nal que, a su vez, for ta le -

350   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas



cie ra a sus in te gran tes a ni vel na cio nal in ter cam bian do in for -
ma ción, co no ci mien tos y re cur sos. Nada de eso pue de ha cer -
se sin pla nes co mu nes, sin con fian za y, cla ro está, sin
es truc tu ra y “cier to gra do” de ins ti tu cio na li za ción.

Las re des lo gra ron ha cer vi si bles de man das fe mi nis tas,
han apor ta do en co no ci mien to, diag nós ti cos y pro pues tas,
han sido ac to ras im por tan tí si mas en la ar ti cu la ción de los mo -
vi mien tos de mu je res, en el re co no ci mien to de la di ver si dad,
y han con tri bui do a cues tio nar la ver sión de que éra mos to das 
igua les y el fe mi nis mo uno solo.

Pero tam bién el ca mi no re co rri do tie ne sus tro pie zos. Uno
de ellos es que ese “cier to gra do” de ins ti tu cio na li za ción se
hizo a ve ces di fí cil de con tro lar y lle vó a que en al gu nas re des
se pri vi le gia ra la es truc tu ra, y la sede, en vez de ad mi nis trar
con te ni dos y re cur sos, los cen tra li za ra, ale ján do se cada vez
más de la pri mi ge nia in ten ción de ho ri zon ta li dad. Otro es
que tra ba jar en re des te má ti cas o de iden ti dad pue de ha cer se
atá vi co y cor po ra ti vo, y en ton ces, las que es tán en el tema de
la sa lud re pro duc ti va a ve ces “no ven” que la fe mi ni za ción de 
la po bre za va más allá de la pla ni fi ca ción fa mi liar, o las que
es tán en la red de in dí ge nas “no se en te ren” que en ese mo -
men to las les bia nas es tán lle van do ade lan te tal o cual ac ción a 
las que les con ven dría es tar aten tas, y así su ce si va men te. Por
otra par te, cuan do las mem bre sías no es tán cla ras, la “vir tua -
li dad” deja de ser mo no po lio de las re des del ci be res pa cio.

En 1994 gran par te del mo vi mien to fe mi nis ta de ci de par ti -
ci par de la IV Con fe ren cia de Na cio nes Uni das so bre la Mu jer. 
Pero el Foro de Mar del Pla ta, jun to al en tu sias mo y el es fuer -
zo por lle gar de un modo or ga ni za do a Bei jing, tam bién hizo
“evi den tes” erro res y ho rro res. Pese a eso, las dis cu sio nes que 
man tu vi mos y las de ci sio nes que to ma mos en él hi cie ron que
lle gá ra mos a la Con fe ren cia con una coor di na ción re gio nal
que fue la ma yor ex pe rien cia de ar ti cu la ción fe mi nis ta que
ha ya mos te ni do has ta aho ra.1 En el pro ce so ha cia Bei jing se
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fue ron crean do es pa cios de con fluen cia que fa ci li ta ron un
ma yor in ter cam bio en tre las re des te má ti cas, sec to ria les y de
iden ti dad, pero ade más sur gió una nue va ma ne ra de or ga ni -
zar nos: las coor di na cio nes na cio na les y sub re gio na les hi cie -
ron po si ble una agen da re gio nal que iba más allá de la suma
de to das las agen das y ha bi li ta ron una pos tu ra co mún, un
mar co po lí ti co y una es tra te gia ca paz de in fluir en la agen da
glo bal.

Por su pues to, no creo que ha ya mos lo gra do crear una red
don de el cen tro “es tu vie ra en to das par tes”, pero fue una ar ti -
cu la ción lo su fi cien te men te fle xi ble como para que con ex cep -
cio nes, con di fe ren cias de una sub re gión a otra, con tro pie zos
y en con tro na zos, pu dié ra mos tra ba jar de la ma ne ra más de -
mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y ho ri zon tal que fue po si ble.

Fue un pro ce so en el que las di ver si da des y las di fe ren cias,
sor tean do el ries go de “la pul ve ri za ción del su je to del mo vi -
mien to fe mi nis ta”2 se ad mi nis tra ron de tal ma ne ra que nos
en ri que cie ron e hi cie ron ga nar fuer za.

Sin em bar go, cuan do en 1997 se creó la Arti cu la ción de
Orga ni za cio nes No Gu ber na men ta les de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be (ONG de AL y el C), no se pudo sos te ner la es tra te gia
del “pre tex to” que nos ha bía mos fi ja do en el pro ce so ha cia la
Con fe ren cia, y ni los ob je ti vos ni las for mas or ga ni za ti vas que 
se die ron, pu die ron ir más allá de or ga ni zar la pre sen cia en
CEPAL 2000 y en el Bei jing+5.

En la con fe ren cia de Nue va York, que eva lua ba los avan ces
y re tro ce sos de Bei jing, tam bién no so tras como fe mi nis tas tu vi -
mos la opor tu ni dad de eva luar has ta qué pun to éra mos par te
de un mo vi mien to con con cien cia de ser “re gio nal”. Por que no
sólo las re des del nor te son más fuer tes, sino que hay re des glo -
ba les que tie nen más re cur sos y más in fluen cia, más po der
para de ci dir te mas, rum bos y es tra te gias. Y lo que sus ex per tas
de ci den para ellas, debe ser bue no para to das, y en el mo men to 
en que los go bier nos se ha cían los sor dos y re tra sa ban la apro -
ba ción del do cu men to, ellas ha bían de ci di do que todo el mun -
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do (in clui das no so tras) de bía man te ner la es tra te gia del ad vo -
cacy y el lobby y, por lo tan to, que en el dis cur so que las ONG de
AL y el C iban a dar en la Asam blea Ge ne ral, te nía mos que ha -
blar de ta les y cua les te mas y con tal y cual tono.

Pero tan tas le tras tie ne un “sí” como un “no”, y no so tras no 
qui si mos más ad vo cacy, qui si mos mo vi mien to. Hi ci mos y di ji -
mos lo que se nos dio la gana: “Se ño ras y se ño res de le ga -
dos...¿Có mo des pués de esta pa té ti ca ino pe ran cia, vol ver a
creer en aque llos go bier nos cu yas éli tes po lí ti cas res pon den
so la men te a sus in te re ses re li gio sos, po lí ti cos y eco nó mi cos,
par ti cu la res, pe que ños y mez qui nos?”

En es tos tiem pos de glo ba li za ción, ten sio nes como ésa va -
mos a se guir vi vién do las. Pero te ne mos que es tar aten tas: una 
cosa es glo ba li zar las lu chas fe mi nis tas y otra es que sea mos
“glo ba li za das” por otras fe mi nis tas.

(No deja de ser in te re san te que tan to en el Encuen tro Fe mi -
nis ta de Car ta ge na como en la Con fe ren cia de Nue va York
unas nos acu sa ran de no ser au tó no mas y las otras de ser lo en
ex ce so. Para de fen der su pun to de vis ta, al gu nas mu je res en
Chi le eli gie ron el in sul to y el gri to; otras, en Nue va York, in ten -
ta ron des co no cer y si len ciar a las que pen sá ba mos di fe ren te.)

PERO AR TI CU LAR, ¿CÓ MO, DES DE DÓN DE Y PARA QUÉ?

Cuan do en el se mi na rio Mu jer y De mo cra cia en el Mer co -
sur (Mon te vi deo, sep tiem bre de 2000) se dis cu te la ne ce si dad
de con so li dar y po ten ciar las ex pe rien cias, el co no ci mien to y
la con fian za acu mu la dos en el pro ce so a Bei jing, nace la Arti -
cu la ción Fe mi nis ta Mar co sur (AFM) con una agen da abier ta
que tie ne la po si bi li dad de re crear se a par tir de la dis cu sión
de ac cio nes prio ri ta rias y sin aho gar los in te re ses es pe cí fi cos
de sus in te gran tes. 

La AFM se de fi ne como una “co rrien te de pen sa mien to y
ac ción fe mi nis ta que quie re in ci dir po lí ti ca men te en las re la -
cio nes de cul tu ra y po der pre sen tes en los pro ce sos de in te -
gra ción re gio nal y en los gran des de ba tes in ter na cio na les.”3
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Po dría ha ber se lla ma do Arti cu la ción Fe mi nis ta Mer co sur
por el in te rés que te ne mos en los te mas de la re gión y por que
es tán in te gra das coor di na cio nes na cio na les de los paí ses que
lo con for man. Pero se lla ma Mar co sur por que la in te gra ción
que nos in te re sa va más allá del co mer cio y los mer ca dos, y
por que se tra ta de un “mar co maes tro” en el sen ti do al que se
re fie ren Show y Ben ford, es de cir, que te ne mos una for ma de
in ter pre ta ción ba sa da en una se rie de va lo res com par ti dos que van
más allá de un con tex to es pe cí fi co y de cual quier fron te ra, por
eso tam bién la in te gran gru pos de Perú y Bo li via, re des re gio -
na les o fe mi nis tas a tí tu lo per so nal. Es un es pa cio, un pro ce so
que a me di da que avan za se per fi la, y no te ne mos pro ble ma
nin gu no en de cir que a ve ces más que a una “co rrien te de
pen sa mien to” nos pa re ce mos a una “sín te sis de in tui cio nes”.

Se gún Andrés Ser vin, la prin ci pal di fe ren cia en tre los vie -
jos y los nue vos mo vi mien tos so cia les es que los pri me ros se
or ga ni za ban en tor no a di vi sio nes de ca rác ter cla sis ta (mo vi -
mien to obre ro, mo vi mien to cam pe si no) y los de aho ra en tor -
no a con tra dic cio nes so cia les como el gé ne ro, el me dioam -
bien te, las et nias, los con flic tos bé li cos, et cé te ra.

Aun que de to das ma ne ras ha bría que ver si el mo vi mien to
fe mi nis ta y de mu je res no tie ne un su je to his tó ri co de ter mi na -
do es truc tu ral men te, el he cho es que es tos nue vos mo vi mien -
tos (ar ti cu la dos en re des re gio na les y trans na cio na les en tor -
no a in te re ses glo ba les pero con raí ces e in te re ses lo ca les) dan
ori gen a la lla ma da “so cie dad ci vil glo bal” que a su vez4 re -
pro du ce en sus in te rac cio nes los con flic tos y con tra dic cio nes
de las so cie da des ci vi les do més ti cas. El me jor ejem plo de
todo esto es el Foro So cial Mun dial (FSM).

Par ti ci par como Arti cu la ción Fe mi nis ta Mar co sur en la
cons truc ción del FSM des de su ini cio, in ser tan do en el de ba te
nues tros te mas, sien do con tes ta ta rias y crea ti vas, y apor tan -
do nues tro apren di za je en tor no a la cons truc ción po lí ti ca de
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agen das, es una ma ne ra de con tes tar a esa pre gun ta de “ar ti -
cu lar, ¿có mo, des de dón de y para qué”?

El FSM ex pre sa “ine vi ta ble men te las ten sio nes in ter nas y
ex ter nas de los mo vi mien tos so cia les glo ba les, es un há bi tat
que re ve la e in clu so re pro du ce ras gos y prác ti cas am bi guas,
cru za das por mo vi mien tos de mo cra ti za do res y bol so nes de
au to ri ta ris mo, se xis mo, o ra cis mo.” Y ahí mis mo, por pura in -
tui ción, fui mos a in ser tar nos. Por que es un es pa cio don de
con flu yen las pro tes tas con las es pe ran zas, y el de sa so sie go
con la cons truc ción de al ter na ti vas. Don de es tán los del Mo vi -
mien to Sin Tie rra y los que vi ven sin te cho y sin ven ta na, los
mo vi mien tos in dí ge nas y afro des cen dien tes jun to a jó ve nes y 
eco no mis tas, tran se xua les y fe mi nis tas. Los que dan ma sa jes
ho lís ti cos con los aca dé mi cos. Los que lu chan con tra los pro -
duc tos trans gé ni cos y los que son trans gé ne ro. Hin dúes, mu -
sul ma nes, ju díos, ca tó li cos jun to a los sin di ca lis tas y la gen te
que pro mue ve el es pe ran to como len gua je uni ver sal. 

Es un cam ba la che. Es un enor me caos. Pero es un caos muy
crea ti vo que está bus can do res pon der a esta glo ba li za ción no
con una re ce ta dada por sólo un su je to, sino ha cien do con fluir 
las bús que das des de un es pa cio des cen tra li za do, di ver so y
plu ral. Y por esas mis mas ra zo nes es que tam bién en él con -
flu yen vie jas y nue vas for mas del pen sa mien to, mo der nas y
an qui lo sa das ma ne ras de ac tuar en un pro ce so co lec ti vo que
se cons tru ye con mo vi mien tos, re des, cam pa ñas, alian zas.

Esta mos fren te a la ne ce si dad de ra di ca li zar la pers pec ti va de
los de re chos hu ma nos de to dos los hu ma nos como prio ri dad
fun da men tal para dar cuen ta de una nue va con cien cia de la
hu ma ni dad. Rom per el di vor cio en tre eco no mía y so cie dad,
en tre eco no mía y na tu ra le za, en tre na tu ra le za y so cie dad, son
ta reas cen tra les para la cons truc ción de una agen da glo bal
pro mo to ra de una ciu da da nía pla ne ta ria”.5

Como Arti cu la ción Fe mi nis ta Mar co sur pri vi le gia mos el
FSM por que es un es pa cio po lí ti co en por lo me nos tres sen ti -
dos que nos son fun da men ta les: uno de ellos es que que re mos 
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que la agen da fe mi nis ta (la sub ver sión sim bó li co-cultural, los
de re chos se xua les, la equi dad, etc.) for me real men te par te de
la agen da por la jus ti cia eco nó mi ca y la pro fun di za ción de la
de mo cra cia; otro es que para lo grar lo de be mos dar la ba ta lla
al in te rior mis mo del Foro dis pu tan do con te ni dos y sien do
sub ver si vas tam bién en él; y por úl ti mo, por que el Foro es
am pli fi ca dor de nues tros pro pios dis cur sos como lo pro ba -
mos con la cam pa ña “Tu boca, fun da men tal con tra los fun da -
men ta lis mos”, que en Por to Ale gre fue acom pa ña da ac ti va -
men te por otros mo vi mien tos y re des de mu je res, por los
jó ve nes, los sin di ca lis tas, etc. Y cri ti ca da tam bién por los que
de cían que le es tá ba mos ha cien do el jue go a Bush, que las bo -
cas eran muy eró ti cas y por lo tan to es tá ba mos usan do un
sím bo lo de ma sia do light ¿El ero tis mo es light? ¿des de cuán -
do?, o que ma te ria les de esa ca li dad de bía es tar fi nan cián do -
los la CIA.

Pero para tra ba jar en la cons truc ción de una alian za con
otros mo vi mien tos no sólo es im pres cin di ble que la co yun tu -
ra in di que la opor tu ni dad de ha cer lo, se ne ce si ta tam bién “la
pre sen cia de es que mas de in ter pre ta ción y sig ni fi ca dos com -
par ti dos” con esos otros ac to res, y de “mar cos de ac ción co -
lec ti va” con los que se pue da pro mo ver la mo vi li za ción.

Antes aun, se ne ce si ta sor tear el tema de la le gi ti mi dad y el
re co no ci mien to de cada ac tor, no sólo ante su pro pia base so -
cial sino ante los otros. Y esto nos lle va al tema de las lí neas de
tra ba jo y de la cons truc ción de nues tra agen da.

Una agen da debe te ner prin ci pios fun dan tes, no pue de ser
un lis ta do de to dos los in te re ses se gún sea mos ne gras, blan -
cas, he te ro se xua les, aca dé mi cas, les bia nas o de Pis cis, sino
que debe ser una es pe cie de “sen ti do co mún”, de acuer dos
bá si cos so bre las me tas y las es tra te gias que nos ayu da rán a
con se guir los.

¿Cuál es ese prin ci pio fun dan te y fun da men tal? Que “lo
per so nal es po lí ti co” y de él se de ri van los “te mas sus tan ti -
vos” como: a) los que se re fie ren a la po bre za, la de so cu pa -
ción, etc.; b) los que tie nen que ver con los de re chos se xua les y 
los re pro duc ti vos; c) la vin cu la ción de la vio len cia con tra las
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mu je res como un tema de de re chos hu ma nos; d) todo lo que
tie ne que ver con la no dis cri mi na ción, la igual dad, et cé te ra.

Y hay otro gru po de te mas más “po si cio na les o pro ce di -
men ta les”6 (por que tie nen que ver con el lu gar de las mu je res
y no ne ce sa ria men te con los te mas en sí mis mos) y en los que
se ubi can, por un lado, los que se re la cio nan con las de man -
das por una ma yor par ti ci pa ción (por ejem plo, una ley de cu -
pos elec to ra les) y, por el otro, con la in ser ción de nues tros te -
mas en los dis tin tos mo vi mien tos y en la agen da pú bli ca.

Hay por lo me nos cua tro ac to res que cons tru yen agen das y
que a la vez son fac to res de ter mi nan tes para la cons truc ción de 
las agen das de los otros: el sis te ma po lí ti co, los me dios de co -
mu ni ca ción, el cam po in ter na cio nal, y el más dé bil de to dos: el
cam po ciu da da no, don de es tán los mo vi mien tos so cia les.

¿Có mo nos ar ti cu la mos las mu je res, las fe mi nis tas, con los
otros mo vi mien tos? ¿Có mo ar ti cu la mos nues tra agen da con
la de ellos? ¿Cuán tos fe mi nis mos so mos? ¿Cuán tas agen das
te ne mos?

He mos pa sa do de una pri me ra eta pa ho mo gé nea y un
poco naif, la ver dad sea di cha, a una he te ro ge nei dad que será
todo lo en ri que ce do ra que se quie ra (aque llo de lo que Gina
ha bla tan poé ti ca men te como “los múl ti ples es pa cios y las
múl ti ples es tra te gias”) pero que ge ne ra di ver si da des y di fe -
ren cias que di fi cul tan mu cho la ar ti cu la ción en tre no so tras
mis mas.

Sin em bar go, no hay que de ses pe rar se: eso tam bién le pasa
a otros mo vi mien tos (pre gun té mos le al sin di cal qué fue de la
ho mo ge nei dad de la cla se obre ra), sólo que no so tras, las rei -
nas de la di ver si dad, las rei nas de las di fe ren cias, aun no sa be -
mos muy bien cómo ad mi nis trar las y lle va mos el plu ra lis mo
y la ne ce si dad de “es tar en to das” al ni vel de la es qui zo fre nia.

En un ar tícu lo7 de cía que el que hu bié ra mos sa bi do mo ver -
nos en el pro ce so a Bei jing ubi can do nue vos es ce na rios y ac to -
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res, to man do de lo glo bal aque llo que ser vía para or ga ni zar nos 
más como re gión y for ta le cien do las de man das y pro pues tas
que ha cía mos en nues tros paí ses, ha bía sido un acier to y lo sos -
ten go. Pero el tí tu lo de ese ar tícu lo era “Bye bye, Bei jing” y no
sólo por que me di vir tie ra el jue go de pa la bras.

Siem pre es im pres cin di ble que mu chas or ga ni za cio nes tra -
ba jen vol ca das a las po lí ti cas pú bli cas, que se con quis ten me -
jo res le yes, re for mas y avan ces con cre tos, que haya más di pu -
ta das. Siem pre va a ser fun da men tal que lo gre mos ma yor
re co no ci mien to de los Esta dos y que en el de ba te so bre de mo -
cra cia in sis ta mos con fir me za en in cor po rar la equi dad y el
gé ne ro. Pero en es tos años tam bién pu di mos cons ta tar que al -
gu nos te mas son más có mo dos de lu char que otros y que es
más fá cil en con trar alia dos con tra la vio len cia do més ti ca y se -
xual que a fa vor del de re cho al pla cer, la op ción/orien ta ción
se xual o la le ga li za ción del abor to.

Pues bien, es ta mos en el 2002 y so mos fe mi nis tas, por qué,
pa ro dian do a Lang, no da mos vuel ta su pro vo ca ción y des de
el mo vi mien to nos pre gun ta mos: ¿quién quie re gé ne ro
cuan do pue de te ner sexo?

De cía en ese ar tícu lo que hay pa la bras que sim bo li zan pro -
ce sos y se po nen en boga. A “em po de ra mien to”, le si guió
“lobby”, “ac coun ta bi lity”, “mo ni to rear” y me pre gun ta ba cuá les 
se rán las pa la bras que sin te ti za rán nues tros dis cur sos y nues -
tras ac cio nes, nues tra agen da en esta nue va eta pa.

Creo que de be rían ser lo su fi cien te men te pro vo ca do ras
como para que re vi ta li ce mos el ca rác ter sub ver si vo que hace
20 años fue más fá cil te ner. Di cho esto sin caer en la di co to mía 
sim plis ta “re vo lu ción o re for ma”: di cho sin nin gu na nos tal -
gia, di cho des de el co no ci mien to y la fuer za que acu mu la mos
en esta dé ca da.

El ob je ti vo fue y si gue sien do el cam bio cul tu ral, y en ton ces 
no ten go la me nor duda de que la pa la bra “sexo” tie ne que ser 
una de ellas.
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7  “Bye bye, Bei jing”, en Mu jer, mayo de 2000.



En esta agen da que no será la agen da de to das, sino ape nas
de to das las que se pon gan de acuer do en ella; hay por lo me -
nos tres gran des lí neas de tra ba jo, cada una con su gra do de
di fi cul tad a la hora de ar ti cu lar la con otros sec to res.
1. La po bre za y la de si gual dad, la jus ti cia, es tán en esa agen -

da y el mar co de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul -
tu ra les (DESC) con cier ta fa ci li dad nos per mi te par ti ci par
de esa otra “agen da co mún” con otros mo vi mien tos. El
fac tor que fa vo re ce más esta in clu sión trans ver sal es, ob -
via men te, el vie jo y que ri do “ene mi go co mún”. El mo de lo
eco nó mi co con tra el que to dos es ta mos hace que la in jus ti -
cia y la de si gual dad sean te mas de dis cu sión y de ba te,
aun que, pa ra dó ji ca men te, es ese mis mo mo de lo el que no
sólo frag men ta el mun do del tra ba jo sino tam bién el co mu -
ni ta rio y el mun do cul tu ral. Por eso te ne mos que in sis tir en 
to mar a los DESC no des de su lado téc ni co –que lo ha re -
mos–, no des de el pun to de vis ta le gal –que tam bién lo ha -
re mos–, sino fun da men tal men te como un de sa fío po lí ti co
para acer car los a la rea li dad, a la vida dia ria de to das las
mu je res y de to dos los hom bres.
Hay que ha cer de los DESC “de re chos glo ba les”. Es de cir,
¿que rías sopa? Acá te nés dos pla tos. La OMC, el ALCA, los
“mer ca de res del tem plo”, ¿que rían glo ba li za ción? Hay
que dar les dos pla tos, y se es tán lle van do ade lan te va rias
ini cia ti vas en este sen ti do. Mu chas fe mi nis tas es tán pro -
du cien do co no ci mien to y mo vi li za ción res pec to a los ajus -
tes es truc tu ra les y el mo de lo de de sa rro llo, como la coa li -
ción con tra el ALCA o la Ini cia ti va Fe mi nis ta Car ta ge na, y
es de es pe rar que el pro ce so a la Con fe ren cia de Dur ban
haya de ja do puen tes ten di dos para pla ta for mas y es tra te -
gias co mu nes con tra todo tipo de dis cri mi na ción.

2. He mos lo gra do des pri va ti zar la vio la ción de los de re chos
hu ma nos den tro del ho gar, y en ese mar co se es tán abrien -
do me jo res po si bi li da des de tra ba jo con jun to de las que
ha bía an tes y va rios em pie zan “a in tro du cir una vi sión gé -
ne ro-sensitiva en su ac cio nar”, al de cir de Su sa na Chia rot -
ti. Ini cia ti vas que es tán lle van do ade lan te re des como
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CLADEM, gru pos como La Mo ra da o el Insti tu to de la Mu -
jer en Chi le o los que in te gran Cau sa Abier ta, to dos de nun -
cian do a los es ta dos ante la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos por in cum pli mien to de la Con ven ción de
Be lem do Pará o in clu so como cóm pli ces de la vio len cia
con tra las mu je res, es tán co la bo ran do, ade más, en am -
pliar el cau ce para que otros mo vi mien tos (in dí ge nas,
afro des cen dien tes, ho mo se xua les) tam bién de man den a
los es ta dos.
Des pués de tan tos años, lo que dijo Elea nor Roo se velt si gue
 teniendo sen ti do.

¿Dón de, des pués de todo, co mien zan los de re chos hu ma -
nos uni ver sa les? En los pe que ños lu ga res, cer ca nos al ho -
gar, tan cer ca nos y tan pe que ños que no pue den ver se en
nin gún mapa del mun do. Y sin em bar go, son el mun do de 
la per so na in di vi dual: el ba rrio en que se vive, el co le gio o
la uni ver si dad a los que se asis te, la fá bri ca, las gran jas o la 
ofi ci na en don de se tra ba ja. Estos son los lu ga res en don de 
todo hom bre, mu jer o niño bus ca igual dad ante la jus ti cia, 
igual dad de opor tu ni da des, igual dad de dig ni dad, sin
dis cri mi na ción. A me nos que es tos de re chos co bren sen ti -
do ahí, ten drán muy poco sen ti do en cual quier otra par te.

3. Des de los de re chos se xua les y los de re chos re pro duc ti vos
tal vez sea un poco más com pli ca da la ela bo ra ción de
alian zas. Re quie re de pos tu ras am plias, plu ra les, fle xi bles,
ca rac te rís ti cas to da vía di fí ci les de en con trar en tre mu chos
di ri gen tes de los mo vi mien tos so cia les, in clu yen do el de
las mu je res y el fe mi nis ta. Todo de pen de, como siem pre,
del pro ce so que sea mos ca pa ces de ha cer en la re gión: una
cam pa ña por una con ven ción in te ra me ri ca na de los de re -
chos se xua les y los de re chos re pro duc ti vos obli ga ría a las
per so nas, a las or ga ni za cio nes y los mo vi mien tos so cia les
(em pe zan do por el nues tro) a pro nun ciar se so bre te mas
que aún les pro du cen “con tra dic cio nes”; obli ga ría a re co -
no cer los de sa cuer dos y a com pro me ter se con los acuer -
dos. Y des de el pun to de vis ta es tra té gi co, or ga ni za en un
ca mi no co mún es fuer zos que a ve ces apa re cen des per di -
ga dos per dien do efec ti vi dad.
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La Cam pa ña por la Con ven ción está obs ti na da en dar ese
de ba te y en ge ne rar mo vi mien to, en que la op ción se xual
no for me par te de un lis ta do te má ti co que lue go po dre mos 
ol vi dar, en que los de re chos se xua les no que den sub su mi -
dos en los re pro duc ti vos en un mo vi mien to en el que, ¡oh
pa ra do ja!, las mu je res aman a otras mu je res con bas tan te
na tu ra li dad.
Una cam pa ña so bre este tipo de de re chos pue de in tro du -
cir en la mi tad de la agen da co mún y glo bal un modo “sub -
ver si vo” de apos tar a los cam bios cul tu ra les, esos que sólo
pue den dar se cuan do nos pro po ne mos cam biar la ca be za
de la gen te.
“La ciu da da nía –dice Be ta nia Avi la8– debe ser to ma da
como un va lor que mo ti ve la re vuel ta, orien te el ca mi no y
ofrez ca los me dios de me jo rar la vida que está sien do vi vi -
da. Debe ser vir como ins pi ra ción para to mar par te en el
con flic to de la trans for ma ción so cial, para pro du cir el dis -
cur so de los su je tos y para no acep tar más la vio len cia de
sexo, de raza o de cla se, como par te de un des ti no”.

Des de es tas tres gran des lí neas de tra ba jo y par tien do de lo
que dice Be ta nia, ¿cuá les po drían ser los men sa jes?, ¿en qué
tono ha bla re mos?

Ante tan to fun da men ta lis ta de todo tipo que anda suel to
por ahí, ¿no es hora de ha cer lo des de la con tra-cultura, des de
la mo vi li za ción, des de la sub ver sión?

Sé que pue de pa re cer con tra dic to rio que por un lado de -
fien da la con tra-cultura y por otro ha ble de tra ba jar ha cia una
“con ven ción” que, a to das lu ces, debe ser lo más abu rri do que 
hay, pero es que creo que eso de be mos ha cer lo de la ma ne ra
¡más an ti con ven cio nal del mun do!
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Por ejem plo, cada vez que ha bla mos del abor to o de los de -
re chos se xua les, “va le ro sa y es toi ca men te” to le ra mos que la
Igle sia, cuyo te rri to rio es “el rei no de los cie los”, dé cá te dra
so bre los te mas te rre na les. ¿Por qué no dar vuel ta las co sas y
me ter nos no so tras en el área de ellos? ¿Qué lla ma más la aten -
ción de la gen te y de los me dios? ¿Qué las fe mi nis tas ha ga -
mos la mesa re don da nú me ro 3,760 para ha blar de la vio len -
cia se xual o que or ga ni ce mos una so bre “vio la ción de
me no res en la San ta Ma dre Igle sia”?, ¿o so bre “el su je to omi -
ti do en la Sa gra da Fa mi lia”?9

¿Y por qué no una char la pú bli ca so bre pla ce res y de mo -
nios? Se pon dría muy in te re san te si em pe zá ra mos por de cir
que gra cias al Anti guo Tes ta men to es irre fu ta ble la su pe rio ri -
dad de Eva so bre Adán, pues to que éste nace del ba rro y
aqué lla de ma te ria or gá ni ca. Y que tan su pe rior es, que para
que Adán pe ca ra fue su fi cien te ten ta ción la exis ten cia de la
mu jer; en cam bio, para que Eva se de ci die ra tuvo que ve nir el
mis mo de mo nio a con ven cer la. Con el po bre Adán, el de mo -
nio ni si quie ra ha bló. Sin em bar go, con la can ti dad de cu ras y
obis pos que es tán sien do de nun cia dos aho ra por vio lar me -
no res pa re ce que el de mo nio tie ne una lí nea de di ca da, una co -
mu ni ca ción muy flui da.

Si es que que re mos te jer alian zas con otros mo vi mien tos,
te ne mos que ha cer lo des de una agen da pro pia que cues tio ne,
pro vo que y de sa fíe el de ba te pú bli co “co lo can do en el cen tro
de la pro fun di za ción de mo crá ti ca la li ber tad de las per so nas,
su cor po ra li dad y su se xua li dad, como el de re cho bá si co a te -
ner de re chos.”10
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Por que si gue sien do cier to: no hay nada más po lí ti co que lo 
per so nal, y por que abrir las ca be zas y los co ra zo nes de la gen -
te es un eje de re sis ten cia enor me con tra los de fen so res del
pen sa mien to úni co.

Pero un dis cur so así sólo po de mos ha cer lo si es ta mos dis -
pues tas a pro du cir nue vos sím bo los que for ta lez can las uto -
pías, a cons truir fu tu ro sa bien do que la vida es hoy, que la ex -
clu sión, la po bre za y la de si gual dad son hoy. Que los sue ños,
el de seo y la fe li ci dad tam bién son hoy. Y es hoy que el dis cur -
so de los de re chos debe de una bue na vez sa lir de la abs trac -
ción a la ca lle, a cada casa, a cada cama, a cada per so na.
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Un cuer po de mu jer no ga ran ti za un pen sa mien to de
mu jer. Y tam bién mu chas mu je res jun tas pue den no
ga ran ti zar pen sa mien tos de mu jer. Un pen sa mien to de
mu jer pue de na cer so la men te de la con cien cia de la
ne ce si dad de otras mu je res. Este pen sa mien to es pro duc to
de re la cio nes. 

Ales san dra Bo chet ti
Sot to so pra. 1987

En el ar tícu lo no pre ten do ha blar en nom bre de las mu je -
res; las re fle xio nes plan tea das son pro duc to de la vi ven -

cia, el acer ca mien to y aná li sis de las teo rías fe mi nis tas que
tra tan de dar ex pli ca ción a la si tua ción de sub or di na ción de la 
mu jer en el con tex to de las so cie da des pa triar ca les. Son tam -
bién mu chas las mu je res y los gru pos que han apor ta do con
su co no ci mien to y prác ti ca a lo que en este en sa yo se plan tea.
Indu da ble men te, lo ex pre sa do en él es una vi sión y po si ción
que debe ser con tras ta da con las de otras mu je res, ta rea pen -
dien te e in dis pen sa ble.

En so cie da des fuer te men te es tra ti fi ca das y de si gua les en su
de sa rro llo como las la ti noa me ri ca nas y ca ri be ñas, los te mas
que con vo can a las mu je res son tan he te ro gé neos como lo es su
si tua ción de sa lud, de edu ca ción, de em pleo, de tra ba jo, de le -
gi ti mi dad y de vio len cia. Esta di ver si dad de si tua cio nes no sig -
ni fi ca que no se pue dan cons truir y con so li dar es pa cios y en -
cuen tros para los diá lo gos y la con cer ta ción en tre las mu je res.

Re des en tre mu je res: Espa cios
para la re bel día

OLGA AMPA RO SÁN CHEZ GÓMEZ



Las dé ca da de los años 80 y 90 re gis tra cam bios en la si tua -
ción de las mu je res y me jo ras en los in di ca do res de in cor po ra -
ción al tra ba jo re mu ne ra do, a la edu ca ción pri ma ria y su pe -
rior, re duc ción de las ta sas de fe cun di dad y de
mor bi mor ta li dad in fan til; re co no ci mien to de de re chos ci vi les 
y po lí ti cos. Pero todo ello no ga ran ti zó trans for ma cio nes sus -
tan cia les en las con di cio nes de sa lud y vida de las mu je res;
per ma necen in to ca dos los ro les de cui da do y crian za de la
pro le y la di vi sión se xual del tra ba jo. Asi mis mo, no ha sido
po si ble la cons truc ción de igual dad de opor tu ni da des para
las mu je res.

Si bien la si tua ción de las mu je res en tér mi nos ge ne ra les se
ha mo di fi ca do fa vo ra ble men te, en Amé ri ca La ti na per sis ten y
sub sis ten si tua cio nes de ex clu sión, dis cri mi na ción y sub or di -
na ción para gran des co lec ti vos de mu je res de la re gión. Los
avan ces lo gra dos en la am plia ción de la ciu da da nía para las
mu je res, en ten di da ésta como el ple no dis fru te de de re chos
eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les, son atri bui bles, por 
un lado, a las me di das adop ta das por los go bier nos en el sen ti -
do de re for mar o am pliar el or de na mien to ju rí di co, ins tau rar
me ca nis mo de pro tec ción de los de re chos de las mu je res, y
adop tar po lí ti cas pú bli cas orien ta das a ce rrar la bre cha en tre
hom bres y mu je res, con es pe cial én fa sis en los te mas de la sa -
lud, la vio len cia y la edu ca ción. Por otro lado, es tos lo gros han
sido el re sul ta do de las pre sio nes y la mo vi li za ción de las mu je -
res en car gos de re pre sen ta ción, de las or ga ni za cio nes de mu je -
res y de la pre sión de los or ga nis mos in ter na cio na les.

¿CÓMO HA RES PON DI DO EL FE MI NIS MO EN AMÉ RI CA
LA TI NA A LAS REA LI DA DES DE LAS MU JE RES?

El mo vi mien to fe mi nis ta, como es pa cio de or ga ni za ción,
de re sis ten cia y de sub ver sión al or den pa triar cal, debe ser
ana li za do y com pren di do des de la cons truc ción de in di vi -
dua li da des fe me ni nas que se es cin den en tre el cum pli mien to
de man da tos so cia les, re li gio sos y fa mi lia res y, la re be lión a
ellos. Las in di vi dua li da des fe me ni nas que se aglu ti nan en es -
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tos es pa cios en mo men tos his tó ri cos di ver sos son tam bién
por ta do ras de lo vie jo que se re sis te a de jar de exis tir y lo nue -
vo que pug na por te ner pre sen cia.

El mo vi mien to fe mi nis ta, como es pa cio “se pa ra tis ta” es
esen cial a las mu je res para ha blar des de sus de seos y sus dis -
cur sos e in ter cam biar sus si len cios acer ca de la ex po lia ción de 
que han sido ob je to. Es el es pa cio para la cons truc ción teó ri ca
y po lí ti ca, que pro vee de for mas de ex pre sión a las lu chas so -
cia les y po lí ti cas de las mu je res, y el ám bi to pri vi le gia do para
la ela bo ra ción de nue vas prác ti cas dis cur si vas que per mi ten
el de sa rro llo del fe mi nis mo. Ello im pli ca no sólo la lu cha por
la igual dad, sino tam bién la de fen sa de la no ción de la di fe -
ren cia, como una con di ción ne ce sa ria para el cre ci mien to del
mo vi mien to.1

Asi mis mo, es tos es pa cios para la re sig ni fi ca ción de la in di vi -
dua li dad fe me ni na han es ta do de ter mi na dos en al gu na me di -
da por los pro ce sos eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les; 
es de cir, la so cie dad crea con di cio nes más o me nos pro pi cias,
de pen dien do del jue go de fuer zas, para que las mu je res ge ne -
ren es pa cios so cia les en los cua les les es po si ble, co lec ti va men -
te, cues tio nar el or den pa triar cal y su pro pia in di vi dua li dad;
pero no se tra ta sólo de cues tio nar la sino de cons truir al ter na ti -
vas que les per mi tan ga nar po der so bre sus vi das.

No es nue va la vo lun tad de las mu je res de la re gión para
ge ne rar es pa cios de re sis ten cia y sub ver sión y su con cien cia
so bre la ca ren cia de la his to ria para re gis trar, ana li zar y va lo -
rar su pre sen cia. Ofe lia Uri be de Acos ta (1963), fe mi nis ta co -
lom bia na de la dé ca da de los años 30, afir ma: “Cier ta men te al
sur gir a la vida como su je tos de de re cho, la mu jer en cuen tra
un ex tra ño es ce na rio fa bri ca do por los hom bres, con sus au to -
res, di rec to res, tra mo yis tas, con sue tas, etc., para re pre sen tar
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la ope re ta idea da y es cri ta por ellos y en don de ape nas se le
hace a la mu jer el ho nor de asig nar le un se cun da rio pa pel en
los co ros... Pero los va ro nes, que han cons trui do los go bier -
nos, ela bo ra do las le yes, cons trui do el es ce na rio y amaes tra do 
los per so na jes para la re pre sen ta ción de la far sa que a ellos les 
pla ce, han es cri to tam bién la his to ria por cuyo fil tro, cui da do -
sa men te ela bo ra do, ape nas pa sa ron al gu nos nom bres de mu -
je res que por su ge nial ta len to y ca pa ci dad de ac ción mar ca -
ron épo ca”.

Mar ce la La gar de(1992) afir ma: “pro fun das han sido las
mo di fi ca cio nes per so na les y so cia les; en la in ti mi dad y en lo
pú bli co, con las cua les más y más mu je res nos con ver ti mos en 
se res in di vi dua li za dos y au tó no mos. So mos mu je res dis pues -
tas a vi vir en el bie nes tar, a iden ti fi car nos y unir nos como mu -
je res, a re co no cer sim bó li ca y prác ti ca men te, tan to la se me -
jan za y la di fe ren cia con el otro gé ne ro, como las si mi li tu des y
las di fe ren cias de con ver gen cia y di ver gen cia de bi das a otras
iden ti da des que com par ti mos con mu je res y hom bres”.

La lu cha de las mu je res en la re gión ha re co rri do un ca mi -
no, ha de ja do hue llas y, lo más im por tan te, se ha con ver ti do
en un he cho so cial, po lí ti co e his tó ri co irre ver si ble. En es tos
úl ti mos años he mos pre sen cia do trans for ma cio nes y no so la -
men te de las que es ta llan y de las que ne ce sa ria men te nos da -
mos cuen ta, “sino tam bién de aque llas que ocu rren y que sim -
ple men te con vul sio nan la co ti dia ni dad de cien tos de su je tos”
(He ller, 1997).

Ana li zar los pro ce sos de cons truc ción del mo vi mien to fe -
mi nis ta en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be im pli ca re co no cer su
gran di ver si dad, sus de sa rro llos de si gua les, su he te ro ge nei -
dad y aún acep tar que to da vía no se ha es cri to la his to ria del
mo vi mien to fe mi nis ta en la re gión. Un reto sin duda para los
pró xi mos años. A pe sar de di chas di ver si dad y las li mi ta cio -
nes se pue den ana li zar al gu nas di ná mi cas y rea li da des casi
co mu nes para el mo vi mien to fe mi nis ta en la re gión.

En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be sur ge, a par tir de 1970, un
sin nú me ro de es pa cios de re sis ten cia; los gru pos fe mi nis tas
de esta épo ca, que son el in ten to, nue va men te, de rom per el
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muro de la pri va ci dad y co lo car en el es pa cio pú bli co te mas
como la se xua li dad, la do ble mi li tan cia, el abor to, la li ber tad
para de ci dir so bre el cuer po, las re la cio nes de po der ge ne ra -
das al in te rior de la pa re ja. Se crean los pri me ros gru pos de
au to con cien cia, es pa cios en los cua les las mu je res in ten tan
dar vida a nue vas for mas de ha cer po lí ti ca des de las trans for -
ma cio nes pro fun das en sí mis mas y en la vida co ti dia na.

Una de las for mas de or ga ni za ción de esos años fue ron los
gru pos de au to con cien cia; era el me ca nis mo para ga nar fuer -
za co lec ti va y ha cer fren te a una so cie dad que se re sis tía, se re -
sis te, a brin dar un es pa cio a las mu je res como ciu da da nas en
ple no ejer ci cio de la ciu da da nía. Era una for ma de reu nir se
para sub ver tir y res guar dar sus ex pe rien cias de los oí dos
mas cu li nos.

“La prác ti ca po lí ti ca de la au to con cien cia se in ven tó en
Esta dos Uni dos. Las nor tea me ri ca nas ha bla ban, para ser
exac tas, de “ele var la con cien cia”. El tér mi no au to con cien cia
fue acu ña do por Car la Lon zi. Esto es un gru po vo lun ta ria -
men te pe que ño, no in ser to en or ga ni za cio nes más am plias,
for ma do ex clu si va men te por mu je res que se reú nen para ha -
blar de sí mis mas... pero siem pre a par tir de su ex pe rien cia
per so nal” (Li bre ría de las Mu je res de Mi lan, 1991). La au to -
con cien cia fue la res pues ta de re sis ten cia a las prác ti cas so cia -
les y po lí ti cas ex clu yen tes de la ex pe rien cia de las mu je res;
fue una prác ti ca pro fun da men te sub vertidora en cuan to po si -
bi li tó que los “se cre tos”, los es cri tos y la pa la bra de las mu je -
res sa lie ran del re cin to pri va do, y se les die ra dig ni dad po lí ti -
ca a te mas como el li bre ejer ci cio de la se xua li dad y la li bre
op ción a la ma ter ni dad.

Qui zás el ma yor po der sub vertidor de los gru pos de au to -
con cien cia ra dicó en que fue, es, el es pa cio para el en cuen tro
en tre las mu je res, la li be ra ción de su pa la bra sin in ter me dia -
rios y rein ter pre ta cio nes, “por que pre ci sa men te el pro ble ma
fun da men tal de las mu je res es que, en vez de de cir por sí mis -
mas lo que son y lo que quie ren, se lo di cen con pa la bras de
otro”. La au to con cien cia “es el acto po lí ti co en que se des cu -
bre y se afir ma la co mún iden ti dad fe me ni na. Cuan do es re co -
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no ci da, esta co mún iden ti dad pue de unir a las mu je res en tre
sí mu cho me jor que cual quier otra for ma or ga ni za ción” (Li -
bre ría de las Mu je res de Mi lán, ibid.).

Si bien es cier to, los gru pos de au to con cien cia na cen como
una res pues ta po lí ti ca de las mu je res, esta prác ti ca so cial y
po lí ti ca, por un lado, ge ne ra ba re cha zos des de la cul tu ra pa -
triar cal que la ana li za ba des de sus pro pios re fe ren tes, y tra tó
de res tar le su po ten cial sub ver si vo sos te nien do que eran:
“gett hos de mu je res sólo preo cu pa das por sus pro ble mas exis -
ten cia les”; y por el otro, la au to con cien cia te nía res tric cio nes
en cuan to a po der con ver tir se en una prác ti ca para el gran
con glo me ra do de mu je res; en sí mis ma la au to con cien cia no
era una es tra te gia de ma sas.

A la au to con cien cia se le exi gía dar res pues ta a re tos po lí ti -
cos, como vin cu lar la ex pe rien cia ga na da por las mu je res en
es tos es pa cios de re sis ten cia y sub ver sión con prác ti cas po lí ti -
cas y so cia les más glo ba li zan tes, y lo grar que esta ex pe rien cia
trans for ma ra la vida de otras mu je res. Por su pues to, la au to -
con cien cia no dio es tas res pues tas, no las po día dar, no las po -
día en fren tar y mu cho me nos re sol ver, ya que fue, y es, una
es tra te gia vá li da para pla zos fi jos, no brin da en sí mis ma ele -
men tos para trans for mar la rea li dad cir cun dan te y debe ser
vin cu la da a otros es pa cios so cia les y po lí ti cos de las mu je res.

A fi na les de la dé ca da de los 70 las ac ti vi da des de los gru -
pos fe mi nis tas cre cen pro gre si va men te, las dis cu sio nes se ha -
cen cada vez más ra di ca les y se ge ne ran de ba tes so bre los gru -
pos de au to-conciencia, el les bia nis mo, la do ble mi li tan cia, la
au to no mía, el abor to, la co ti dia ni dad, el sen ti do de la fa mi lia,
la re la ción de pa re ja, el po der, la sa lud re pro duc ti va de las
mu je res; se ini cia la dis cu sión so bre los cen tros o gru pos de
au to-ayuda y su sen ti do po lí ti co para las mu je res de Amé ri ca
La ti na.

Se esté o no de acuer do con sus plan tea mien tos, lo cier to es
que las mu je res que par ti ci pa ron en ellos fue ron pio ne ras y
tu vie ron la va len tía para plan tar se ante el mun do y vi vir li -
bre men te su se xua li dad, su op ción fren te a la ma ter ni dad,
abrien do un es pa cio para re fle xio nar y dis cu tir so bre la re pro -
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duc ción y la se xua li dad como un tema po lí ti co, y con tri bu ye -
ron sus tan cial men te a cons truir un ca mi no para el mo vi mien -
to de mu je res de los años 80 y 90. Por su pues to, el apor te de
otras ten den cias tam bién ge ne ró cam bios y mo di fi có si tua cio -
nes que per mi tie ron crear las ba ses para el mo vi mien to so cial
de las mu je res de la ac tua li dad.

Los de ba tes de fi na les de la dé ca da de los 70 se am plían y
con fron tan con otras ex pe rien cias de mu je res la ti noa me ri ca -
nas y ca ri be ñas en el Pri mer Encuen tro La ti noa me ri ca no y del 
Ca ri be, or ga ni za do por los gru pos fe mi nis tas co lom bia nos,
cuya sede fue la ciu dad de Bo go tá, en ju lio de 1981. Las dis cu -
sio nes so bre la do ble mi li tan cia, la se xua li dad, el abor to, la
op ción se xual y la lu cha de cla ses ocu pa ron un lu gar pri vi le -
gia do en el Pri mer Encuen tro Fe mi nis ta y sal tan del pla no vi -
ven cial a una re fle xión más sis te má ti ca en lo teó ri co, lo es tra -
té gi co y lo or ga ni za ti vo.

LA DI VER SI DAD EN LA CONS TRUC CIÓN DE ES PA CIOS
OR GA NI ZA TI VOS DE LAS MU JE RES

El mo vi mien to so cial de las mu je res en la re gión no plas ma
un pro ce so sim ple, ho mo gé neo, úni co, o con el pro ta go nis mo
de un solo gru po o ten den cia; sus pro ce sos y pro ta go nis mos
son com ple jos, di ver sos y a ve ces con tra dic to rios; es un mo vi -
mien to en el cual con flu yen mu je res de di fe ren tes sec to res de
cla ses, et nias, y pen sa mien to y po si cio nes po lí ti cas; en él se
de sa rro llan ten den cias di fe ren cia les, con pro ce sos, es tra te -
gias y pro pues tas pro pias; no obs tan te, se tien den la zos de so -
li da ri dad y se cons tru yen mi cro-poderes con po si bi li da des
de irrum pir y sub ver tir el or den pa triar cal y el sis te ma de re -
la cio nes so cia les do mi nan te en nues tras so cie dades.

Los acer ca mien tos y dis tan cias del mo vi mien to fe mi nis ta,
es tán dados por: las di fe ren tes for mas de ana li zar la si tua ción
de la mu jer; la bús que da y la cons truc ción de la iden ti dad, de
la au to no mía y de la au toes ti ma; las po si cio nes y vi sio nes so -
bre las di ver sas rea li da des na cio na les, so bre los pro ce sos de
de mo cra cia y de paz en la re gión. Es pre ci sa men te des de las
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múl ti ples for mas or ga ni za ti vas del mo vi mien to y de las in ter -
pre ta cio nes de las so cie da des la ti noa me ri ca nas que debe dar -
se su ar ti cu la ción para la cons truc ción de un pro yec to po lí ti co 
co lec ti vo ca paz de re mo ver el sis te ma po lí ti co y so cial, y no
sólo re mo ver lo sino trans for mar lo. La di ver si dad y plu ra li -
dad del mo vi mien to es par te de su gran po ten cial y ri que za y
no debe cons ti tuir se en ele men to de di vi sión y pér di da de po -
der para in ci dir en es pa cios de la vida so cial y po lí ti ca.

Por su pues to, sub ya cen en la di ná mi ca del mo vi mien to
con tra dic cio nes de cla se, et nia, re gión; prác ti cas au to ri ta rias e 
in to le ran tes. La de mo cra cia es aún es qui va en el mo vi mien to, 
aun que se rea li zan in gen tes es fuer zos por cons truir la des de
los es pa cios co ti dia nos. En este jue go de pro ce sos y di ver si -
dad, y con ros tro de mu jer ne gra, cam pe si na, blan ca, mu la ta,
in dí ge na, mu jer po bla do ra ur ba na y ru ral, ama de casa, es tu -
dian te, tra ba ja do ra, in te lec tual, tra ba ja do ra del sexo, se gana
iden ti dad, au to no mía, or ga ni za ción, se tien den la zos de so li -
da ri dad, se in ter cam bian ex pe rien cias, se ela bo ra teo ría, se
ob tie ne una ma yor com pren sión de la rea li dad na cio nal, re -
gio nal e in ter na cio nal, se am plían y for ta le cen los gru pos, se
crean cen tros de mu je res, re des na cio na les y re gio na les.2

En los años 80 los ejes de dis cu sión, re fle xión y el di se ño de
pro pues tas al in te rior de los gru pos y del mo vi mien to se cen -
tra ban en te mas de la vida co ti dia na y del ac cio nar po lí ti co de
las mu je res. Algu nos de ellos son: la iden ti dad y la au toes ti -
ma de las mu je res, la li bre op ción a la ma ter ni dad, la se xua li -
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dad, los de re chos re pro duc ti vos y se xua les, la ca li dad de vida 
de las mu je res, la or ga ni za ción pa triar cal, la de mo cra cia, el
de re cho a la vida, los de re chos hu ma nos, la paz. Y co mien za a 
ser tema de dis cu sión, aún tí mi da men te, la in ter lo cu ción del
mo vi mien to so cial de mu je res con el Esta do y con ins tan cias
de la so cie dad ci vil y de la so cie dad po lí ti ca.

En la dé ca da de los 80, la pre sen cia de las mu je res se hizo
más vi si ble en el con ti nen te; y es tu vo pre ce di da por las lu chas 
de las mu je res de ge ne ra cio nes an te rio res en me dio de un
com ple jo pa no ra ma de de man das: el de re cho de la mu jer a
dis po ner au tó no ma men te del pa tri mo nio fa mi liar, el de re cho 
a la edu ca ción, el de re cho al voto, la ob ten ción de los de re -
chos po lí ti cos y ci vi les, el de re cho a de ci dir so bre el pro pio
cuer po, a la au to no mía y a la or ga ni za ción, en tre otros. Estas
lu chas, dis per sas, co yun tu ra les, han de ja do hue lla en la me -
mo ria de las mu je res y han he cho po si ble cons truir y con so li -
dar el mo vi mien to so cial de las mu je res en la ac tua li dad, y de
al gu na for ma han mar ca do la bús que da de la iden ti dad de la
mu jer y su au to no mía.

El po ten cial del mo vi mien to so cial de mu je res está no sólo
en su di ver si dad, su plu ra li dad y sus ten den cias, sino en lo -
grar que los cam bios ge ne ra dos en la vida co ti dia na, en la
cons truc ción de nue vos su je tos so cia les: las mu je res, con
iden ti da des au tó no mas que im pac ten el or den so cial exis ten -
te de for ma que se de se qui li bre el po der pa triar cal en lo in di -
vi dual y lo so cial. Asi mis mo, el mo vi mien to debe ser ca paz
de coad yu var a la cons truc ción de una éti ca ci vil que per mi ta
vi vir en la di ver si dad, y qui zá lo más vi tal, lo grar de ses truc -
tu rar la vio len cia como for ma de so lu ción del con flic to en la
casa y en el país.

Su im por tan cia, en la úl ti ma dé ca da, ra di ca en que re pre -
sen ta cada vez más las for mas de or ga ni za ción y ex pre sión
co lec ti va de las lla ma das “ciu da da nas de se gun da cla se” y en
tan to mo vi mien to po lí ti co, de man da la in cor po ra ción ci vil y
po lí ti ca de las mu je res. De he cho, se dan ac cio nes que pre sio -
nan so bre la cul tu ra, la edu ca ción, el sis te ma ju rí di co le gal y
so bre el sis te ma eco nó mi co, pero no bas ta con lo grar una ma -
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yor par ti ci pa ción en la so cie dad: se tra ta de te ner igual dad de
opor tu ni da des ante la vida y po der so bre sí mis mas.

Algu nas teó ri cas han ca rac te ri za do el fe mi nis mo de los
años 90 como “un am plio, he te ro gé neo, po li cén tri co, mul ti fa -
cé ti co y po li fó ni co cam po dis cur si vo de ac tua ción/ac ción y
de do mi nio po lí ti co”. Los años 90 se ini cian con am plio cú -
mu lo de lu chas rei vin di ca ti vas, de tra ba jos teó ri cos, de con -
for ma ción de re des y pro ce sos de in te rac ción e in ter lo cu ción
re gio nal, de pu bli ca cio nes. Todo esta acu mu la do y las cam -
bian tes rea li da des de los paí ses de la re gión en el con tex to de
los pro ce sos de glo ba li za ción y re for mas es ta ta les plan tean al
fe mi nis mo nue vas rea li da des, nue vas pre gun tas y nue vas es -
tra te gias.

Sur ge con ma yor fuer za las in te rro gan tes: ¿De be el fe mi -
nis mo in te rac tuar, con cer tar y ne go ciar con el Esta do? ¿Se
debe par ti ci par des de el mo vi mien to fe mi nis ta en los apa ra -
tos es ta ta les es pe cia li za dos so bre la mu jer y el gé ne ro? ¿Se de -
ben re cha zar di chas ins tan cias o co la bo rar o asu mi mos una
ac ti tud crí ti ca y de vi gi lan cia a di chas ins tan cias? ¿Es via ble
que los Esta dos la ti noa me ri ca nos mo di fi que el con tra to so cial 
y se xual con las mu je res?

El fe mi nis mo la ti noa me ri ca no no ha dado una sola res -
pues ta a ta les in te rro gan tes; es más, me atre ve ría a plan tear
que no exis ten acuer dos en la re gión so bre es tos te mas. Cada
país, cada es pa cio or ga ni za ti vo ha dado sa li das co yun tu ra les
a di chas in te rro gan tes. El in ten to más sis te má ti co de abor dar
la re la ción con los Esta dos ha sido la pre pa ra ción de las dos
úl ti mas con fe ren cias de Na cio nes Uni das, El Cai ro y Bei jing.
Se crea ron es pa cios de coor di na ción re gio nal en los cua les se
bus có lle gar con una agen da re gio nal a di chos even tos.

La ex pe rien cia de di chas con fe ren cias mos tró las for ta le zas 
y de bi li da des del mo vi mien to fe mi nis ta en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be; a su vez, per mi tió de can tar po si cio nes tan to en el
ám bi to re gio nal como en el ám bi to na cio nal. Pro ce so que es -
tu vo, como toda di ná mi ca so cial y po lí ti ca, pla ga do de si tua -
cio nes de ten sión en tre las or ga ni za cio nes, sus re pre sen tan tes 
y con las agen das de otros con ti nen tes.
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¿QUÉ SON LAS RE DES EN TRE MU JE RES?
Las re des en tre mu je res cons ti tu yen una pro pues ta que

par te de re co no cer las si tua cio nes de sub or di na ción, la so li da -
ri dad, la sen si bi li dad, la con cien cia de trans for ma ción y la ca -
pa ci dad afec ti va para for ta le cer las ac cio nes y re cons truir
nue vas in di vi dua li da des fe me ni nas, en fren tan do de ma ne ra
co lec ti va el mie do y el si len cio que las ha ais la do y re du ci do
sus al ter na ti vas.

Las re des son un es pa cio de for ma ción y ca li fi ca ción para
las mu je res me jo ran do su ca pa ci dad de aná li sis, de co no ci -
mien to, de res pues ta so cial y po lí ti ca para las si tua cio nes que
las afec tan in di vi dual y co lec ti va men te. Sa ber or ga ni zar se,
aso ciar se, tra ba jar en gru po es pro duc to de pro ce sos de
apren di za jes y de de sa rro llo de des tre zas, de con vi ven cia
por que la aso cia ción or ga ni za da pro du ce sen ti do de co lec ti -
vi dad, de per te nen cia, au to rre gu la ción, lo que per mi te ac cio -
nes de ma yor im pac to en la pro tec ción y de fen sa de de re chos. 
Uno de los pri me ros pa sos para su pe rar las si tua cio nes de
sub or di na ción y ex plo ta ción que vi ven las mu je res es cons -
truir y for ta le cer las or ga ni za cio nes de mu je res.

Una red en tre mu je res se cons tru ye cuan do se for ma un sis -
te ma in ter de pen dien te de gru pos, ac ti vi da des, ob je ti vos, ne -
ce si da des; es de cir, cuan do se acep ta que nin gu na in di vi dua -
li dad o gru po es ca paz de rea li zar me tas de gran im pac to
so cial y po lí ti co por sí sola. Esto es, cuan do exis te la preo cu -
pa ción y el in te rés so cial y po lí ti co de con tri buir al lo gro de
los pro pó si tos de los otros gru pos y las otras per so nas, por -
que sólo así se pue den al can zar los pro pios.

Cons truir y ha cer po si ble la red en tre mu je res es apren der
a ges tio nar y con vi vir un jue go de in te re ses y de ver da des, lo
cual sig ni fi ca de li mi tar cla ra men te las re glas del jue go, los
pro pó si tos y las ac cio nes. Y dar se a la ta rea de otor gar con -
fian za, au to ri dad, le gi ti mi dad a las otras mu je res y a los otros
gru pos, para lo grar que los pro ce sos de in ter lo cu ción, de ne -
go cia ción y de tran sac ción de in te re ses y ob je ti vos sean de -
mo crá ti cos, éti cos y trans pa ren tes.
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Las re des pue den ser tem po ra les, para el cum pli mien to de
un ob je ti vo muy pun tual o para la rea li za ción de ac ti vi da des
o la ob ten ción de una rei vin di ca ción muy con cre ta; lue go de
ob te ner los pro pó si tos for mu la dos la red se pue de di sol ver, o
pue de ocu rrir que en el pro ce so las mu je res o gru pos re de fi -
nan sus in te re ses y ob je ti vos y de ci dan con ti nuar con la ex pe -
rien cia del tra ba jo en red. Otras re des se cons ti tu yen en for ma 
per ma nen te por es tar re la cio na das con la trans for ma ción de
si tua cio nes es truc tu ra les que afec tan la vida de las mu je res,
como por ejem plo, los obs tácu los para su par ti ci pa ción y la
re pre sen ta ción po lí ti ca y so cial.

Para la cons truc ción de una red se de ben te ner en cuen ta
as pec tos como: (Free man, 1998).
? Los pro pó si tos y las me tas de ben ser de be ne fi cio co lec ti -

vo; de ben es tar orien ta dos a be ne fi ciar a los gru pos de
mu je res y a la co mu ni dad. Es de cir, te ner la ca pa ci dad de 
co lo car sus me tas y ob je ti vos ha cia fue ra.

? Se debe te ner el pro pó si to ex plí ci to de ge ne rar opi nión,
mo vi li za ción y or ga ni za ción ha cia el lo gro de los ob je ti -
vos y las me tas de be ne fi cio co lec ti vo.

? Los in te re ses, los ob je ti vos, las me tas de cada mu jer o
gru po in te gran te de la red de ben ser sig ni fi ca ti vos para
quie nes par ti ci pan en ella, y cada in te gran te debe va lo -
rar los in te re ses, los ob je ti vos y las me tas de las otras y
los otros gru pos.

? En ge ne ral, la ob ten ción de los pro pó si tos y de las me tas
im pli ca la ne go cia ción, con cer ta ción y jue gos de po der
con or ga ni za cio nes me nos con so li da das. Se debe en ton -
ces tra tar de for ta le cer y dar opor tu ni da des para la for -
ma ción de las lí de res y de sus or ga ni za cio nes.

? Es ne ce sa rio que se for ma li cen las re glas del jue go y se
de li mi ten cla ra men te sus al can ces y pro pó si tos, que se
re co noz can y acep ten los jue gos de po de res y de li de raz -
go y, so bre todo, que se es ta blez ca la es truc tu ra or ga ni -
za ti va de la red.

? La de le ga ción por mé to dos de mo crá ti cos, de au to ri dad,
re pre sen ta ción y de ta reas.
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? Exi gir a las mu je res o gru pos en quie nes se ha de le ga do
la au to ri dad, la re pre sen ta ción o la ta rea, que sean res -
pon sa bles ante quie nes las eli gie ron. De esta ma ne ra la
red tie ne con trol so bre quie nes se en cuen tran en po si cio -
nes de au to ri dad o re pre sen ta ción.

? Dis tri bu ción del po der y la au to ri dad en el ma yor nú me -
ro po si ble de mu je res o gru pos; ello per mi te que no se
con cen tre el po der en una sola mu jer o gru po y exi ge que 
se con sul te al res to de las in te gran tes de la red.

? Ro ta ción de res pon sa bi li da des y de fun cio nes. Los cri te -
rios que se de ben te ner en cuen ta para la asig na ción de
ellas son las ca pa ci da des, la res pon sa bi li dad, y brin dar
opor tu ni da des para que las mu je res y los gru pos ad quie -
ran ca pa ci da des, des tre zas y ha bi li da des.

? Di fun dir la in for ma ción en tre to das las in te gran tes de la
red, per so nas o gru pos, mo no po li zar la in for ma ción es
una for ma de cons truir mi croes pa cios de po der que no
con tri bu yen a la cons truc ción de la de mo cra cia in ter na.
En la me di da que to das co noz can la in for ma ción y el
fun cio na mien to ma yor será el im pac to po lí ti co de la red.

? Acce so de mo crá ti co a los re cur sos que la red ne ce si ta y a
los co no ci mien tos de las dis tin tas in te gran tes de la red.

EL RETO QUE EN FREN TAN LAS RE DES EN TRE MU JE RES
EN LOS PO DE RES LO CA LES Y NA CIO NA LES

El ac cio nar de las mu je res en el po der na cio nal y lo cal se en -
fren ta con tres re tos de sin gu lar im por tan cia, los cua les se
pue den su pe rar si se toma con cien cia de ellos y de de sa rro -
llan me ca nis mos de so lu ción.
? Las re des y las or ga ni za cio nes de mu je res tie nen que de -

sa rro llar una la bor de re la cio nes con di ver sas y múl ti -
ples or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes, para que sus me tas y
pro pó si tos sean te ni dos en cuen ta y para que sus ac cio -
nes sean efi ca ces. Es im por tan te de sa rro llar ca pa ci da des
y des tre zas para in ter lo cu tar y ne go ciar con los más di -
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ver sos agen tes so cia les y po lí ti cos, con el pro pó si to de
tra ba jar efi caz men te en la cons truc ción de alian zas y en
la iden ti fi ca ción de con tra dic to res y/o con tra dic to ras.

? La ca ren cia de una ma yor ex pe rien cia como ac to ras en el
es ce na rio na cio nal o lo cal sig ni fi ca que las mu je res y sus
or ga ni za cio nes en cuen tran di fí cil cal cu lar y po ner lí mi -
tes ra zo na bles a los cos tos que se en cuen tran re la cio na -
dos a las tran sac cio nes con otros agen tes so cia les y po lí ti -
cos. Uno de es tos cos tos es el tiem po que im pli ca
re la cio nar se con otras or ga ni za cio nes, com pren der sus
po si cio nes, des lin dar las di fe ren cias con las de una y
acor dar has ta qué pun to exis te la po si bi li dad de acom -
pa ñar se en las rei vin di ca cio nes o en las ac cio nes. Otros
de los cos tos pue den ser po lí ti cos, la pér di da de cre di bi -
li dad, la in com pren sión de otra alia da o alia do o el di sen -
so que se pue de pro du cir al in te rior de la red. Otros cos -
tos pue den ser di rec ta men te eco nó mi cos (Ander son,
1993).

? La di fi cul tad de mu chas or ga ni za cio nes de mu je res para
apa re cer como ta les en el con jun to de las di ver sas or ga -
ni za cio nes y agen tes so cia les y po lí ti cos del po der lo cal y 
na cio nal. A ve ces son de ma sia do pe que ñas o nue vas,
pero no son per ci bi das como in ter lo cu to ras po lí ti cas y
so cia les im pres cin di bles en los pro ce sos de ne go cia ción
e in ter lo cu ción, o bien, por que son de ma sia do in for ma -
les o por que no se les ha otor ga do le gi ti mi dad y re co no -
ci mien to o por que no se aso cia con ellas po der, efi ca cia,
efi cien cia u otros atri bu tos que se con si de ra de ben te ner
los alia das o alia dos po lí ti cos y so cia les. A su vez, las mu -
je res caen en el error de des pre ciar y sub va lo rar su po der 
de con vo ca to ria y pre sión. Ge ne ral men te se ol vi da que,
por ejem plo, el voto de las mu je res es un ele men to de
pre sión, si las mu je res son con vo ca das en nom bre de una 
cau sa que re co no cen como suya (Ander son, ibid.).
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LAS RE DES EN TRE MU JE RES: UNA ES TRA TE GIA PARA EL
FOR TA LE CI MIEN TO DE LA RE BEL DÍA DE LAS MU JE RES

Hoy las mu je res se en cuen tran ante la ne ce si dad de ela bo -
rar o re cu pe rar el sa ber que a tra vés de la his to ria les han le ga -
do sus abue las, ma dres y mu je res de otras ge ne ra cio nes. Ellas
han cons ta ta do que va lo res como la igual dad, la jus ti cia y la
de mo cra cia son vi vi dos por las mu je res como de si gual dad,
opre sión y dis cri mi na ción; este que rer sa ber y trans for mar se
tra du ce en una pro fun da y crea ti va re bel día.

Las mu je res tra tan de mi rar su pa sa do y re co ger de las ex -
pe rien cias de las lu chas y del es pí ri tu de re bel día de las mu je -
res in dí ge nas y ne gras que opu sie ron re sis ten cia a la vio la -
ción de su te rri to rio, cuer po y cul tu ra. De ellas han apren di do
la pa cien cia como ele men to de crea ción, la re la ción con la na -
tu ra le za y la re sis ten cia per ma nen te y sin clau di ca ción. Pero
tam bién son acree do ras-deudoras y por ta do ras del co no ci -
mien to y de la ex pe rien cia de las mu je res que lu cha ron por la
am plia ción de los de re chos po lí ti cos, eco nó mi cos y ci vi les y
de la ex pe rien cia de las que han te ni do la va len tía de pa rar se
ante el mun do para de fen der su au to no mía, su li ber tad se -
xual y el con trol so bre sus vi das. 

Las mu je res son por ta do ras de una re bel día que pre ten de
trans for mar el mun do y lo grar que éste se cons tru ya tam bién
a su me di da; en este sen ti do, como lo sos tie ne Agnes He ller:

El fe mi nis mo fue, y si gue sien do, la más im por tan te re vo lu -
ción so cial de la mo der ni dad… La re vo lu ción fe mi nis ta no es
úni ca men te una con tri bu ción más a este enor me cam bio, es la
más im por tan te de to das. Y en efec to, la cul tu ra fe me ni na,
has ta aho ra mar gi na da y no re co no ci da, está en la ac tua li dad
pró xi ma a al can zar una de cla ra ción fi nal de su pro pia de fen sa 
y a rei vin di car la mi tad de la cul tu ra tra di cio nal de la hu ma ni -
dad. ( He ller, 1992).

La re vo lu ción so cial y po lí ti ca que pro po nen las mu je res
sig ni fi ca in cor po rar, ex plí ci ta men te, no sólo sus de man das,
sino al mis mo tiem po un con jun to de rei vin di ca cio nes para el
ejer ci cio ple no de la ciu da da nía, que tie ne como efec to la am -
plia ción del con te ni do y el ejer ci cio de la de mo cra cia, tra tan -

378   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas



do de eli mi nar el ca rác ter res tric ti vo de la par ti ci pa ción so cial
y po lí ti ca, en ri que cién do la y ha cién do la ex ten si va a las mu je -
res y a otros gru pos sub or di na dos que por su con di ción eco -
nó mi ca, su et nia, su orien ta ción se xual o po si ción po lí ti ca y
re li gio sa han es ta do ex clui dos y ex clui das.

En la trans for ma ción de la vida co ti dia na está la de mo cra ti -
za ción de las re la cio nes en tre mu je res y va ro nes, y de que la
de mo cra cia y el cam bio se cons tru yen so bre la base de los
cam bios in di vi dua les y del com pro mi so per so nal con los pro -
ce sos de trans for ma ción co lec ti vos, que ata ñen a la so cie dad
en su con jun to.

Asi mis mo, no exis ti rá po lí ti ca o ley ca paz de dar va lor a la
se xua li dad, la au to no mía, a la iden ti dad de las mu je res si no
es ta mos re co no ci das so cial men te, y éste es uno de los gran des 
re tos en la bús que da de la par ti ci pa ción ple na y el pago de la
deu da que la so cie dad tie ne con las mu je res.

Sin te mor a exa ge rar, se po dría de cir que la lu cha por la ciu -
da da nía de las mu je res es la lu cha po lí ti ca con tra to das las
for mas de do mi na ción, por que para ser ciu da da nas con ple -
nos de re chos y po si bi li da des rea les para su ejer ci cio se debe
rea li zar una “lu cha” per ma nen te y co ti dia na para trans for -
mar el lu gar y el pa pel asig na dos a las mu je res.
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 Los es pa cios
in ter na cio na les



He mos po di do cons truir nos como su je tos po lí ti cos y
so cia les, pro du ci mos nue vos co no ci mien tos so bre la
rea li dad, so mos in ter lo cu to ras, ge ne ra mos li de raz gos a
dis tin tos ni ve les e im pul sa mos fuer zas de mo crá ti cas que
han am plia do sus tan ti va men te las fron te ras de las
de mo cra cia; he mos he cho algo más im por tan te aún: nos
he mos he cho me jo res y al ha cer lo, pau la ti na men te es ta mos
con tri bu yen do a trans for mar la po lí ti ca, la so cie dad y la
cul tu ra, des de dis tin tas di men sio nes.

LOS FE MI NIS MOS

Los fe mi nis mos de sa rro lla dos en sus múl ti ples for mas en
las dé ca das de los 80 y 90 fue ron vi ta les para es ta ble cer

una nue va si tua ción so cial y po lí ti ca para las mu je res, para su
cons ti tu ción como su je tos po lí ti cos so cia les, en el mar co del
cam bio de pa ra dig ma del de sa rro llo de los Esta dos y del rol
de la so cie dad ci vil y de los mo vi mien tos so cia les, lo que ha
vuel to com ple jos sus prác ti cas, con te ni dos, bús que das y al -
can ces acu mu la dos a lo lar go de años de lu chas y pre sen cia en 
dis tin tas es fe ras de la vida so cial y po lí ti ca.

Ma ría Be ta nia Ávi la, bra si le ña fe mi nis ta, con tri bu ye a esta
re fle xión se ña lan do que el fe mi nis mo rea li zó una con quis ta
fun da men tal en la trans for ma ción de las re la cio nes de gé ne ro
al ins ti tuir en el pro yec to de trans for ma ción so cial un su je to
po lí ti co que rom pe his tó ri ca men te con lo que se de no mi na la
con di ción fe me ni na, pro por cio na do a las mu je res la po si bi li -
dad de ter mi nar con la con di ción de víc ti mas y de trans for mar -

Mo vi mien tos y pen sa mien tos. La in ter ven ción
de los fe mi nis mos en es pa cios re gio na les y

glo ba les. Diá lo go en tre Río y La Paz

XIME NA MACHI CAO BAR BERY 
SONIA CORREA



se en in di vi duas au tó no mas, lo que sig ni fi ca te ner exis ten cia
do ta da de au to no mía y del de re cho a te ner de re chos como su -
je tos pro ta gó ni cos que exi gen la trans for ma ción de la re la ción
en tre es fe ra pú bli ca y pri va da, no en el sen ti do de fu sio nar las,
sino de cons truir la li ber tad de pa sa je de una a otra sin sub yu -
ga ción o apro pia ción de los in te re ses pro pios de cada una. Pro -
pues ta que se basa en pa rá me tros de igual dad a par tir de la di -
fe ren cia que ter mi na con la idea li za ción del mo de lo de la
igual dad clá si ca, cons trui da por el sis te ma pa triar cal, en la cual 
la po si bi li dad de que las mu je res al can cen la igual dad im pli ca
la ta rea de des cons truir y trans for mar ese mo de lo do mi nan te
que se pre sen ta como pro yec to de su je to úni co uni ver sal.

El fe mi nis mo como teo ría y prác ti ca de ac ción po lí ti ca es el
mo vi mien to cul tu ral más no ve do so y re vo lu cio na rio que se
haya co no ci do en este úl ti mo si glo, con una ca pa ci dad de in -
fluen cia di fu si va que va pro du cien do trans for ma cio nes so -
cia les y cul tu ra les aún no lo su fi cien te men te per cep ti bles
para el con jun to de la so cie dad.

Su con se cuen cia más apa ren te, nos dirá Ame lia Val cár cel
(1995), se en cuen tra “en las nue vas prác ti cas so cia les que al te -
ran casi to dos los mo de los de re la ción que se te nían por vá li -
dos, pero sus con se cuen cias con cep tua les es tán por ve nir. Va -
mos co no cien do, sin em bar go, las re sis ten cias que se le
opo nen, los pun tos de la cul tu ra en que se lo ca li zan. No sólo
pue de ase gu rar se que el fe mi nis mo no es alia do de las po lí ti -
cas con ser va do ras, sino que tam bién sus fren tes de opo si ción
son amor fos y ad quie ren for mas di fu sas en el mun do de la
cul tu ra”,1 al en fren tar se con una pro pues ta fi lo só fi ca de ac -
ción po lí ti ca y de vida que obli ga a re de fi nir la his to ria de la
cul tu ra, su pro pio con cep to y las re la cio nes so cia les cons trui -
das ob je ti va y sim bó li ca men te.

Los fe mi nis mos sig ni fi can de sa fíos po lí ti cos y teó ri cos. Son 
mo vi mien tos y pen sa mien tos que han con tri bui do a re de fi nir 
la ciu da da nía, su ejer ci cio y el es pa cio po lí ti co para am pliar el

384   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas

1  Ame lia Val cár cel, “¿Es el fe mi nis mo una teo ría po lí ti ca o una éti ca?”, en
De ba te Fe mi nis ta, núm. 12, 1995, Mé xi co.



re fe ren te de mo crá ti co y trans for mar los he chos co ti dia nos
con una pers pec ti va his tó ri ca, co lec ti va y so cial. Uno de los
prin ci pios fun da men ta les de los fe mi nis mos con tem po rá -
neos es la cues tión de la au to no mía como po si bi li dad de ejer -
ci cio li ber ta rio y la ca pa ci dad de au to de ter mi na ción para
pen sar, que rer, sen tir y ac tuar con con vic ción y com pro mi so,
y no sim ple men te como el he cho de ele gir vo lun ta ria men te
fren te a va rias op cio nes.

Los con cep tos de igual dad, equi dad, de re chos y ciu da da -
nía con au to no mía y au to de ter mi na ción ju ga ron un pa pel cla -
ve en las lu chas po lí ti cas y de po der que las mu je res fe mi nis -
tas li bra ron en dis tin tos es ce na rios glo ba les, re gio na les y
na cio na les en es tos úl ti mos diez años. Un lar go ca mi no re co -
rri do mar ca do por avan ces sus tan ti vos como por pro fun das
ten sio nes y con tra dic cio nes, pero, sin lu gar a du das, de una
pre sen cia po lí ti ca or ga ni za da, vi si ble, con tes ta ta ria y pro po -
si ti va que ha ga na do en pro fun di dad fi lo só fi ca y pro pues ta
po lí ti ca como una for ma de es tar y pre sen tar se al mun do con
se gu ri dad, le gi ti mi dad y li ber tad.

LOS FE MI NIS MOS Y LA GLO BA LI ZA CIÓN

Como cual quier mo vi mien to so cial-político vivo que in ter -
vie ne en la rea li dad con el ob je ti vo de trans for mar la, los mo -
vi mien tos fe mi nis tas han vi vi do las in cer ti dum bres y con tra -
dic cio nes que plan tean los gran des re tos en un mun do de
cam bios rí gi dos y ver ti gi no sos. Su cre ci mien to y con so li da -
ción han es ta do acom pa ña dos por la for ta le za cre cien te que
ha ex pe ri men ta do y por su acu mu la ción po lí ti ca y so cial.

La tra yec to ria de los mo vi mien tos en es tos úl ti mos 20 años
no ha sido li neal; ha es ta do de fi ni da por su ce sos y he chos
con cre tos de los con tex tos y co yun tu ras, pero tam bién por rit -
mos, di ná mi cas y prác ti cas di fe ren cia das in di vi dua les y co -
lec ti vas de mu je res, gru pos, or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes y
re des com pro me ti das con un pro yec to po lí ti co, des de don de
se han pro mo vi do in te rac cio nes, iner cias y si ner gias, fren te a
la ne ce si dad de cons truir agen das co mu nes ca pa ces de per -
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mear las es fe ras de po der en sus dis tin tas ma ni fes ta cio nes y
di men sio nes.

En un con tex to don de la reor ga ni za ción del mun do ha sig -
ni fi ca do una ma yor com ple ji za ción de la vida po lí ti ca, eco nó -
mi ca y so cial en la cual se ha reor ga ni za do y reo rien ta do el rol 
del Esta do, se ha re de fi ni do el pa pel de la so cie dad ci vil y sus
mo vi mien tos so cia les que bus can nue vos pa ra dig mas, cen -
tra dos en la cons truc ción de una ciu da da nía ac ti va, de mo crá -
ti ca e in ter pe la do ra, fren te a un mo de lo que con tie ne como
pro ce so sus tan ti vo la ex pan sión tec no ló gi ca y eco nó mi ca,
que pro mue ve la aper tu ra y la in te gra ción del mun do en te ro
en y bajo un sis te ma eco nó mi co do mi nan te que va de jan do a
su paso ni ve les de po bre za ex tre ma, que des tru ye la es pe ran -
za y ge ne ra nue vas for mas de in to le ran cia, dis cri mi na ción y
ex clu sión po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial.

Pa ra dó ji ca men te, este mo de lo hizo po si bles tam bién nue -
vas for mas y es pa cios de in te rac ción y par ti ci pa ción, de cons -
truc ción de pac tos y alian zas en tre di ver sas iden ti da des como 
ex pre sio nes de re sis ten cia y de ejer ci cio de una ciu da da nía
ac ti va, que en el caso de los mo vi mien tos fe mi nis tas se tra du -
jo en la ca pa ci dad de evi den ciar en lo po lí ti co-público sus lu -
chas, co no ci mien tos, de man das y as pi ra cio nes en dis tin tos
ni ve les y es pa cios glo ba les de la ins ti tu cio na li dad de mo crá ti -
ca, como fuer za po lí ti ca pro po si ti va, or ga ni za da, re co no ci da
y va lo ra da, des de una pers pec ti va cla ra de lo que se qui so
con se guir y de las ne go cia cio nes y alian zas que se tu vie ron
que rea li zar para con se guir lo sin per der el sen ti do éti co ni es -
tra té gi co de sus ac cio nes y pro pues tas.

Las cum bres y con fe ren cias mun dia les con vo ca das por Na -
cio nes Uni das fue ron los es pa cios glo ba les más vi si bles de
esta fuer za po lí ti ca que tuvo su má xi ma con cre ción en el pro -
ce so ha cia Bei jing y en el seno mis mo de la IV Con fe ren cia
Mun dial de la Mu jer, mo vi mien to de una ver tien te fe mi nis ta
que des de sus ini cios plan teó ge ne rar un pro ce so de mo vi li -
za ción y re fle xión so bre el mo vi mien to de mu je res en la re -
gión que re cu pe re la ex pe rien cia y co no ci mien tos acu mu la -
dos en los úl ti mos 20 años, y ela bo rar pro pues tas que se
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ex pre sen en la ca pa ci dad de ne go cia ción con los go bier nos de
la re gión y con los del mun do en te ro.

La com bi na ción de es tos dos ob je ti vos fue ron im por tan tes
en esa co yun tu ra por que hizo po si ble la pre sen cia de nue vas
ac to ras vi si bles y afir ma ti vas de un mo vi mien to de mu je res
am plio, di ver so, con tes ta ta rio, que ex pre sa do en mi les de ros -
tros y vo ces de mu je res ne gras, cam pe si nas, blan cas, mes ti -
zas, fe mi nis tas, les bia nas, dis ca pa ci ta das y jó ve nes, “ad qui rió 
una di ná mi ca de par ti ci pa ción ma si va e in clu si va que per mi -
tió que el mo vi mien to se ex pan die ra y se ar ti cu la ra en nue vos
es pa cios y con nue vos ac to res po lí ti cos y so cia les. Sin em bar -
go, tam bién ge ne ró un te rre no con tra dic to rio, com ple jo e in -
cier to de dispu tas al en trar am bos ob je ti vos en com pe ten cia,
en ten sión, en cuan to én fa sis, prio ri za ción y ex pec ta ti vas de
agen das pro pias y aje nas”, como se ña la, Gina Var gas.

Des de Río en la Eco 92 has ta el Foro Glo bal de Fi nan cia ción
para el De sa rro llo, las fe mi nis tas he mos des ple ga do enor mes
es fuer zos, ener gías y ca pa ci da des para in cor po rar la pers pec -
ti va de gé ne ro en todo el ac cio nar hu ma no, no como dis cur so, 
sino como me dio para eli mi nar la de si gual dad de po der en tre 
los se xos, lo que no ha sido su fi cien te para evi tar o con tra rres -
tar la uti li za ción ma ni quea y fun cio nal que se le ha dado a
este con cep to en los úl ti mos años por los go bier nos, los or ga -
nis mos in ter na cio na les y otras ins tan cias, una vez pa sa da la
fie bre de los dis cur sos po lí ti cos, de bue nas in ten cio nes y la
moda de las con fe ren cias y cum bres mun dia les, en un es ce na -
rio mun dial ac tual, cada vez más so ber bio y pre po ten te, don -
de pri ma la vio len cia, la gue rra per ma nen te y el po der para
ex ter mi nar al otro.

De las nos tal gias del pa sa do a la rea li dad del pre sen te
¿Nos equi vo ca mos las fe mi nis tas al ac tuar en es tos es pa -

cios glo ba les, re gio na les y na cio na les ins ti tu cio na li za dos?
Con se gu ri dad que no; de sa fia mos por años (lo se gui re mos
ha cien do) las di men sio nes dis cri mi na to rias y pre jui cio sas de
la cul tu ra y el sis te ma pa triar cal; ex ten di mos un dis cur so y
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una pro pues ta de igual dad ba sa da en el res pe to a la di fe ren -
cia y a las di ver si da des; con tri bui mos a es ta ble cer nue vas
nor mas y prin ci pios ju rí di cos, a ge ne rar po lí ti cas pú bli cas
más equi ta ti vas y a re di men sio nar la po lí ti ca y el po der des de 
una dimen sión éti ca dis tin ta. Hi ci mos nues tra la lu cha por la
pro fun di za ción de las de mo cra cias, la de fen sa a los de re chos
hu ma nos y de las li ber ta des fun da men ta les, sin em bar go, todo
ello aún es poco; nos per di mos en al gún lu gar de la uto pía, en
con fron ta cio nes des truc ti vas, en des co no ci mien tos de nues -
tros pro pios po de res, sa be res y li de raz gos, en las unas y en las
otras, lo que fue con fi gu ran do una prác ti ca po lí ti ca dis per sa,
frag men ta da, vul ne ra ble e ine fi caz fren te a un mo de lo glo ba li -
za do he ge mó ni co cada vez más agre si vo, po la ri za do y efi cien -
te que nie ga el fu tu ro y nos en fren ta a nues tras pro pias li mi ta -
cio nes y obs tácu los que como mo vi mien to so cial te ne mos.

Nos en fren ta mos tam bién a un mo vi mien to de mu je res más
am plío, sec to ria li za do en sus rei vin di ca cio nes so cia les, for ma -
li za do y bu ro crá ti co en sus dis tin tas ex pre sio nes que han to -
ma do como ban de ra mu chos de los prin ci pios fe mi nis tas, las
más de las ve ces qui tán do le su sen ti do sub ver si vo y trans for -
ma dor en su lu cha co ti dia na por la so bre vi ven cia ma te rial, por
no per der aque llos po cos es pa cios ga na dos en ám bi tos del
“po der”, aque llas le yes in su fi cien tes pero im por tan tes en la lu -
cha con tra la vio len cia, por una ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca,
por ma yor ac ce so a la edu ca ción, al tra ba jo, a la sa lud en esa di -
fí cil y com ple ja ta rea de ir cons tru yen do ciu da da nía como el
ejer ci cio po lí ti co de de re chos en mar cos res trin gi dos, vul ne ra -
bles, fren te a de mo cra cias dé bi les y sis te mas po lí ti cos no solo
pro fun da men te con di cio na dos por el mo de lo, sino ago ta dos
en su sen ti do de pro pues tas, re pre sen ta ción y le gi ti mi dad.

Alter na ti vas, nue vas pro pues tas y dis cur sos po lí ti cos
Si en el pa sa do in me dia to los es pa cios glo ba les con vo ca dos 

por Na cio nes Uni das fue ron una de las trin che ras im por tan -
tes para po se sio nar te mas de la agen da po lí ti ca de las mu je res 
y del mo vi mien to fe mi nis ta, creo que ya no lo son más, ni
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para las mu je res ni para nin gún otro sec tor que lu cha para in -
tro du cir cam bios al es ta do ac tual de las co sas.

Des cu brir e in ter ve nir en nue vos es pa cios re gio na les y glo -
ba les pa re ce ser uno de los de sa fíos de este nue vo mi le nio
para los mo vi mien tos fe mi nis tas, pero sólo po dre mos lle gar a 
ser más efi ca ces que en el pa sa do si par ti mos de una re fle xión
y una crí ti ca co mún de opo si ción al sis te ma y so mos ca pa ces
de de sa rro llar pac tos y alian zas sos te ni bles con otros mo vi -
mien to so cia les “glo ba les” que lu chan y se opo nen al de se -
qui li brio eco nó mi co, a la ine qui dad so cial y de gé ne ro y a las
je rar quías cul tu ra les y re li gio sas.

“Otro mun do es po si ble” fue la con sig na del Foro So cial
Mun dial en Por to Ale gre, un es pa cio al ter na ti vo que pre ten -
de pro mo ver y cons truir so li da ri da des y alian zas glo ba les, re -
co no cien do que en la di ver si dad está la fuer za y su ex pre sión
es la base de la uni dad. Una emer gen te pers pec ti va en una co -
yun tu ra don de se re co lo can los de ba tes mun dia les so bre la
glo ba li za ción se lla da por la gue rra y la ex pre sión de más tec -
ni fi ca dos y per ver sos fun da men ta lis mos.

Un es pa cio po si ble, en tre mu chos otros, que te ne mos que
rein ven tar con prác ti cas y dis cur sos re no va dos, in clu si vos,
don de lo fun da men tal es la gen te, como lo ex pre só la Arti cu -
la ción Fe mi nis ta Mar co sur, como una pro pues ta para am -
pliar las vo ces que se opo nen con fir me za a las prác ti cas, dis -
cur sos y re pre sen ta cio nes so cia les dis cri mi na to rias
so me tien do a las per so nas a si tua cio nes de opre sión o vul ne -
ra bi li dad.

Te ne mos la po si bi li dad de cons truir en el cam po sim bó li co
y en el cam po po lí ti co una di men sión de se res hu ma nos y de
su je tos, sean mu je res u hom bres, en el que esas prác ti cas dis -
cri mi na to rias y ex clu yen tes se tor nen para siem pre im po si -
bles.

“Re li gio so, eco nó mi co, cien tí fi co o cul tu ral, el fun da men -
ta lis mo siem pre es po lí ti co y pros pe ra en so cie da des que nie -
gan la hu ma ni dad en su di ver si dad y que le gi ti man me ca nis -
mos vio len tos de su je ción de un gru po so bre otro, de una
per so na so bre otra”. For mas de mo crá ti cas y pa cí fi cas de en -
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fren tar con flic tos son ne ce sa rias. For mas que per mi tan re co -
no cer las di fe ren cias y afir mar la so li da ri dad, rei vin di car la
igual dad y va lo rar la di ver si dad es ur gen te para la lu cha po lí -
ti ca y la mo vi li za ción so cial.

Es ne ce sa rio que la cons truc ción de la ciu da da nía glo bal sea
ali men ta da por la po si bi li dad de ima gi nar un fu tu ro don de
to das las per so nas ten gan fu tu ro. En este nue vo mi le nio, la
hu ma ni dad debe ser ca paz de cons truir es pa cios co lec ti vos
para que las di ver sas iden ti da des par ti ci pe mos en la cons -
truc ción de un “no so tros” in clu si vo, plu ral, cam bian te, y no
exen to de con flic to. Esta di men sión es la bá si ca de una ta rea
po lí ti ca al ter na ti va, en ton ces sí, con se gu ri dad po dre mos de -
cir, otro mun do es po si ble. Más que esto, otro mun do, mu cho
me jor es po si ble.

¿ HACIA DÓN DE VA MOS?

Alda Fa cio en la con vo ca to ria al IX Encuen tro fe mi nis ta de
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se pre gun ta: ¿Cuál es el mo vi -
mien to fe mi nis ta que po de mos o de be mos re su ci tar? Las res -
pues tas no son fá ci les fren te a tan ta frag men ta ción y di ver si -
dad de po si cio nes, sin em bar go, sí po de mos ima gi nar
ca mi nos po si bles, como ella mis ma se ña la.

Reen con trar nos en aque llos es pa cios para ha blar de lo per -
so nal y de lo co lec ti vo, de lo per so nal y de lo po lí ti co, den tro
del mar co de los di ver sos plan tea mien tos fe mi nis tas, don de
el mo vi mien to se for ta lez ca, no sólo en nú me ro, sino en cla ri -
dad con re la ción a sus prác ti cas y ob je ti vos.

Encon trar nos en uno o va rios es pa cios fe mi nis tas para en -
ten der y re fle xio nar so bre la glo ba li za ción y sus efec tos en
nues tros cuer pos, al mas, men tes y es pí ri tus po drá con tri buir
a iden ti fi car y de sa rro llar nue vas tác ti cas y es tra te gias que
nos per mi tan re cons ti tuir nos como mo vi mien to con tes ta ta -
rio, ma du ro, re fle xi vo pero so bre todo sub ver si vo.

Un tema cen tral del fe mi nis mo ha sido y si gue sien do la
uto pía, y sin fu tu ro no hay uto pía po si ble de ser so ña da. “Sin
una uto pía com par ti da no pue de ha ber mo vi mien to. El mo vi -
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mien to fe mi nis ta pue de y debe re co no cer se di ver so y en su
seno pue de ha ber mu je res de con di cio nes muy di fe ren tes,
pero un mo vi mien to no pue de sub sis tir sin un ob je ti vo co -
mún, ante ese ob je ti vo co mún hay que te ner una po si ción co -
mún y múl ti ples es tra te gias para al can zar lo”.

La lu cha por la pro fun di za ción de las de mo cra cias par ti ci -
pa ti vas, por los de re chos hu ma nos, por la ciu da da nía, la li -
ber tad de ex pre sión, las li ber ta des fun da men ta les, por el res -
pe to a la di fe ren cia, a las op cio nes y a la di ver si dad, son
de rro te ros co mu nes vie jos y nue vos, en ellos, de be re mos re -
cons ti tuir nos como fe mi nis tas, para opo ner nos a la glo ba li za -
ción ra di cal con una po si ción ra di cal para se guir so ñan do no
sólo en que un mun do me jor es po si ble, sino que es po si ble
trans for mar el mun do.

Dia lo gan do con el Tex to de Xi me na Ma chi cao B.

DE LOS SU JE TOS

Una pri me ra in te rro gan te me sal ta al leer la pri me ra par te
del tex to que ha bla de las ga nan cias y di le mas del fe mi nis mo
con tem po rá neo en la re gión. Ahí es tán con te ni dos que se en -
cuen tran en los pen sa mien tos de mu chas otras con quie nes he 
com par ti do y des cu bier to fe li ci da des y do lo res de las úl ti mas
dé ca das, y quie ro re fe rir me, en es pe cial, al tema de los su je -
tos. Las mu je res como su je tos po lí ti cos co lec ti vos o su je tos in -
di vi dua les. No ten go duda de que en las con di cio nes de la
mo der ni dad –aun que la re co noz ca mos como in com ple ta – es
im po si ble pen sar igual dad, li ber tad y es fe ra pú bli ca sin re fe -
ren cia a la idea (y rea li dad) de los su je tos co lec ti vos. Con ra -
zón, Ma ría Be ta nia, Gina Var gas y mu chas otras, des de hace
mu cho tiem po, en fa ti zan esa di men sión cru cial del fe mi nis -
mo con tem po rá neo. Es to tal men te dis tin to rom per las fron te -
ras de la es fe ra pú bli ca con “una mis ma” que rom per las como 
par te de un con jun to ma yor de vo ces por ta do ras de un “me -
mo rial de agra vios”, como se ña la Cèlia Amo rós, en cuan to a
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los lí mi tes que de ter mi nan las po si bi li da des de hu ma ni za -
ción ple na de las mu je res.

Esa ma ne ra de ser “más que una” tam bién nos ha en se ña do 
lo que no sa bía mos (ni po día mos sa ber) so bre las re glas que
per mi ten el ac tuar en la es fe ra pú bli ca. Y, so bre todo, a mi jui -
cio, nos per mi te –aún que sea a par tir de apren di za jes di fí ci -
les– su pe rar el ses go clá si co de la ri va li dad en tre mu je res y
go zar de las ex pe rien cias de re la cio na mien to pú bli co (que ya
te nían los hom bres des de hace mu cho), como son la “amis -
tad” (en el sen ti do de Mon taig ne) y la con fian za po lí ti ca.

Mu chas de las cri sis de li de raz go y des truc ción que men -
cio nas más ade lan te es tán re la cio na das con ese di fí cil apren -
di za je. Nun ca ha bría mos sa li do de las ca de nas y tram pas del
pri va tio si no hu bié ra mos dado el paso ra di cal de re co no cer -
nos como “pú bli ca men te mu chas”. Tam po co hu bie ra sido
po si ble cons truir un dis cur so teó ri co, po lí ti co y pú bli co so bre
el ma les tar del gé ne ro en las ci vi li za cio nes.

Sin em bar go, el én fa sis sis te má ti co en las mu je res como su -
je tos co lec ti vos tie ne ses gos y ries gos. Pue de ha cer nos per der
de vis ta la im por tan cia es tra té gi ca de la “in di vi dua li dad.”
Qui zás uno de los efec tos más im por tan tes del fe mi nis mo
haya sido, jus ta men te, crear un am bien te en que las mu je res
ya se ven como per so nas a part en tié re. Ser una in di vi dua con
au to no mía es, como bien sa be mos, un fun da men to del pa ra -
dig ma de la mo der ni dad.

Eso no ex clu ye la crí ti ca de los pa ra dig mas del su je to de he -
cho y ar mó ni co, y tam bién de la ló gi ca mer can til, con trac tual
(y del cálcu lo ra cio nal) de la in di vi dua li dad mo der na. He mos 
vi vi do y vi vi mos en no so tras mis mas la frac tu ra del su je to, o,
di cho de otro modo, las múl ti ples sub je ti vi da des de Mouf fe.
Tam po co con ce bi mos los in di vi duos y las in di vi duas como
uni da des ais la das (mo na das), pero sí como su je tos in mer sos
en con tex tos y re la cio nes, las cua les cam bian los con te ni dos
clá si cos de la au to de ter mi na ción y, en con se cuen cia, los con -
te ni dos de los de re chos.

Pero es in du da ble que he mos abier to las puer tas de la in di -
vi dua ción de las mu je res y ya no “te ne mos con trol” (ni de be -
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ría mos de sear te ner lo). Esa tra yec to ria de in di vi dua ción o in -
di vi dua li za ción no se ex pli ca so la men te como efec to del
fe mi nis mo. Es un ele men to in he ren te de las di ná mi cas so cia -
les y eco nó mi cas de la mo der ni dad y del ca pi ta lis mo. Su sig -
no más evi den te, re co no ci do y de ba ti do es la in ser ción con ti -
nua de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo. So bre todo, en
los mo men tos ac tua les te ne mos que ma ne jar el tema de las
mu je res como con su mi do ras.

Hay que re co no cer que esas aper tu ras y tra yec to rias (mer -
can ti les) son am plias, pro fun das y po de ro sas. Y aun que no
nos gus te la ló gi ca del mer ca do, éste ha per mi ti do, efec ti va -
men te, el ac ce so de las mu je res a la in di vi dua ción/in di vi dua -
li za ción y a una ma yor au to no mía. Sin duda, ésas son tra yec -
to rias ex clu yen tes, ya que no es ac ce si ble a to das. Son tam bién 
es tre chas, en tér mi nos fi lo só fi cos, cuan do se con si de ra que el
én fa sis fe mi nis ta pone su acen to en la au to rre fle xión de las
su je tas mis mas so bre su au to no mía. Las puer tas mer can ti les
para la au to no mía son, so bre todo, ses ga das, ya que se ajus -
tan a las pre fe ren cias “dis tor sio na das” de los y las agen tes, en
lu gar de cues tio nar y cam biar las dis tor sio nes. Qui zás el sín -
to ma más mar ca do de esa adap ta ción/ajus te sea la im po si bi -
li dad de ar ti cu lar y so lu cio nar las ten sio nes en tre pro duc ción
y re pro duc ción que, en gran me di da, si guen de ter mi nan do
los lí mi tes de la au to no mía de las mu je res.

Aun así, esos cir cui tos son po de ro sos y ca pi la res. Han arras -
tra do en sus re des a mi llo nes de mu je res en todo el mun do, di -
bu jan do una di ná mi ca que es ne ce sa rio re co no cer. Han ge ne -
ra do in clu so pro ce sos in só li tos de in cor po ra ción de los
“már ge nes”. De eso, un ejem plo poco de ba ti do en los mo vi -
mien tos de mu je res son las aper tu ras y re des “mer can ti les”
(GLS) a tra vés de las cua les mu je res lés bi cas han en con tra do es -
pa cios “pú bli cos” de in ter cam bio y ma yor au to de ter mi na ción.

Así, por más que ten ga mos crí ti cas se ve ras a las for mas
mer can ti les de in clu sión de las mu je res y am plia ción de sus
ám bi tos de ac ción, ellas son rea les y es tán en to dos los es pa -
cios don de ac tua mos.
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Con ra zón, Ame lia Val cár cel ha bla de los mo vi mien tos de
mu je res como algo dis tin to a las mu je res en mo vi mien to. Y
se ña la la exis ten cia de no sólo dis tan cia y ten sio nes en tre es -
tos dos cam pos en que se dan los cam bios de las mu je res y de
las re la cio nes de gé ne ro. Ten go la im pre sión de que atra ve sar
esa dis tan cia y esas ten sio nes es la ta rea más ur gen te y di fí cil
que te ne mos fren te a no so tras.

DE IGUAL DAD Y DE LI BER TAD

El tema de la de si gual dad (y la igual dad) ha sido (y si gue
sien do) cen tral en el de ba te fe mi nis ta la ti noa me ri ca no. Des de 
los 80 he mos ma ne ja do la con tro ver sia igual dad-diferencia y
no me pa re ce ab sur do de cir que la he mos pro ce sa do ra zo na -
ble men te bien des de el pun to de vis ta con cep tual y po lí ti co.
En los 90 in gre sa mos en un cam po más com ple jo de las mu -
chas de si gual da des (y de la di ver si dad) y no sin ra zón cuan -
do se mi ran los ni ve les de ine qui dad so cial eco nó mi ca en la
re gión y la pro fun di za ción de las de si gual da des en tre paí ses
y den tro de los paí ses como re sul ta do de la in ten si fi ca ción de
la glo ba li za ción.

Si gue sien do para no so tras un reto con cep tual el de ar ti cu lar 
me jor las mu chas de si gual da des sin per der el hilo con duc tor
del sis te ma se xo-género. Ya sa be mos que esa ar ti cu la ción (in -
ter sec cio na li dad como se ha di cho ca mi no a Dur ban) no es una
adi ción sim ple. Es mu cho más com ple ja, in clu so pue de ser
muy con tra dic to ria. Tam bién te ne mos en la ca nas ta, to da vía,
la con fu sión en tre igual dad y equi dad que es ne ce sa rio re vi si -
tar y pre ci sar. Pero, sea como sea, des de los 80, he mos da dos
pa sos lar gos en el tema de la igual dad y la de si gual dad.

Sin em bar go, no le he mos dado la mis ma aten ción y ener -
gía al tema de la li ber tad. Sin duda, el tema de la li ber tad está
im plí ci to en nues tras con cep cio nes, prác ti cas y te mas es pe cí -
fi cos. Por ejem plo, li ber tad es un prin ci pio sub ya cen te a la au -
to no mía que es cla ve en nues tros queha ce res. No es po si ble
pen sar los te mas de se xua li dad y re pro duc ción sin te ner pre -
mi sas de li ber tad como re fe ren cia. Sin em bar go, es in tri gan te
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que no ha ya mos he cho de la li ber tad un tema cen tral (como
he mos he cho con igual dad y au to no mía). A mi jui cio, de be -
ría mos in te rro gar nos por qué he mos de ja do la li ber tad como
tema im plí ci to y no ex plí ci to. No he exa mi na do en pro fun di -
dad las ra zo nes que pue dan ex pli car esa “la gu na”. Pero ten go 
la in tui ción de que qui zá se gui mos arras trán do nos (in cons -
cien te men te) en la des con fian za atá vi ca del pen sa mien to de
iz quier da en re la ción con la li ber tad como prin ci pio. Sin
duda, ya sa be mos que siem pre que ha bla mos de li ber tad hay
que pre gun tar se ¿de quién, para qué y de qué ma ne ra? Pero
ten go la im pre sión de que en los con tex tos en que nos mo ve -
mos se hace ne ce sa rio ha cer nue vas mi ra das a nues tras agen -
das ma ne jan do el len te de la li ber tad, y tam bién in te rro gar las 
con cep cio nes clá si cas de li ber tad a par tir de un pers pec ti va
fe mi nis ta, como lo he mos he cho con la igual dad.

DEL ES TA DO-NACIÓN A LA SO CIE DAD-MUNDO: LOS
MAR COS INS TI TU CIO NA LES

Otro tema del tex to es la tran si ción de nues tro ac tuar en los
pro ce sos na cio na les de de mo cra ti za ción y tran si ción po lí ti ca
–que han ca rac te ri za do la re gión en las úl ti mas dé ca das– y la
po lí ti ca glo bal. En re la ción con esa di men sión ha bría mu cho
que de cir, pero en el con tex to de esa con ver sa ción me pa re ce
im por tan te sub ra yar dos o tres as pec tos. El pri me ro es que
ten go la im pre sión de que no he mos re fle xio na do a pro fun di -
dad so bre los sig ni fi ca dos im pli ca cio nes de la tran si ción real
que se da en el mun do so bre una ló gi ca (teo ría, me ca nis mos,
et hos, au to com pren sión) an cla da en los es ta dos-nación al que
Mo rin lla ma la so cie dad-mundo.

Nues tro queha cer po lí ti co se ha con fi gu ra do cla ra men te
con base en los pa ra dig mas po lí ti cos de la tra di ción del es ta -
do-nación del cual es ejem plo el tema de ciu da da nía, de las
re for mas le ga les y po lí ti cas pú bli cas. Con las con fe ren cias de
los no ven ta fui mos en cap su la das a los mar cos ins ti tu cio na les
(que son to da vía pre ca rios y li mi ta dos) en la lla ma da go ber -
na bi li dad in ter na cio nal, en es pe cial de las Na cio nes Uni das.
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En ese pa sa je brus co mu chas ve ces nos he mos ol vi da do de la
mar ca in ter na cio na lis ta ori gi nal del fe mi nis mo y nos he mos
en con tra do in vo lu cra das en ten sio nes im por tan tes que in clu -
yen: el de ba te so bre prio ri da des de in ci den cia (na cio nal o in -
ter na cio nal) y so bre la na tu ra le za ne fas ta y coop ta do ra de las
ins ti tu cio nes glo ba les.

Creo que hoy día y con toda la ex pe rien cia de las con fe ren -
cias (bue nas y ma las) he mos com pren di do que un mo vi mien -
to po lí ti co con tem po rá neo no pue de no ac tuar glo bal men te.
Pero si guen exis tien do pro ble mas de di vi sión de tra ba jo
(quién hace qué y a dón de y cómo los dis tin tos ám bi tos se ar -
ti cu lan). So bre todo, es toy con ven ci da de que no te ne mos to -
da vía un con sen so (pro vi sio nal y mí ni mo) so bre al gu nas
cues tio nes que son cru cia les en esa tran si ción.

Por ejem plo: cuál es nues tra po si ción so bre so be ra nía (na -
cio nal, ali men ta ria, am bien tal), que es un con te ni do cen tral
de los de ba tes ac tua les, en es pe cial en es pa cios como el FSM,
don de mu chas fuer zas ahí es tán ac tuan do glo bal men te pero
fun da men tal men te para de fen der po si cio nes de so be ra nía.
¿Qué te ne mos no so tras las fe mi nis tas que de cir so bre la so be -
ra nía?

Un tema re la cio na do es el de la go ber na bi li dad glo bal, que
fue cen tral en el pro ce so de Mon te rrey en tér mi nos de go ber -
na bi li dad eco nó mi ca. Te ne mos una po si ción, ¿nos pa re ce que 
es ne ce sa rio re for mar/cons truir me ca nis mos de go ber na bi li -
dad glo bal? ¿Qué te ne mos que de cir so bre re for ma de las ins -
ti tu cio nes que es tán? ¿O sim ple men te re cha za mos la ne ce si -
dad de una go ber na bi li dad glo bal por que es ta mos se gu ras de 
que los te mas de igual dad y dis cri mi na ción se re suel ven en
los pla nes de los es ta dos-naciones? ¿Qué sa be mos y cómo nos 
po si cio na mos fren te a los cam bios de ins ti tu cio na li dad que
es tán con no so tras des de hace mu cho y los cua les ha cen a lo
que lla ma mos Esta do?, a lo mis mo que se adel ga za en al gu -
nas áreas, se for ta le ce en otras.

A lo mis mo que se des cen tra li za se ve atra ve sa do por ins ti -
tu cio na li da des glo ba les con el Ban co Mun dial, el FMI y tam -
bién las Na cio nes Uni das en ra zón de los ins tru men tos de de -
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re chos hu ma nos, que tan to de fen de mos no so tras. Yo creo que 
no es po si ble en fren tar esas cues tio nes cru za das sin re vi si tar
un tema ori gi nal de la mo der ni dad que es el “con tra to so cial”.

DEL ES TA DO-NACIÓN A LA SO CIE DAD-MUNDO: CUL TU RA
Y SO CIE DAD

Un se gun do as pec to del pa sa je na ción a la so cie -
dad-mundo es el de la cul tu ra y la so cie dad. En este as pec to
creo que he mos he cho avan ces im por tan tes. Uno de ellos es
exac ta men te una nue va ma ne ra de pen sar nos como par te de
un te ji do so cial, cul tu ral y po lí ti co re gio nal que tie ne se me jan -
zas pero tam bién di fe ren cias. De ja mos para atrás (y bien de ja -
do) el dis cur so tra di cio nal de la uni dad la ti noa me ri ca na que
na tu ra li za ba esa per te nen cia. La re cons trui mos en tér mi nos
de los pro ce sos mis mos de au to com pren sión y cam bio que
he mos im pul sa do. He mos adop ta do la cla ve de la di ver si dad
como prin ci pio in ne go cia ble sin caer en la tram pa sim ple del
re la ti vis mo. A ni vel glo bal he mos he cho un sal to im por tan te
de in ter lo cu ción con otras re gio nes del sur en es pe cial en re la -
ción con los fun da men ta lis mos y se han am plia do las in te rac -
cio nes con Eu ro pa.

Sin em bar go, se gui mos en fren tan do un dé fi cit en lo que
con cier ne a nues tras co ne xio nes con las mu je res nor tea me ri -
ca nas. En ese ám bi to, ha ha bi do mo vi mien tos de so li da ri dad
y tra ba jo con jun to en las con fe ren cias, hay un diá lo go con cep -
tual y teó ri co im por tan te. Pero si guen exis tien do ten sio nes,
pro ble mas de co mu ni ca ción, re sis ten cias y re pre sen ta cio nes
cris ta li za das.

En mi eva lua ción, de be ría mos ha cer un es fuer zo im por tan -
te en el sen ti do de su pe rar las ten sio nes, ya que en el con tex to
de la po lí ti ca del im pe rio que pre va le ce en la ac tual co yun tu -
ra glo bal los cam bios es tán ne ce sa ria men te con di cio na dos a
cam bios in ter nos en la so cie dad nor tea me ri ca na. Y yo es toy
con ven ci da que el fe mi nis mo como agen da in ter na cio na lis ta
tie ne un rol im por tan te a ju gar en eso, como una ta rea más
que ur gen te.
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LA CO YUN TU RA Y EL CI CLO DE LAR GO PLA ZO

Sí, la co yun tu ra in me dia ta glo bal en mu chos de nues tros
paí ses es muy som bría y des pués de una dé ca da de ex pan sión 
(con cep tual, po lí ti ca, es pa cial, ins ti tu cio nal) es ta mos en un
mo men to que exi gi ría de un recu lo es tra té gi co. O sea una
vuel ta a los már ge nes para re vi si tar y re cons truir nues tros
pen sa mien tos y ac cio nes. Eso no sig ni fi ca pa rá li sis. Por peor
que sea el es ta do del mun do el pen sa mien to si gue en mo vi -
mien to y las co sas no tie nen un solo ros tro: son con tra dic to -
rias y pa ra dó ji cas. Qui zá sea tiem po de es tar algo ale ja das de
las di ná mi cas ins ti tu cio na les glo ba les, pero hay que se guir
dan do aten ción sis te má ti ca y, so bre todo, ser ca pa ces de iden -
ti fi car los pun tos de re sis ten cia y pro pues tas de cam bio.

El tex to ha bla de uto pías. Des pués de tan tas in te rac cio nes
con las rea li da des (so cia les, ins ti tu cio na les) yo pre fie ro usar
la no ción del ci clo lar go (o ideo lo gías de lar go pla zo). Y quie -
ro com par tir con ti go un co men ta rio he cho por un eco no mis ta 
bra si le ño, Gis lon Shwartz, que es cri be se ma nal men te Em Fol -
ha so bre cues tio nes glo ba les. Él es tam bién par ce ro de Re gi na
Fes ta, la fe mi nis ta co mu ni có lo ga, en un pro yec to que se lla ma 
la Ciu dad del Co no ci mien to. En un ar tícu lo pu bli ca do en ene -
ro pa sa do él de cía que más allá de las som bras de esos tiem -
pos qui zás es ta mos ini cian do un nue vo ci clo lar go de Gon dra -
tieff, que es otra ma ne ra de ca li fi car las ideo lo gías de lar go
pla zo. E ilus tra ba su afir ma ción con ejem plos de las re des de
la so cie dad ci vil y su nue va ca pa ci dad de mo ni to rear po lí ti cas 
y ha cer pro po si cio nes. Men cio na ba So cial Watch y el Foro So -
cial Mun dial. Trai go esa re fe ren cia por que en cual quier mo vi -
mien to de recu lo es tra té gi co no po de mos per der de vis ta el ci -
clo lar go del cual so mos par te y don de Shwartz tie ne ra zón.
(Foro So cial Mun dial: Arti cu la ción Fe mi nis ta Mar co sur:
“Con tra los fun da men ta lis mos, lo fun da men tal es la gen te”.
Por to Ale gre, fe bre ro de 2002.
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POSI CIO NA MIEN TO

Para Ju lie ta Kirk wood, una de las teó ri cas fe mi nis tas que
más apor tó a un fe mi nis mo com pro me ti do con sus cir -

cuns tan cias, la lu cha fe mi nis ta se orien ta des de las “ne ga cio -
nes” de aque llo que po si bi li ta su con di ción de ali nea ción y
que di fi cul tan la con so li da ción de su ex pre si vi dad como “su -
je to mu jer”. Ésta es una lu cha per ma nen te men te ac tua li za da,
cui dan do de re fle jar cómo se plan tea en el hoy y cómo se vin -
cu la al pro yec to glo bal. Lo cons tan te en la lu cha fe mi nis ta si gue
sien do la ne ga ción ac ti va de todo aque llo que im pi de la rea li -
za ción de las mu je res, a tra vés de la afir ma ción per ma nen te
del “de re cho a te ner de re chos” (Je llin, 1998). Pero los es ce na -
rios en los que se des plie gan es tas lu chas va rían: en la dé ca da
de los 70 y par te de los 80, el hoy de las lu chas fe mi nis tas se
orien tó a po li ti zar el ma les tar de las mu je res en lo pri va do
(Ta ma yo, 1997), nom bran do lo has ta ese mo men to sin nom -
bre (vio len cia, se xua li dad, de re cho al nom bre pro pio) y, en
ese acto, am pliar y for ta le cer la de mo cra cia. Por algo“de mo -
cra cia en el país y en la casa” fue la con sig na de las fe mi nis tas
chi le nas en su lu cha con tra Pi no chet, que apor tó la mi ra da fe -
mi nis ta al pro yec to glo bal. En la dé ca da de los 90, el hoy apa -
re cía, para mu chas fe mi nis tas, como la ur gen cia de con so li -
dar lo enun cia do, con le yes y ga ran tías para que los go bier nos 
cum plie ran su res pon sa bi li dad de ha cer se car go de la ex clu -
sión de las mu je res, no sólo en lo na cio nal sino tam bién en lo
glo bal. En el nue vo mi le nio, para mu chas ex pre sio nes fe mi -
nis tas, el hoy es una lu cha por la jus ti cia de gé ne ro y la jus ti cia
so cial, dis pu tan do sen ti dos y orien ta cio nes a la glo ba li za ción

Los nue vos de rro te ros de los fe mi nis mos
la ti noa me ri ca nos en lo glo bal: las 

dispu tas fe mi nis tas por una
glo ba li za ción al ter na ti va

VIR GI NIA VAR GAS



neo li be ral. Y el pro yec to glo bal es la dispu ta por ge ne rar con te -
ni dos al ter na ti vos a esta glo ba li za ción neo li be ral, que lo gren
“go ber nar la glo ba li za ción”, en fren tan do sus im pac tos in jus -
tos y ex clu yen tes, con pers pec ti va fe mi nis ta in cor po ra da.

LA DISPU TA SO BRE EL PRO CE SO DE GLO BA LI ZA CIÓN Y
SUS MÚL TI PLES DE TER MI NA CIO NES EN EL HOY
FE MI NIS TA

Nos en fren ta mos acá a un pro ble ma de len gua je. La
pa la bra glo ba li za ción ha sido ‘se cues tra da’ para sig ni fi car 
sólo una par ti cu lar for ma de glo ba li za ción (neo li be ral y
abru ma do ra men te re fe ri da a lo eco nó mi co)... Pero
´glo ba li za ción´ real men te sig ni fi ca in ter co ne xión glo bal y
pue de to mar otras for mas, en di fe ren tes tér mi nos y
abar can do di fe ren tes ti pos de re la cio nes de po der. Qui zá
efec ti va men te es tán sur gien do ideas de cómo esto pue de
fun cio nar y ex pre sar se en las re des in ter na cio na les que
han sido ya in ven ta das al in te rior de los mis mos
mo vi mien tos ra di ca les de pro tes ta.
Do reen Mas sey, 2000, 19. 
Red Pep per Ju lio 2000

El pro ce so de glo ba li za ción –que pue de ser pen sa do como
una am plia ción, in ten si fi ca ción, ace le ra mien to y cre cien te
im pac to de las in ter co ne xio nes a lo lar go y an cho del pla ne ta– 
(Held, 2001) no es sólo eco nó mi co, sino tam bién po lí ti co, tec -
no ló gi co, cul tu ral, emo cio nal. La com ple ji dad y el de si gual
de sa rro llo de es tas di men sio nes han pro du ci do nue vos ries -
gos, nue vos con flic tos, nue vas ex clu sio nes, pero tam bién han
im pul sa do el sur gi mien to de nue vas sub je ti vi da des, nue vas
iden ti da des y nue vos ac to res so cia les que bus can con cre tar y
am pliar nue vos de re chos. La glo ba li za ción, vis ta en toda su
mul ti di men sio na li dad, ha im pli ca do nue vas for mas de or ga -
ni za ción so cial (so cie dad en red, la lla ma Cas tells), mo di fi -
can do el sen ti do de es pa cio (por pri me ra vez el ho ri zon te re -
fe ren cial co mien za a ser el pla ne ta) y el tiem po (los
fe nó me nos ocu rren en tiem po real), di fi cul tan do una vi sión
de fu tu ro y, por lo mis mo, in cor po ran do la in cer ti dum bre en
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la vida co ti dia na. Todo ello ha tras to ca do iden ti da des tra di -
cio na les, cues tio nan do ver da des pre vias, y mo di fi can do las
ca te go rías del co no ci mien to.

No son pro ce sos fá ci les, por que no es ta mos vi vien do sólo
una épo ca in ten sa de cam bios, sino que es ta mos fren te a un
“cam bio de épo ca”1 (Infor me de De sa rro llo Hu ma no, Chi le,
2000). En este cam bio, la cri sis iden ta ta ria es tan fuer te que:

...al gu nos dis cur sos cam bian de sen ti do, apa re cen otros que
se opo nen, de di ver sas for mas y con di ver sos ob je ti vos, a los
do mi nan tes, to man cuer po nue vos dis cur sos que se sos tie nen
so bre vie jas na rra ti vas. En suma, el or den pre via men te exis -
ten te se ve sa cu di do (Cai ri Ca rou, 2000, p. 110).

Ello abre mu chos e ines pe ra dos ho ri zon tes, al mis mo
tiem po que pro vo ca nue vas y cre cien tes di ná mi cas de ex clu -
sión, es pe cial men te cuan do, como aho ra, el pro ce so de glo -
ba li za ción coin ci de con la he ge mo nía del en fo que neo li be -
ral, que prio ri za al má xi mo las ló gi cas del mer ca do y fa ci li ta
el po der in go ber na do, sin con tro les ni re gu la cio nes, del ca -
pi tal trans na cio nal.2

Estos múl ti ples y am bi va len tes pro ce sos han ge ne ra do ac -
ti tu des de fen si vas, ma yor in di vi dua lis mo, cre cien te frag -
men ta ción, re sur gi mien to de fuer tes po lí ti cas iden ta ta rias,
ade más de va rias for mas de bal ca ni za ción y fun da men ta lis -
mo (DAWN, 2001, Mar chand y Sis son, 2001). Pero tam bién ha
ge ne ra do una am plia ción de los ho ri zon tes de trans for ma -
ción de los mo vi mien tos so cia les (lo co ti dia no, lo glo bal) y
nue vas for mas de re sis ten cia. Al abrir nue vas mi ra das para
in te rro gar la rea li dad, ha fle xi bi li za do iden ti da des ce rra das,
abrien do tam bién la po si bi li dad de ex pan dir los con te ni dos
ciu da da nos y de mo crá ti cos más allá del es ta do-nación, po -
ten cian do nue vos de re chos y nue vas di ná mi cas ciu da da nas
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1  Como, por ejem plo, el que tra jo la in ven ción de la rue da, o la re vo lu ción
in dus trial.

2  He ge mo nía neo li be ral que des pués del 11 de se tiem bre se ex pre sa per ver -
sa men te en la po lí ti ca nor tea me ri ca na, que bus ca rea su mir se con una ló gi ca
de “Impe rio”, uti li zan do me ca nis mos del pe rio do de “gue rra fría”, re de fi ni -
dos des de el tema de se gu ri dad del Esta do y de lu cha cul tu ral (Sa bio, 2002).



en el es pa cio lo cal y glo bal. La glo ba li za ción –al ta men te de si -
gual en su al can ce e im pac to, que di vi de al mis mo tiem po que 
in te gra– es ame na za pero tam bién pro me sa y po si bi li dad
(Wa ter man, 2001).

Jus ta men te por es tar “se cues tra da” por un sig ni fi ca do he -
ge mó ni co y par cial, la glo ba li za ción es un “te rre no de dispu -
ta” con tes ta ta rio, por con te ni dos, orien ta cio nes y al can ces de -
mo crá ti cos. Y por res ca tar su com ple ji dad y su
mul ti di men sio na li dad. En este “te rre no de dispu ta” es don de 
se asien tan las nue vas exi gen cias y re tos así como las nue vas
po si bi li da des de los mo vi mien tos so cia les en ge ne ral y de los
fe mi nis mos la ti noa me ri ca nos, en par ti cu lar, para ali men tar
al ter na ti vas de mo crá ti cas fren te a esta glo ba li za ción.

Enten der e in ter pre tar la glo ba li za ción con sus múl ti ples
co ne xio nes en el es pa cio y en el tiem po es tam bién en ten der
“el mun do como un todo” (Ro bert son, en Guz mán, 2001) des -
de un pen sa mien to re la cio nal que dé cuen ta si mul tá nea men -
te de los múl ti ples ni ve les y di men sio nes in te rac tuan tes de la
rea li dad so cial.

Los cam bios am bi va len tes
...si la glo ba li za ción ejem pli fi ca las peo res ten den cias ca pi ta -
lis tas de ex pan sión y do mi na ción, ne ce si ta mos sa ber si, y por
qué, la glo ba li za ción pue de tam bién pro veer opor tu ni da des
para cier tos gru pos de mu je res de de jar atrás los peo res ex ce -
sos de la opre sión pa triar cal.
Signs, 2001, Edi to rial, pp. 943.

Aná li sis fe mi nis tas so bre glo ba li za ción nos mues tran cómo 
la po lí ti ca eco nó mi ca, los mo vi mien tos so cia les, la for ma ción
de iden ti da des y los asun tos del su je to son ge ne ral men te in -
des li ga bles unos de otros (Signs, 2001). Las am bi va len cias y
los múl ti ples sen ti dos de la glo ba li za ción tien den a pro du cir
nue vas dis tor sio nes de gé ne ro al mis mo tiem po que sub vier -
ten otras, dan do pie a nue vas di ná mi cas de ex clu sión e in clu -
sión. Ro sal ba To da ro da cuen ta de este pro ce so al ana li zar
cómo los cam bios eco nó mi cos en cur so se sus ten tan en un de -
ter mi na do sis te ma de gé ne ro, a la vez que lo ten san y pro pi -
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cian cam bios en su in te rior, los que a su vez tie nen efec tos en
el cam po de la eco no mía (To da ro, 2002). En todo los pro ce sos
de ajus te es truc tu ral las mu je res han fun cio na do como un fac -
tor ocul to de equi li brio para ab sor ber los shocks de los pro -
gra mas de ajus te de la eco no mía, tan to in ten si fi can do el tra -
ba jo do més ti co para com pen sar la dis mi nu ción de los
ser vi cios so cia les por la caí da del gas to pú bli co como por el
he cho de que la pri va ti za ción de los sis te mas de se gu ri dad so -
cial han in ci di do en ma yor me di da en las mu je res por su pa -
pel en la re pro duc ción (cos tos so cia les de la ma ter ni dad asu -
mi dos in di vi dual men te, por ejem plo). Así, su po si ción en la
fa mi lia y en el mer ca do de tra ba jo las ubi ca como par te de la
es tra te gia des re gu la do ra del mer ca do. En to dos los ca sos, al
no to mar en cuen ta el va lor del tra ba jo re pro duc ti vo3 las mu -
je res tien den a do blar su car ga de tra ba jo en la so cie dad, mu -
cho más en tiem pos neo li be ra les, don de las res pon sa bi li da -
des de los Esta dos fren te al bie nes tar de la ciu da da nía es
des pla za do a lo pri va do.

Estos cam bios eco nó mi cos han pro du ci do tam bién un
cam bio en el or den de gé ne ro. Sus ten ta do pre via men te en un
pa ra dig ma es pe cí fi co de pro duc ción y re la cio nes la bo ra les
(ba sa do en ocu pa ción de tiem po com ple to, en una es pe cí fi ca
di vi sión se xual del tra ba jo, en tre otros), este or den de gé ne ro
que da ero sio na do con la de sa pa ri ción, como con cep to, del sa -
la rio fa mi liar, la fal ta de es ta bi li dad la bo ral mas cu li na y la in -
cor po ra ción cre cien te de las mu je res al mer ca do de tra ba jo
(To da ro, 2002). La mis ma for ma de in cor po ra ción (fle xi bi li -
dad la bo ral) de bi li ta las fron te ras en tre lo pu bli co y lo pri va -
do, ge ne ran do nue vas in te rre la cio nes en tre am bas es fe ras.

Las am bi va len cias de la glo ba li za ción tie nen que ver tam -
bién con los im pul sos y di ná mi cas que pro vo can sus di fe ren -
tes di men sio nes, en lo eco nó mi co pero tam bién en lo po lí ti co
y cul tu ral, im pac tan do de di fe ren tes for mas creen cias e iden -
ti da des. Gid dens alu de al cre cien te pro ce so de
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3  Tam bién nom bra da como eco no mía re pro duc ti va, o eco no mía del cui da -
do, aque lla que con tie ne todo el tra ba jo do mes ti co, de cui da do y de ser vi cio
co mu nal de una so cie dad, rea li za do fun da men tal men te por mu je res.



de-tradicionalización, que tien de a de bi li tar cos tum bres ar -
cai cas y sen ti dos co mu nes tra di cio na les, en tre ellas las re la ti -
vas a las re la cio nes en tre los se xos (ha cia una se xua li dad plás -
ti ca y fle xi ble) y a los va lo res fa mi lia res uní vo cos (lo que
pro vo ca tam bién re sis ten cias fun da men ta lis tas de de fen sa de 
es tos va lo res). Esto no im pli ca la de sa pa ri ción de la tra di ción,
sino más bien un cam bio en su sta tus, al de jar de con si de rar la
como algo in cues tio na ble y ver la como abier ta a in te rro ga -
ción, es de cir, algo so bre lo cual se pue de de ci dir (Gid dens,
1996). Y en este cam po hay cam bios no ta bles en di men sio nes
re pro duc ti vas y se xua les y las ins ti tu cio nes que las con sa -
gran. Así, como afir ma Vir gi nia Guz mán, ha ha bi do un cre -
cien te de bi li ta mien to de la fa mi lia nu clear, un sos te ni do re co -
no ci mien to de las prác ti cas que ge ne ran nue vos ti pos de
fa mi lia; una ten den cia cre cien te a se pa rar la pa ter ni dad y ma -
ter ni dad bio ló gi ca de la so cial (Guz mán, 2001). Ulrich Beck, a
su vez, afir ma que una de mo cra ti za ción cul tu ral “...está
trasn for man do los fun da men tos de la fa mi lia, las re la cio nes
de ge ne ro, el amor, la se xua li dad, la in ti mi dad” (Beck, 2002,
p. 8). No es in du da ble men te poca cosa. To das es tas mo di fi ca -
cio nes son tam bién for mas nue vas de re so lu ción de la ten sión
en tre eman ci pa ción y do mes ti ci dad.

Los im pac tos de es tas mo di fi ca cio nes, eco nó mi cas y cul tu -
ra les, en las mu je res tien den a im pul sar una ma yor ca pa ci dad 
de ne go cia ción en la me di da que las ex po nen mu cho más que
an tes a ideas de au to no mía, in di vi dua ción, li ber tad, igual -
dad, mo di fi can do su au to per cep ción y su con di ción de su je -
tos de de re cho, y fa ci li tan do la pro li fe ra ción de de fi ni cio nes
so cia les e in ter pre ta cio nes cul tu ra les so bre lo que debe ser vi -
vir en un “mun do como un todo” (Guz mán, 2001). Se trans -
for man las sub je ti vi da des so cia les y se am plían los es pa cios y
si tios de trans for ma ción: la po lí ti ca ya no es per ci bi da sólo en
los es pa cios for ma les, ni su le gi ti mi dad se ve ob te ni da sólo
por el voto o la re pre sen ta ción, sino que se ex pan de ha cia es -
pa cios cada vez más im por tan tes para ciu da da nos y ciu da da -
nas: la vida co ti dia na, por un lado, y los sis te mas glo ba li za -
dos, por otro. (Gid dens, 1996; Guz mán, 2001). Esto tie ne
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im pac to en las ciu da da nías, abrien do nue vos con te ni dos,
mul ti pli can do de re chos an tes no con si de ra dos. Hay tam bién
una mo di fi ca ción y des cen tra mien to de las iden ti da des na -
cio na les (Sou za San tos, 1994) en la me di da que las fron te ras
po lí ti cas ya no coin ci den con las fron te ras te rri to ria les.4

No son, por lo tan to, pro ce sos uní vo cos. Y se vuel ven más
com ple jos en el cru ce con otras múl ti ples ex clu sio nes y rea li -
da des de las mu je res. Son mu chos los es tu dios fe mi nis tas que
mues tran como, en este con tex to glo ba li za do, el gé ne ro ope ra 
a va rios ni ve les en in ter sec ción con la cla se, raza, ét nia, se xua -
li dad, na cio na li dad, el es pa cio geo grá fi co ac tuan do so bre las
re la cio nes so cia les y se xua les. Las sub je ti vi da des, mo di fi ca -
das en este pro ce so, im pac tan las re la cio nes y ro les de gé ne ro
y re for mu lan de mu chas for mas la cons truc ción de la mas cu -
li ni dad y la fe mi nei dad. 

El mu tuo im pac to en tre glo ba li za ción y mo vi mien tos
so cia les

Los im pac tos de la glo ba li za ción en los mo vi mien tos so cia -
les han sido múl ti ples y am bi va len tes. Por un lado, han ju ga -
do un rol en la frag men ta ción y par ti cu la ri za ción de las lu -
chas, re per cu tien do en cam bios en las con duc tas so cia les. Las
re for mas eco nó mi cas en cur so, como se ña la Lech ner, no sólo
res trin gen la ac ción de los Esta dos, sino que a la vez fo men tan 
un vas to mo vi mien to de “pri va ti za ción de las con duc tas so -
cia les”... “En la ‘so cie dad de con su mo’, vá li da in clu so para
los sec to res mar gi na dos, los in di vi duos apre cian y cal cu lan
de modo di fe ren te el tiem po, las ener gías afec ti vas y los gas -
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4  Uno de los efec tos más evi den tes del pro ce so de glo ba li za ción ha sido
que el casi mo no po lio de los Esta dos en otor gar y ad mi nis trar los de re chos
ciu da da nos ha su fri do una cre cien te ero sión y de bi li ta mien to al de bi li tar se
sus al can ces y au to no mía. Fren te a los dra má ti cos cam bios en las di ná mi cas
glo ba les, los es ta dos-nación apa re cen muy chi cos para res pon der a los gran -
des pro ble mas glo ba les y apa re cen muy gran des para dar cuen ta de la cre -
cien te plu ra li dad de for mas de vida, de las ne ce si da des co ti dia nas de la gen te 
y de los nue vos de re chos, de re co no ci mien to y de re dis tri bu ción que exi gen
las nue vas iden ti da des (Sou za San tos).



tos fi nan cie ros que in vier ten en ac ti vi da des pú bli cas. Toda
in vo ca ción de so li da ri da des será abs trac ta mien tras no se
con si de re esta ‘cul tu ra del yo’, re ce lo sa de in vo lu crar se en
com pro mi sos co lec ti vos” (Lech ner, 1996, pp. 29).

Es la mis ma per cep ción que co lo ca Nancy Fra ser en lo que
ella lla ma la “vi sión post so cia lis ta”, alu dien do a un es ta do de
áni mo es cép ti co, que duda so bre las po si bi li da des de cam bio
so cial pro gre si vo y que se ex pre sa en “la au sen cia de un pro yec -
to eman ci pa to rio creí ble” ... y don de pa re ce ría que las exi gen -
cias de re co no ci mien to de las di fe ren cias han ad qui ri do con -
si de ra ble im por tan cia lle gan do in clu so a opa car las
exi gen cias de igual dad so cial (Fra ser, 1997, p. 5).

Sin em bar go, es so bre esta rea li dad que han co men za do a
sur gir otras di ná mi cas. Los mo vi mien tos so cia les, lue go de
un ci clo me nos ex pre si vo (mo men to de la ten cia di ría Me luc -
ci) han co men za do a ex pre sar se en otras ca den cias, des de
nue vas for mas de ar ti cu la ción y con una nue va rear ti cu la ción 
de las agen das de trans for ma ción. La mis ma for ma de exis -
ten cia de los mo vi mien tos se ha mo di fi ca do y ex pan di do.
Len ta men te, a lo lar go de la dé ca da de los 90, ha ha bi do una
ex pan sión de la con cien cia de de re chos en el ám bi to pla ne ta -
rio, a lo que han con tri bui do pre via men te las ver tien tes mo vi -
mien tis tas, ex pre sa das, por ejem plo, en las exi to sas cam pa ñas 
glo ba les que han co lo ca do nue vos te mas (Green Pea ce y la
de fen sa del me dio am bien te), nue vos con te ni dos para los clá -
si cos te mas de de re chos hu ma nos (Amnis tía Inter na cio nal), o
nue vos con te ni dos de las mo vi li za cio nes ur ba nas (to mar las
ca lles para la gen te, or ga ni zan do mo vi li za cio nes si mi la res y
si mul tá neas en di fe ren tes paí ses). Tam bién han con tri bui do
las mis mas con fe ren cias mun dia les de Na cio nes Uni das, que
abrie ron es pa cio para de sa rro llar con cien cia crí ti ca de lo que
se avan za ba y de lo que no se abor da ba en de re chos so bre as -
pec tos cru cia les para la hu ma ni dad (en los 90, en tre las más
mo vi li za do ras, las con fe ren cias de me dio am bien te, de re chos 
hu ma nos, po bla ción, la mu jer, el de sa rro llo).

Ha sido, sin em bar go, en los úl ti mos años cuan do han sur -
gi do otras ex pre sio nes de esta pre sen cia glo bal, con im pac to
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real men te pla ne ta rio: los mo vi mien tos por la jus ti cia glo bal
(de fi ni da tam bién como an ti glo ba li za ción, o glo ba li za ción al -
ter na ti va, o in ten tos de go ber nar la glo ba li za ción exis ten te),
que ini cial men te im pac ta ron dra má ti ca men te en Seatt le y si -
guen im pac tan do acu mu la ti va men te has ta hoy.5 Son mo vi -
mien tos que se ex pre san como fuer za so cial y po lí ti ca glo bal
que dispu ta en es pa cios y si tios a la glo ba li za ción neo li be ral.
En ellos coin ci den sin di ca lis tas, eco lo gis tas, fe mi nis tas, vie jos 
y jó ve nes lu cha do res por la jus ti cia so cial. De al gu na for ma, la 
di vi sión ra di cal con la que se per ci bían los vie jos y los nue vos
mo vi mien tos so cia les en los 70 no es para nada evi den te en
pe rio dos de glo ba li za ción. Otras di ná mi cas glo ba les son las
que im pac tan, y han jun ta do de mu chas for mas agen das nue -
vas y vie jas y lu chas glo ba les y lo ca les, mez clan do ex pre sio -
nes te rri to ria les con re des glo ba les des te rri to ria li za das
(Cohen y Ray, 2000). La ló gi ca de la glo ba li za ción se ex pre sa
así en los mo vi mien tos so cia les. Si las po lí ti cas na cio na les es -
tán pre de ter mi na das por orien ta cio nes de fi ni das a es ca la in -
ter na cio nal, dice Cas sen, a esa es ca la tam bién de ben rea li zar -
se las pro tes tas y la ela bo ra ción de pro pues tas al ter na ti vas:
“La an ti mun dia li za ción avan za por que adop ta la mis ma ló gi ca de la
mun dia li za ción” (Cas sen, 2001).6

Los fe mi nis mos apor tan a este pro ce so ex pe rien cias y co ne -
xio nes múl ti ples. Con una rica y lar ga ex pe rien cia de so li da ri -
dad in ter na cio nal, des ple ga da acu mu la ti va men te en los
Encuen tros Fe mi nis tas La ti no-caribeños,7 con in ser cio nes en
re des te má ti cas y de iden ti dad (co lec ti vos les bia nos, mo vi -
mien tos afro-latino-caribeños) ar ti cu la das a ni vel re gio nal y
glo bal. Y con múl ti ples in te rac cio nes des ple ga das a par tir de
las con fe ren cias de la ONU es pe cial men te la de la Mu jer, en
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5  Para lo cual la re pre sión lo cal no se ha he cho es pe rar, no sólo por la cus to -
dia del es pa cio sino por la agre sión ar ma da que ya dejó un muer to en Gé no va.

6  Ber nard Cas sen, pre si den te de ATTAC, uno de los gru pos más ac ti vos en
es tas mo vi li za cio nes, y di rec tor de Le Mon de Di plo ma tic.

7  A lo lar go de 21 años, nue ve en cuen tros, en di fe ren tes paí ses de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be es pa ñol. El no ve no será en no viem bre, en Cos ta Rica, y el
tema eje a ser tra ba ja do será la glo ba li za ción).



Bei jing, en 1995, am plian do per ma nen te men te la tra ma de co -
ne xio nes glo ba les. 

Jus ta men te por es tas di ná mi cas glo ba les al ter na ti vas des de 
las que mo vi mien tos so cia les con fron tan la ló gi ca he ge mó ni -
ca, mu chos au to res y au to ras asu men que es tos mo vi mien tos
con lle van la po si bi li dad de per fi lar una glo ba li za ción al ter na -
ti va, sus ten ta da en un mo de lo cuya fuer za mo triz sea la par ti -
ci pa ción ciu da da na y no el mer ca do (Grzybows ki, 2001). Es la 
mis ma idea le van ta da por Sou za San tos al afir mar que esta
glo ba li za ción, en su ex pre sión he ge mó ni ca, es in sos te ni ble.
Pero afir ma tam bién que una glo ba li za ción al ter na ti va está en 
cur so, sus ten ta da en una opi nión pú bli ca mun dial, ex pre sa da 
en mi les de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y re des
trans na cio na les “que van or ga ni zan do la re sis ten cia a la glo -
ba li za ción he ge mó ni ca” y for mu lan do al ter na ti vas cuyo eje
co mún, en su enor me di ver si dad, es la idea de que “...la dig -
ni dad hu ma na es in di vi si ble y que pue de flo re cer sólo en el
equi li brio con la na tu ra le za y con una or ga ni za ción so cial que 
no re duz ca los va lo res a los pre cios del mer ca do” (Sou za San -
tos, 2001, p 2). Otras au to ras, como Mas sey, per ci ben que la
glo ba li za ción po lí ti ca y cul tu ral ofre ce una po ten te he rra -
mien ta de trans for ma ción. Y aun que aler ta con tra el ries go de 
la he ge mo nía de un tipo de cul tu ra (la oc ci den tal, nor tea me ri -
ca na), ese ries go tam bién se re la ti vi za jus ta men te por las múl -
ti ples y di ver sas di ná mi cas, pre sen cias y pers pec ti vas que
pue blan lo glo bal. Mu chos y mu chas ha blan tam bién de la
cons truc ción de una so cie dad ci vil glo bal (Held, Wa ter man,
Var gas, Gryzbows ki), ali men ta da por las lu chas y re sis ten -
cias, así como por la ca pa ci dad de pro pues ta fren te a los nue -
vos ries gos y nue vos de re chos que de ahí se des pren den. De
esta for ma tam bién se ge ne ran con te ni dos para una ciu da da -
nía glo bal, lo que con lle va tam bién es tra te gias que bus can ge -
ne rar una nue va nor ma ti vi dad e ins ti tu cio na li dad en lo glo -
bal, ca paz de de fen der esos nue vos de re chos y ge ne rar
ga ran tías para su real apli ca ción.
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Impac to de la glo ba li za ción en los “su je tos fe mi nis tas”
Los mar cos de no tan (...) es que mas de in ter pre ta ción que per -
mi ten a los in di vi duos ubi car, per ci bir, iden ti fi car y ro tu lar
los acon te ci mien tos en su vida co ti dia na y en el mun do más
am plio. Son los mar cos los que dan sig ni fi ca do a even tos y
acon te ci mien tos, le dan sen ti do al mun do, or ga ni zan la ex pe -
rien cia y guían la ac ción in di vi dual y co lec ti va. Los mar cos
son las me tá fo ras, re pre sen ta cio nes sim bó li cas y cla ves cog ni -
ti vas que mo de lan los com por ta mien tos y ayu dan a eva luar
los acon te ci mien tos. (...) Es cla ro que los mar cos no son per -
ma nen tes o es ta bles. Tam po co son con sen sua dos o úni cos”.
Je llin, 2001, p. 7.

En este nue vo con tex to, los mo vi mien tos se en fren tan a
ten den cias am bi va len tes. La glo ba li za ción im pul sa ten den -
cias ho mo ge nei za do ras, rees truc tu ran do las so cie da des y las
for mas en las que los in di vi duos se re la cio nan con los cam -
bios es truc tu ra les y sub je ti vos (Mar chand y Sis son, 2001). Se
pro du cen frag men ta cio nes y rear ti cu la cio nes en una nue va
for ma or ga ni za ti va, lo que Cas tells ha lla ma do la “so cie dad
de re des”, con co ne xio nes am plias y cos mo po li tas. Este do mi -
nio de re des tie ne una “...mul ti pli ci dad abru ma do ra de com -
bi na cio nes de in ter cam bios de bie nes tan gi bles e in tan gi -
bles... que flu yen a tra vés de una mi ra da de no dos y ca na les
iden ti fi ca bles que in ter co nec tan a los gru pos so cia les a tra vés
de todo el mun do. Las in te rac cio nes en el do mi nio de las re -
des com pren den a toda cla se de or ga ni za cio nes... cu yas in te -
rre la cio nes crean en ma ra ña das re des de re des en tre cru za das
en tre sí, su per po nién do se unas a otras y en cons tan te trans -
for ma ción”. Se ge ne ran así nue vas co ne xio nes, nue vos ca na -
les y no dos, des tru yen do los vie jos y su frien do en este pro ce -
so un sin fin de mu ta cio nes y evo lu cio nes (Sa gas ti, pp. 21-22).

En este con cier to de co ne xio nes y en tre cru za mien tos, los
mo vi mien tos so cia les ven mo di fi ca da su exis ten cia y se ex -
pre san en for ma di fe ren te. No como ac to res uni fi ca dos ni sólo 
como mo vi mien tos de con te ni do plu ral. Se ex pre san más
bien como un “cam po de ac to res” am plio, di ver so y en per -
ma nen te am plia ción y trans for ma ción (Eli za beth Je llin). Es
tam bién lo que Guz mán lla ma “do mi nio po lí ti co”, que al can -
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za a to dos los ac to res con cer ni dos en de ter mi na dos in te re ses
te má ti cos, cu yas fron te ras, ac to res e in te rac cio nes con otros
múl ti ples do mi nios son el re sul ta do de pro ce sos po lí ti cos.
Otras au to ras, como So nia Álva rez, re con cep tua li zan los mo -
vi mien tos so cia les (en re fe ren cia a los fe mi nis mos) como un
cam po dis cur si vo, ex pan si vo, he te ro gé neo, ge ne ran do cam -
pos de ac ción po li cén tri cos que se ex tien den so bre un con jun -
to dis tin ti vo de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil (Álva rez
1998, p. 6), cons tru yen do pú bli cos al ter na ti vos que re sig ni fi -
can y con fron tan los sen ti dos po lí ti cos cul tu ra les do mi nan tes
en la so cie dad. Estos nue vos acer ca mien tos a las di ná mi cas
de los mo vi mien tos so cia les abren es pa cio para in nu me ra bles 
ma ti ces, ten den cias y es pa cios por los que trans cu rren los fe -
mi nis mos.

En este cam po he te ro gé neo, las for mas de re sis ten cia va -
rían. Se mul ti pli can los si tios de in ter ven ción co nec tan do y
coor di nan do la vo lun tad co lec ti va de mi les a tra vés de in ter -
cam bios elec tró ni cos.8 Las iden ti da des se re co no cen “nó ma -
des” (Bra diot ti, 2001, p. 209) por que se mo vi li zan per ma nen -
te men te evi tan do la fi ja ción en una sola. Por que los mar cos
sim bó li cos y dis cur si vos son mu cho más am plios, va ria dos y
mo vi bles.9

En esta rea li dad, don de la di ver si dad y he te ro ge nei dad es
la que pri ma, no tan im por tan te, ni po si ble, un pro gra ma de -
fi ni do y con sen sua do de trans for ma cio nes po lí ti cas, so cia les
y eco nó mi cas,10 sino la ex pli ci ta ción y com bi na ción de las
agen das des de co lec ti vos di ver sos y de múl ti ples au to no mías 
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8  Ro ber to Sa bio ex pre sa cla ra men te este pro ce so al afir mar que el cam bio
es ha ber in tro du ci do el con cep to de eco no mía de red, de la pro duc ción en
red, que sólo es po si ble por que exis ten nue vas tec no lo gías (Sa bio, 2002).

9  Sal vo en los fun da men ta lis mos, don de el mie do a la ex clu sión se ex pre sa
en una bús que da per ma nen te de cer te zas (Me luc ci, 1999), a tra vés del po si -
cio na mien to de una iden ti dad como ver da de ra y ex clu yen te.

10  Los fe mi nis mos lle gan a este pro ce so glo bal tam bién en for ma di fe ren te a
la del pa sa do. Es de cir, no des de una iden ti dad úni ca, no des de una hi po té ti -
ca “her man dad fe mi nis ta glo bal”, que des con tex tua li za y des po li ti za su pre sen -
te, al alu dir a una for ma com par ti da y he ge mó ni ca de ser mu jer. Ni a una
úni ca for ma de po si cio nar se como fe mi nis tas.



en in te rac ción des de múl ti ples es que mas de in ter pre ta ción.
“¿Cuál se ría en ton ces la for ma de uni dad co lec ti va que per mi te res -
pe tar y des ple gar las di fe ren cias?”, se pre gun ta Ce li ber ti, aña -
dien do que las for mas de or ga ni za ción de ma sia do rí gi das y
pe sa das no res pon den a la exi gen cia de una in di vi dua li dad
de per fi les abier tos. Tal vez es tén emer gien do nue vas for mas
de lo co lec ti vo, más fle xi bles, li via nas y fu ga ces (Ce li ber ti,
2001).

En esta pers pec ti va, po de mos ana li zar los cam bios en las
orien ta cio nes de las lu chas fe mi nis tas en lo glo bal y de sus
for mas de or ga ni za ción: si bien és tas nun ca fue ron de ma sia -
do cen tra li za das ni je rár qui cas, esta ten den cia a ma yor la xi -
tud y fle xi bi li dad co mien za a acen tuar se y a ser un ras go co -
mún de los mo vi mien tos so cia les por una glo ba li za ción
al ter na ti va, acen tuan do más la fal ta de es truc tu ra cen tra li za -
da, para dar paso a ar ti cu la cio nes e ini cia ti vas fle xi bles, que
agru pan tra mas de re des de múl ti ples di ná mi cas. Es de cir, no
es una fal ta de es truc tu ra sino nue vas for mas de ar ti cu lar las
co nec cio nes den tro y en tre los fe mi nis mos.

La in te rac ción-disputa en tre lo lo cal y lo glo bal
...an te rior men te, las de si gual da des en tre mu je res en lu ga res
so cial y geo grá fi ca men te di fe ren tes apa re cían como he chos
dis tan tes y es tá ti cos, me dia dos a tra vés de ins ti tu cio nes po lí -
ti cas y sis te mas eco nó mi cos. La cre cien te den si dad de co ne -
xio nes trans na cio na les ha trans for ma do la base de los mo vi -
mien tos so cia les, al jun tar mo vi mien tos múl ti ples. De esta
for ma, los he chos apa ren te men te es tá ti cos de la de si gual dad
se con vier ten en sets de ex pe rien cia di rec ta de re la cio nes de
po der en tre alia das/os, ubi ca dos de si gual men te y dis tan tes
geo grá fi ca men te.
(Tha yer, 2001, p. 106)

La re la ción en tre el es pa cio lo cal y el es pa cio glo bal, en tre la 
orien ta ción de las lu chas en am bos es pa cios es una ten sión
“que esta ape nas des pun tan do” (Agui ton, 2002, p. 94). So bre
esta ten sión se ha es cri to mu cho. Los es pa cios dis cur si vos a
tra vés de los cua les se mue ven los ac to res glo ba les, di cen
Cohen y Rai, son so cial men te cons trui dos, y por ello pue den
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ex pre sar tam bién los ejes de dis cri mi na ción y des ven ta ja: re -
la cio nes de gé ne ro pa triar ca les, je rar quías ra cia les, de si gual -
da des de cla se y ac ce so di fe ren cial a me dios de pro duc ción,
dis tri bu ción, in ter cam bio y co mu ni ca ción (Cohen y Rai, p.
10). Tha yer, a su vez, afir ma que la asi me tría en tre los mo vi -
mien tos son pa ra le las a las de si gual da des eco nó mi cas y de
re cur sos glo ba les (Tha yer, 2001). Mato, por su par te, con si de -
ra que las iden ti da des cons trui das des de re fe ren tes sim bó li -
cos ve ni dos de es pa cios so cia les dis tin tos y de ex pe rien cias
dis tin tas, dan lu gar a la cons truc ción de re la tos di fe ren tes
(Mato, ci ta do en Ber mú dez, 2001, p. 6).

Esto lle va a va rias au to ras a se ña lar que en el con tex to glo -
ba li za do, el mo vi mien to de mu je res verá una bre cha cre cien te 
en tre las que se man tie nen en sus di fe ren tes lo ca cio nes den tro 
de la co rrien te prin ci pal y las que, por elec ción o por no te ner
ca pa ci dad de ele gir, han sido mar gi na das. (Agnes Khoo,
2000). Otras se ña lan el ries go que lo glo bal o trans na cio nal se
con vier ta en un es pa cio pri vi le gia do para acen tuar sig ni fi ca -
dos y es tra te gias po lí ti cas y que sólo los lu ga res te rri to ria les
que es tán sa tu ra dos por fuer zas glo ba les ad quie ren un sig ni -
fi ca do so cial, po lí ti co y eco nó mi co real. Otros más, como Cas -
tells (1999), sos tie nen que la glo ba li za ción crea “zo nas de irre -
le van cia es truc tu ral” en las cua les la po bla ción no en cuen tra
lu gar en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, en fren tan do ex -
clu sión so cial de las re des glo ba les al mis mo tiem po que una
cier ta eva po ra ción de lo lo cal.

To das es tas apre cia cio nes apun tan a ries gos rea les. Sin em -
bar go, dada la com ple ja y am bi va len te na tu ra le za de la glo ba -
li za ción, tam bién es ries go so ubi car los es pa cios “del mun do
como un todo” como lo ca li da des des co nec ta das, en un pro ce -
so don de pa re ce ría mas bien que “ ...los arre glos de in ter co ne -
xión per so nal en tre lo lo cal y lo glo bal se es tán vol vien do cre -
cien te men te opa cos” (Han nerz, p. 29). Es de cir, no son
rea li da des di co tó mi cas. El es pa cio glo bal tam bién es tal por la 
orien ta ción glo bal de las lu chas, cuya ur gen cia se ex pre sa en
lo lo cal pero cuya re so lu ción sólo pue de dar se en el ám bi to
glo bal que se con cre tan en lo lo cal. Así, Seatt le es un es pa cio
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lo cal, Por to Ale gre, ciu dad bra si le ña don de se rea li za el Foro
So cial Mun dial, lo es tam bién. Es de cir, lo glo bal es, en al gún
pun to del pla ne ta, lo cal. Por ello, en vez de con tra po ner lo lo -
cal a lo glo bal, Mas sey su gie re ver los lu ga res como cons ti tui -
dos por una va rie dad de tra mas de re la cio nes con otras lo ca li -
da des, le ja nas o cer ca nas, de tal for ma que un lu gar es un
“nudo”, en una tra ma de ar ti cu la cio nes de po der (Mas sey,
2000). Esta per cep ción de lu gar ex pre sa muy bien las nue vas
di ná mi cas de la so cie dad en red.

Mi llie Tha yer nos da el ejem plo de una zona es truc tu ral -
men te irre le van te se gún la de fi ni ción de Cas tells, que, sin em -
bar go, esta cru za da por di ná mi cas múl ti ples que co nec tan lo
lo cal con lo glo bal. En la zona ru ral del Ser tao, re gión de Bra sil 
se miá ri da y em po bre ci da, exis te des de 1982 el Mo vi mien to
de Mu je res Tra ba ja do ras Ru ra les (MMTR). Son ac ti vis tas lo ca -
les en vuel tas en una tra ma de re la cio nes po lí ti cas y cul tu ra les
trans na cio na les, al ha ber es ta do ex pues tas a in te rac cio nes fe -
mi nis tas na cio na les y re gio na les des de la dé ca da de los 80.11

Las mu je res del MMTR par ti ci pa ron tem pra na men te en el III
Encuen tro Fe mi nis ta La ti no-caribeño, rea li za do en Bra sil en
1985, y en el cual la ten sión en tre “cla se” y “gé ne ro” fue par ti -
cu lar men te fuer te. Y don de es tu vie ron ade más ex pues tas a
toda la di ver si dad trans gre so ra de los fe mi nis mos. Pos te rior -
men te par ti ci pa ron en los su ce si vos en cuen tros fe mi nis tas
na cio na les, in te rac tuan do con la di ver si dad de ex pre sio nes
fe mi nis tas bra si le ñas. Diez años des pués, esta ex po si ción a
es pa cios fe mi nis tas re gio na les se vio am plia da a lo glo bal con
la par ti ci pa ción de un gru po de mu je res del Ser tao en la con -
fe ren cia de Bei jing, en 1995. Con ini cial re sis ten cia al dis cur so
fe mi nis ta, vis to aje no y de cla se me dia, las in te rac cio nes en tre
el MMTR y los es pa cios fe mi nis tas in ter ca la ban re sis ten cias,
con flic tos, ne go cia cio nes y alian zas. Lo gra ron am pliar sus in -
ter cam bios y de sa rro llar un nue vo sen ti do de de re chos en lo
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11  En este caso, SOS Cor po, de Re ci fe, una de las ONG fe mi nis tas his tó ri cas, 
orien tó par te de sus es fuer zos ins ti tu cio na les y fe mi nis tas a una in te rac ción
con las or ga ni za cio nes del MMTR como una es tra te gia para la cons truc ción
de un mo vi mien to fe mi nis ta plu ral.



pri va do y tam bién en lo pú bli co. Por ejem plo, exi gien do a las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG) fe mi nis tas que
acom pa ña ron este pro ce so (SOS Cor po), re la cio nes sus ten ta -
das en la “ren di ción de cuen tas” de mo cra ti zan do sus in te rac -
cio nes, su pe ran do la in ter me dia ción y es ta ble cien do in ter -
cam bios pro pios con otras or ga ni za cio nes fe mi nis tas y con
fe mi nis tas de agen cias in ter na cio na les. Al mis mo tiem po,
des de lo lo cal ini cia ban un pro ce so de rein ter pre tar los con te -
ni dos del dis cur so fe mi nis ta di vul ga do por las ONG, ajus tán -
do lo a su pro pia rea li dad, ne go cian do re cur sos po lí ti cos y
cons tru yen do su au to no mía. Cru zan do los lí mi tes na cio na -
les, co mien zan a crear sen ti do en una red trans na cio nal de re -
la cio nes po lí ti cas y cul tu ra les, con re la cio nes cons ti tui das
tan to por po der como por so li da ri dad. Po li ti zan do sus mi ra -
das, lo gra ron ne go ciar cuo tas de po der con los fe mi nis mos,
con los sin di ca tos mas cu li nos, con fron ta ron a las trans na cio -
na les que ac túan en el es pa cio ru ral, en fren ta ron las re la cio -
nes pa triar ca les en el es pa cio pri va do y am plia ron los lí mi tes
de sus iden ti da des lo ca les ha cia una di men sión glo bal, dan do 
lu gar a lo que Yu val Da vis lla ma cul tu ras tras lo ca les com bi -
na das.

Estas in fluen cias po lí ti cas y cul tu ra les trans na cio na les es -
ta rían fa ci li tan do nue vas for mas de mo vi mien tos so cia les,
que en vez de mi rar ha cia aden tro de sus co mu ni da des y ser
con fi na das sólo a lo lo cal, es tán cons tru yen do iden ti da des in -
clu si vas, hí bri das, ex ten di das y en alian za con las re des glo -
ba les (Tha yer). Sin em bar go, no sólo las or ga ni za cio nes del
es pa cio lo cal, tam bién las mis mas ONG fe mi nis tas, con sus in -
ci den cias en lo lo cal y en lo glo bal, han sido ca rac te ri za das
como “hí bri das” por So nia Álva rez, al ser por un lado ins ti tu -
cio na li dad fe mi nis ta y, por otro, par te de la cons truc ción de
un fe mi nis mo plu ral.

La hi bri da ción pa re ce ría ser tam bién una ca rac te rís ti ca de
la mis ma glo ba li za ción, una for ma de evi tar la ho mo ge ni za -
ción de for mas cul tu ra les de vida y vi sio nes del mun do.
“...Dado que hay múl ti ples pro ce sos de glo ba li za ción en jue -
go –eco nó mi cos, po lí ti cos so cia les y cul tu ra les–, ésta de be ría
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con si de rar se como una hi bri da ción es truc tu ral, apa ri ción de
nue vas for mas mix tas de coo pe ra ción, e hi bri da ción cul tu ral
y el de sa rro llo de cul tu ras tras lo ca les com bi na das” (Yu val
Da vis 1999, p 8).

LAS NUE VAS DI NÁ MI CAS DE IN TER VEN CIÓN FE MI NIS TAS

Mu chas de las múl ti ples di ná mi cas fe mi nis tas en Amé ri ca
La ti na co mien zan a orien tar se ha cia esta nue va rea li dad. El si -
guien te en cuen tro fe mi nis ta la ti noa me ri ca no y del Ca ri be (el
no ve no, en un con ti nuum des de 1981) tie ne como eje la glo ba li -
za ción. Esto es más que sig ni fi ca ti vo en la me di da que en este
es pa cio de los en cuen tros los fe mi nis mos re gio na les to man el
pul so a sus di ver si da des, a sus avan ces, ex pre san sus ha llaz -
gos, bús que das, nu dos y nue vas sub je ti vi da des, que se ex pre -
san en nue vos y múl ti ples de rro te ros en re fle xión y ac ción. A
su vez, re des glo ba les como DAWN y AWID, Mu je res Vi vien do
Bajo Le yes Mu sul ma nas, vie nen in ci dien do des de hace un
tiem po en esta nue va rea li dad glo bal, en ar ti cu la ción tam bién
con esta di men sión glo bal que es la re gión la ti no ca ri be ña.

De to das es tas nue vas di ná mi cas y es pa cios, me in te re sa
ana li zar la in ci den cia fe mi nis ta en el Foro So cial Mun dial
(FSM), es pa cio plu ral y con pro pues tas ha cia una glo ba li za -
ción al ter na ti va, don de con flu yen mu chas de las nue vas es -
tra te gias y preo cu pa cio nes de los mo vi mien tos so cia les glo -
ba li za dos, como el fe mi nis mo. Es tam bién un com pli ca do
si tio de alian zas con otros mo vi mien tos, cuya orien ta ción ha -
cia los fe mi nis mos no siem pre es de re co no ci mien to.

Foro So cial Mun dial: el es pa cio de cons truc ción de
alian zas y de dispu ta con tra pen sa mien tos úni cos

La di ver si dad es nues tra fuer za y su ex pre sión es la base de
nues tra uni dad. So mos un mo vi mien to de so li da ri dad glo bal,
uni do en nues tra de ter mi na ción para lu char con tra la con cen -
tra ción de la ri que za, la pro li fe ra ción de la po bre za y la des truc -
ción de nues tro pla ne ta. Esta mos cons tru yen do un sis te ma al -
ter na ti vo y usa mos ca mi nos crea ti vos para pro mo ver lo.
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Esta mos cons tru yen do una alian za am plia a par tir de nues tras
lu chas y las re sis ten cias con tra el sis te ma ba sa do en el pa triar -
ca do, el ra cis mo y la vio len cia, que pri vi le gia los in te re ses del
ca pi tal so bre las ne ce si da des y las as pi ra cio nes de los pue blos.
De cla ra ción de los Mo vi mien tos So cia les reu ni dos en el II FSM

El in ten to de in ci den cia en el Foro So cial Mun dial se co nec -
ta con nue vas ten den cias fe mi nis tas que ex pre san las nue vas
lu chas, po lí ti cas de alian zas, con flic tos y re tos que trae para
los fe mi nis mos el es pa cio glo bal. No es el úni co es pa cio de in -
ter ven ción fe mi nis ta pero sí es el que con den sa mu chas de
sus múl ti ples es tra te gias y nue vas for mas de exis ten cia. Es in -
du da ble men te un es pa cio am bi va len te, y qui zá por lo mis mo
de gran ri que za, por que nos acer ca tam bién a la cara con tra -
dic to ria de la glo ba li za ción al ter na ti va, que al mis mo tiem po
que arras tra los nue vos sig nos y sub je ti vi da des si gue tam bién 
arras tran do vie jas ex clu sio nes y con ser va du ris mos.

El Foro So cial Mun dial (en su pri me ra y se gun da ver sión)
se ha con ver ti do ya en el es pa cio de con fluen cia de las lu chas
y pro pues tas de una so cie dad ci vil glo bal de mo crá ti ca en for -
ma ción, ex pre san do las es pe ran zas, ri que zas, de sa cuer dos,
bús que das y pro pues tas de los mo vi mien tos so cia les fren te a
los dra má ti cos y cre cien tes pro ce sos de ex clu sión de las ciu -
da da nías que ha pro du ci do la glo ba li za ción he ge mó ni ca.
Estos mo vi mien tos so cia les, de di fe ren te sig no, con múl ti ples
ac to res y ac to ras, han asu mi do este es pa cio como pro pio,
avan zan do nue vas pers pec ti vas para un pen sa mien to utó pi -
co, algo casi per di do en el ho ri zon te so cial de las úl ti mas dé -
ca das. Y ésta es su ri que za y su for ta le za. La dispu ta por la
glo ba li za ción al ter na ti va, que se ex pre só de mu chas for mas a
lo lar go de la dé ca da del si glo pa sa do, te nien do a Seatt le
como un pun to de quie bre y de im pul so, con flu ye en este es -
pa cio. Sus dos con sig nas: “otro mun do es po si ble” y “no al
pen sa mien to úni co” ex pre san la orien ta ción de esta otra mi -
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ra da a la glo ba li za ción, cuya fuer za es el con ven ci mien to éti -
co y utó pi co de que las al ter na ti vas pue den ser cons trui das
por las fuer zas de mo crá ti cas y eman ci pa to rias.12 Y que para
ha cer lo no hay re ce ta, ni al ter na ti va ni su je to úni co, sino una
mul ti pli ci dad de ac to res y ac to ras so cia les, apor tan do sus
múl ti ples for mas de re sis ten cia y apos tan do a cons truir de -
mo cra cias con jus ti cia so cial y con equi dad.13 Su car ta de prin -
ci pios es elo cuen te en su orien ta ción, en la in ter pre ta ción del
con tex to glo bal y en la pers pec ti va trans for ma do ra que adop -
ta en la re la ción a la glo ba li za ción. Sin ca rác ter de ci so rio, sin
vo ca ción de re pre sen ta ción, “...re cha zan do la no ción de ac -
tuar como un tipo de van guar dia glo bal, ya sea en tér mi nos
de li de raz go o en tér mi nos po lí ti cos. Su fun ción es pro veer
Ágo ra para el mo vi mien to con tra la glo ba li za ción neo li be ral”
(Wa ter man, 2002, p. 4).

El FSM es tam bién un es pa cio de con fluen cia de nue vas y
vie jas es truc tu ras de pen sa mien to y ac ción y, por lo tan to, de
con ver gen cias y tam bién de con fron ta cio nes. Ello no lo hace
me nos fac ti ble. Las ten sio nes y con tra dic cio nes, los di fe ren tes 
ni ve les en que se ex pre san, son la ma te ria pri ma para el de sa -
fío de re cu pe rar la di ver si dad de sen si bi li da des e in te rro gan -
tes fren te a los nue vos es ce na rios de la glo ba li za ción. Es el
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12  El di na mis mo del Foro es po si ble men te lo más pro me te dor. En un solo
año no sólo se mul ti pli có por cua tro la asis ten cia (de 13,000 a 60,000 per so -
nas), sino que se di ver si fi có, se am plió en te mas y dis cur sos, y se preo cu pó
por su de mo cra ti za ción.

13  Con ce bi do no como even to sino un pro ce so co lec ti vo de re des, coa li cio -
nes, cam pa ñas, alian zas y mo vi mien tos que ali men tan pre sen cias y dispu tas
en el es pa cio glo bal. Sin ca rác ter de ci so rio, sin ma yo rías o mi no rías, pre ten -
de con so li dar se como un es pa cio di ver so, plu ral, no gu ber na men tal, no
con fe sio nal, des cen tra li za do, mo vi mien tis ta y sin nin gu na pre ten sión de re -
pre sen ta ción. El mis mo es pa cio al in te rior del Foro, con sus ac ti vi da des,
mo vi li za cio nes, cam pa men tos, ta lle res, se mi na rios, tes ti mo nios, con fe ren -
cias ma gis tra les que tra tan de res pon der a cómo con cre tar esos otros mun -
dos po si bles y como re crear los múl ti ples pen sa mien tos que allí exis ten, va
ali men tan do nue vos pa ra dig mas y nue vas prác ti cas y co no ci mien tos de mo -
crá ti cos.



cam po de ac to res en in te rac ción, am plian do los mar cos sim -
bó li cos y dis cur si vos de la de mo cra cia en lo glo bal. Y esto es
un pro ce so fas ci nan te.

Los fe mi nis mos en el Foro So cial Mun dial
“Otro mun do es po si ble” es el lema del Foro So cial Mun dial.
“Mi ran do de una pers pec ti va fe me ni na la ta rea es bas tan te
más gi gan tes ca de lo que pa re ce. Sin duda, es ta mos in co mo -
dan do al pen sa mien to úni co do mi nan te. ¿Pe ro es ta mos in co -
mo dán do nos no so tros mis mos, con nues tro ma chis mo, ra cis -
mo y otras in to le ran cias? La es pe ci fi ci dad del Foro So cial
Mun dial es es ta ble cer el diá lo go en tre los di ver sos. Esto da
ori gi na li dad y fuer za al Foro en la cons truc ción de una glo ba -
li za ción de las ciu da da nías en el pla ne ta Tie rra. Pero el ca mi -
no es lar go y lle no de obs tácu los. Espe ro que las mu je res nos
ha gan ser ra di ca les, ac tuan do como has ta aho ra: ha cien do co -
bran zas e in co mo dan do”.
Cán di do Grzybowsky, 2002.

 La pre sen cia de los fe mi nis mos en el FSM es un apor te y un
de sa fío. Los cam bios en las sub je ti vi da des han im pac ta do
tam bién a los fe mi nis mos y sus agen das de trans for ma ción,
rein cor po ran do a ellos las “agen das ol vi da das” o de bi li ta das
en la lar ga mar cha ha cia el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal.
Agen das que bus can in te grar la jus ti cia de gé ne ro con la jus ti -
cia eco nó mi ca, re cu pe ran do al mis mo tiem po la sub ver sión
cul tu ral y la sub je ti vi dad como es tra te gia de trans for ma ción
de más lar go alien to. A esta lu cha por la jus ti cia, los fe mi nis -
mos co mien zan a in cor po rar la di ver si dad no sólo en la vida
de las mu je res sino en su es tre cha re la ción con las ca rac te rís ti -
cas mul ti cul tu ra les y plu riét ni cas la re gión, que se ex pre sa
tam bién en lo glo bal. Estas lu chas ex pre san dos ti pos de in jus -
ti cia: la in jus ti cia so cioe co nó mi ca, arrai ga da en las es truc tu -
ras po lí ti cas y eco nó mi cas de la so cie dad, y la in jus ti cia cul tu -
ral, o sim bó li ca, arrai ga da en los pa tro nes so cia les de
re pre sen ta ción, in ter pre ta ción y co mu ni ca ción. Ambas in jus -
ti cias cru zan a las mu je res y a mu chas otras di men sio nes ra -
cia les, ét ni cas, se xua les, geo grá fi cas. Expre sa das en la de si -
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gual dis tri bu ción de re cur sos y en la au sen cia de va lo ra ción,
se con cre tan en las lu chas por re dis tri bu ción y por re co no ci -
mien to. Y aun que no han sido lu chas que han es ta do siem pre
co nec ta das, am bas lo es tán in trín se ca men te, “...por que las
nor mas an dro cén tri cas y se xis tas se ins ti tu cio na li zan en el
Esta do y la eco no mía, y las des ven ta jas eco nó mi cas de las
mu je res res trin gen su ‘voz’ im pi dien do su igual par ti ci pa ción 
en la crea ción cul tu ral” (Fra ser, 1997, p. 33).

Los fe mi nis mos lle van tam bién al FSM lo que ha sido una
prác ti ca in trín se ca a su exis ten cia y su de sa rro llo: sus ar ti cu la -
cio nes in ter na cio na lis tas, acu mu la das a lo lar go de 30 años de 
exis ten cia en su se gun da olea da. Como dice Wa ter man, no
hay duda del apor te de las pen sa do ras fe mi nis tas de los 70 y
los 80 al mo vi mien to de jus ti cia glo bal, tan to por su ex pe rien -
cia in ter na cio na lis ta como por que “...mu cho de esa re fle xión
so bre el nue vo mo men to... y com por ta mien to... pue de ser ras -
trea do des de las prác ti cas fe mi nis tas in ter na cio na les pre vias” 
(Wa ter man, 2002, p. 5.

Pero las con di cio nes para ese in ter na cio na lis mo han va ria -
do dra má ti ca men te. Las lu chas por el re co no ci mien to fue ron
el eje ar ti cu la dor de este in ter na cio na lis mo en las dé ca das pa -
sa das. No po día ser de otra ma ne ra, por que los fe mi nis mos
de bían sa lir de la in vi si bi li dad y ex pre sar su pre sen cia y pro -
pues ta. Esa di men sión no pue de per der se. Sin em bar go, los
mar cos in ter pre ta ti vos para la ac ción son otros y las opor tu ni -
da des y ries gos tam bién. Los ac to res pree xis ten tes y los nue -
vos que van sur gien do tie nen como reto po si cio nar se pro po -
si ti va y ar ti cu la da men te fren te a esta nue va rea li dad, que no
deja es co ger: para con so li dar el re co no ci mien to se re quie re de 
la re dis tri bu ción; y para que ésta sea jus ta e in clu si va, se re -
quie re re co no ci mien to. Como dice Je llin, quien no con si de re
esta nue va rea li dad “que da rá re za ga do y per de rá el tren de la 
his to ria” (Je llin, p. 7).

En este in ten to de no que dar fue ra de la his to ria han sur gi -
do un sin nú me ro de ar ti cu la cio nes e ini cia ti vas al re de dor de
los nue vos re tos que trae la jus ti cia eco nó mi ca y las po lí ti cas
de re co no ci mien to, dan do cuen ta tam bién de las nue vas di -
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ná mi cas y for mas de exis ten cia de los fe mi nis mos. Por ejem -
plo, se está de sa rro llan do una rica re fle xión so bre las di ná mi -
cas ma croe co nó mi cas y ma cro po lí ti cas y so bre el pro ce so
mis mo de glo ba li za ción, con base en las mis mas in ter ven cio -
nes fe mi nis tas en esos ám bi tos y en la in te rac ción de lo glo bal
con lo lo cal. Hay nue vas for mas de ar ti cu la ción, más fle xi bles
y ho ri zon ta les (Ini cia ti va Fe mi nis ta Car ta ge na y Arti cu la ción
Fe mi nis ta MARCOSUR), por nom brar dos de las más re cien -
tes, que a su vez agru pan un con jun to de ac ti vas re des y or ga -
ni za cio nes con ma yor ca pa ci dad de re fle xión y de pro pues ta
y que co mien zan a pro du cir aná li sis más fi nos so bre los im -
pac tos de gé ne ro de es tos pro ce sos y me ga ten den cias glo ba li -
za das. Hay tam bién otras for mas de ar ti cu la ción fe mi nis ta
glo ba les e in clu si vas, como la Mar cha Mun dial de Mu je res,
con las cua les exis te una in te rac ción per ma nen te de las de más 
re des y una ac ti va mi li tan cia de mu chas la ti noa me ri ca nas en
ella. Y un con jun to sig ni fi ca ti vo de ini cia ti vas y ar ti cu la cio nes 
con otras re des re gio na les y glo ba les en tor no a la jus ti cia eco -
nó mi ca, a los pro ce sos de in te gra ción re gio nal (ALCA, Mer co -
sur), como en la Alian za So cial Con ti nen tal, en la que par ti ci -
pan ac ti va men te re des fe mi nis tas como Mu je res Tras for man -
do la Eco no mía. Ade más de los apor tes de al gu nas re des
his tó ri cas, como DAWN, a esta nue va rea li dad. En to das es tas
ar ti cu la cio nes hay un con jun to sig ni fi ca ti vo de fe mi nis tas jó -
ve nes, di ver si fi can do li de raz gos in di vi dua les y co lec ti vos.
Estas nue vas ar ti cu la cio nes, pre sen tes en el FSM, hi cie ron un
fuer te im pac to y lo gra ron co lo car las pers pec ti vas fe mi nis tas
en las agen das cen tra les del Foro, con pre sen cia fe mi nis ta en
los de ba tes más im por tan tes (Dawn, 2002).

Sin em bar go, jun to con este apor te sus tan cial, vie ne el de -
sa fío que para los fe mi nis mos re pre sen ta este es pa cio, que al 
mis mo tiem po que fle xi bi li za, arras tra vie jas ex clu sio nes.
Cons trui do des de nue vas mi ra das y sen si bi li da des, el FSM
ex pre sa tam bién los ejes de dis cri mi na ción y ex clu sión con
re la ción a las mu je res. El FSM re pre sen ta una ar ti cu la ción
dia léc ti ca en tre el mo vi mien to de jus ti cia glo bal y el mo vi -
mien to fe mi nis ta en par ti cu lar (Wa ter man 2002). Esta ar ti cu -

420   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas



la ción no es fá cil, como dice So nia Co rrea., por que im pli ca
una do ble es tra te gia: com pro me ter se con las lu chas co lec ti -
vas de los mo vi mien tos so cia les y al mis mo tiem po in ten tar
trans for mar su pers pec ti va en re la ción al fe mi nis mo, a la di -
fe ren cia, al gé ne ro, a los pen sa mien tos múl ti ples (Co rrea,
2001). Exis ten, por tan to, en el Foro pro ce sos de ar ti cu la ción
y pro ce sos de dispu ta. Y esto ha sido cla ro en tre el pri mer y
se gun do fo ros: la pre sen cia y vi si bi li dad de los fe mi nis mos
en el II Foro, aun que no su fi cien te, fue mu cho más vi si ble e
im pac tan te que en el Pri mer Foro, gra cias a la te na ci dad de
la dispu ta pla nea da por los fe mi nis mos así como a la la bor
in can sa ble de los fe mi nis mos bra si le ños. Y no es ta mos so las
en eso. El he cho, por ejem plo, de que Cán di do Grzybowsky,
uno de los más sig ni fi ca ti vos vi sio na rios e im pul so res del
FSM, haya he cho pú bli ca su po si ción en re la ción a la ex clu -
sión de las mu je res es un he cho alen ta dor: “Exis te un ses go
es truc tu ral que no da pro ta go nis mo para las mu je res (...) Es
tris te re co no cer que el FSM aún fue pe que ño en tér mi nos so -
cia les, en su lado fe me ni no”. Este pe que ño lado fe me ni no es
el que ocul tó, en el pri mer Foro, la pre sen cia del 52% de par -
ti ci pan tes mu je res. Es la que, en esta se gun da ver sión, con
cer ca de 42% de par ti ci pa ción de mu je res,14 y a pe sar de su
más vi si ble im pac to, no bus co tam po co su pre sen cia pro por -
cio nal en las con fe ren cias or ga ni za das por el Foro, ni en el
co mi té or ga ni za dor, de mos tran do, como dice Gigi Fran cis -
co, que “el pa triar ca do vive so bre todo en las ac ti tu des y nor -
mas no es cri tas, se gui das tam bién por las fuer zas con si de ra -
das pro gre sis tas” (Fran cis co, 2001). Es el pen sa mien to úni co
aga za pa do aún en las es tra te gias de cam bio.
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14  ¿Este cre ci mien to de la par ti ci pa ción mas cu li na será ex pre sión de la cre -
cien te im por tan cia del FSM? En el Co mi té Inter na cio nal, que tie ne peso po -
lí ti co en las de ci sio nes so bre el ca rác ter del Foro, par ti ci pan va rias re des
fe mi nis tas (en tre ellas AFM y REPEM). Las fe mi nis tas, sin em bar go, no es tán
pre sen tes en el co mi té or ga ni za dor.



Los fun da men ta lis mos pro pios y aje nos
La Arti cu la ción Fe mi nis ta Mar co sur (el “sur” es su mar co)

sur ge de la ex pe rien cia co mún de ex pre sio nes fe mi nis tas que
in cur sio na ron en el pro ce so de la IV Con fe ren cia Mun dial de
la Mu jer, en Bei jing (1995); pro ce so glo bal crea ti vo y coor di -
na do que no se ago tó en la con fe ren cia mis ma, sino que for ta -
le ció las ar ti cu la cio nes fe mi nis tas y sus ca pa ci da des pro po si -
ti vas. La crea ción de la Arti cu la ción Fe mi nis ta Mar co sur
res pon dió a la ne ce si dad de ge ne rar un es pa cio de in ci den cia
po lí ti ca fe mi nis ta en lo glo bal. La con fron ta ción con los pen -
sa mien tos úni cos, tan to en el mo de lo neo li be ral como en los y
las que bus can el cam bio, es su for ma de in ter ven ción en lo
glo bal.

A esta se gun da ver sión del FSM, la Arti cu la ción Fe mi nis ta
Mar co sur, con las re des y or ga ni za cio nes que la com po nen,
lle vó un con jun to de es pa cios de dis cu sión e ini cia ti vas co mu -
ni ca cio na les de im pac to. Ta lle res como el de Mu je res Mi gran -
tes, Fron te ras Anchas y Aje nas”,15 Sexo, Men ti ras y Co mer cio
Inter na cio nal,16 ex pre san al gu nas de las nue vas preo cu pa cio -
nes fe mi nis tas. Orga ni zó tam bién una cam pa ña, crea ti va y
trans gre so ra, so bre los fun da men ta lis mos, de todo tipo. Y
tuvo la res pon sa bi li dad de de sa rro llar el eje del Foro re la ti vo
a di ver si dad y ex clu sión, lla ma do Dis cri mi na ción e Into le ran -
cia. Este eje bus có ex pre sar y con ju gar la pre sen cia de la di -
ver si dad des de aque llos mo vi mien tos –mul ti rra cia les, plu ri -
cul tu ra les, se xua les– cuya di ver si dad esta pro fun da men te
car ga da de ex clu sión, co lo can do al cen tro del de ba te las in to -
le ran cias, las tram pas y ce gue ras con que las so cie da des se
acer can a esta di ver si dad: “hay dos ma ne ras de per der se...
por se gre ga ción, aco rra la dos en la par ti cu la ri dad o por di lu -
ción en lo uni ver sal. Éste es el di le ma que per sis te en tor no al
de ba te acer ca del lu gar de la di ver si dad hu ma na en el pro yec -
to de glo ba li za ción au to ri ta ria” (Sue li Car ne rio, del Mo vi -
mien to Afro-Latino-Caribeño). De mos tró tam bién cómo la

422   Feminismos Latinoamericanos: retos y perspectivas

15  En coor di na ción con Agen de y UNIFEM.
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car ga de otre dad con la que se per ci ben las prác ti cas se xua les
que no se ajus tan a las de fi ni cio nes acep ta das por los bue nos
mo da les son ar bi tra rias, ex clu yen tes e in vi si bi li za do ras de
otras ex pe rien cias y sa be res: “Cuan do los nom bres con los
que nos iden ti fi can y las pa la bras con las que nos eti que tan
son in ter cam bia bles con ver güen za, mal dad e in vi si bi li dad,
nues tra hu ma ni dad es casi arran ca da de no so tros, y to das las
gran des re fle xio nes que pen sa mos he mos dado a nues tra
gen te, son ti ra das al pol vo” (Anna Leah, de ILGA, fe de ra ción
mun dial de les bia nas, gays, bi se xua les y otras mi no rías se -
xua les).

La cam pa ña“Con tra los fun da men ta lis mos, lo fun da men tal es
la gen te” bus có:

…am pli fi car las vo ces que se opo nen con fir me za a las prác ti -
cas, dis cur sos y re pre sen ta cio nes so cia les dis cri mi na to rias,
so me tien do a las per so nas a si tua cio nes de opre sión o vul ne -
ra bi li dad. Cree mos en la po si bi li dad de cons truir, en el cam po 
sim bó li co y en el cam po po lí ti co, una di men sión de se res hu -
ma nos y de su je tos, sean mu je res u hom bres, en el que esas
prác ti cas se tor nen im po si bles.

Amplian do el con te ni do de los fun da men ta lis mos a to das
aque llas

...ex pre sio nes re li gio sas, eco nó mi cas, cien tí fi cas o cul tu ra les
que pre ten den ne gar a la hu ma ni dad en su di ver si dad, le gi ti -
man do me ca nis mos vio len tos de su je ción de un gru po so bre
otro, de una per so na so bre otra. Esen cial men te ex clu yen tes y
be li co sos, los fun da men ta lis mos mi nan la edi fi ca ción de un
pro yec to de Hu ma ni dad don de to das las per so nas ten gan de -
re cho a te ner de re chos, sa cri fi can do, en el col mo de la per ver -
si dad, la vida de las mu je res” (Do cu men to Mar co sur).

La cam pa ña con tó con mo vi li za cio nes per ma nen tes al in te -
rior del Foro, con la con sig na “tu boca fun da men tal... con tra los
fun da men ta lis mos”. Dán do le con te ni do y pre sen cia glo bal, se
in vi tó a fe mi nis tas de di fe ren tes rea li da des fun da men ta lis tas
para que die ran tes ti mo nios so bre sus es tra te gias de re sis ten -
cia y so li da ri dad, inau gu ran do to dos los días las se sio nes
noc tur nas que el Foro ha bía or ga ni za do para múl ti ples tes ti -
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mo nios más. Fe mi nis tas de Afga nis tán, Pa les ti na, Israel, Bra -
sil, Co lom bia, Esta dos Uni dos, Ni ge ria, die ron cuen ta de los
fun da men ta lis mos re li gio sos, cul tu ra les y eco nó mi cos de to -
das las re gio nes del mun do, in clu yen do La ti no amé ri ca. La
coor di na ción con re des de al can ce glo bal como Mu je res Vi -
vien do Bajo Le yes Mu sul ma nas fue par ti cu lar men te im por -
tan te; la ex pe rien cia de las pa les ti nas e is rae líes coor di nan do
y lu chan do tan to con tra la agre sión is rae lí como con tra las ex -
clu sio nes de gé ne ro que am bas rea li da des con tie nen fue par -
ti cu lar men te con mo ve dor. El éxi to de esta cam pa ña, con to -
das es tas pre sen cias, se ex pre só no sólo en el im pac to al
in te rior del FSM sino tam bién en la for ma en que otras re des,
ar ti cu la cio nes e ini cia ti vas asu mie ron la pers pec ti va le van ta -
da por Mar co sur.

El eje de los fun da men ta lis mos fue un in ten to de en con trar
las co ne xio nes en rea li da des di fe ren tes, de rom per las re pre -
sen ta cio nes ra cis tas y ex clu yen tes fren te a una rea li dad com -
ple ja como la de los paí ses mu sul ma nes. Fue asu mi do ade -
más en for ma de so li da ri dad fe mi nis ta glo bal, dan do cuen ta
tam bién de nue vas orien ta cio nes fren te a la di ver si dad: “Así
creo, se co mien za a rees cri bir, su man do tex tos y vo ces dis tin -
tas, la so li da ri dad fe mi nis ta en tiem pos glo ba les” dice Gue rra 
Pal me ro, alu dien do a las múl ti ples so li da ri da des que se ex -
pre san en la cons truc ción y en la apues ta por un fe mi nis mo
glo bal (Gue rra Pal me ro, 2002).

El Pla ne ta Fe mea17, es pa cio or ga ni za do por los fe mi nis mos
bra si le ños al in te rior del FSM, fue un lu gar de en cuen tro, in -
ter cam bio de es tra te gias, ac ti vi da des cul tu ra les, dis cu sio nes
fe mi nis tas. De ahí par tió la mo vi li za ción por el abor to (otra
ex pre sión fun da men ta lis ta le van ta da tes ti mo nial men te por
la red Ca tó li cas por el De re cho a De ci dir) li de ra da por la
Cam pa ña 28 de Sep tiem bre, Día de la lu cha por el Abor to en
Amé ri ca La ti na, fue tam bién una mo vi li za ción con tra la po lí -
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17  Este Pla ne ta FEMEA es una ré pli ca, más mo des ta, del enor me e im pac tan -
te Pla ne ta FEMEA or ga ni za do por las fe mi nis tas bra si le ñas du ran te la Con -
fe ren cia Mun dial de la ONU so bre Me dio Ambien te, rea li za da en Rió de
Ja nei ro, en 1992.



ti ca de Bush de con di cio nar la ayu da fi nan cie ra a no com pro -
me ter se en ac cio nes a fa vor del abor to.

Re dis tri bu ción y re co no ci mien to en el sis te ma de
Na cio nes Uni das

La for ma de ne go cia ción con los Esta dos, a ni vel re gio -
nal/glo bal, afir ma un sig no que fue ca rac te rís ti co de los pro ce -
sos al re de dor de la Con fe ren cia de Bei jing, don de los fe mi nis -
mos, a tra vés de sus ONG y re des te má ti cas, sec to ria les y de
iden ti dad acu mu la ron vi si bi li dad im pac tan do los es pa cios
glo ba les in te res ta ta les con au to no mía y ca pa ci dad de pro pues -
ta. Aho ra los fe mi nis mos se abo can a nue vas lu chas es tra té gi -
cas en es tos mis mos es pa cios. La Con fe ren cia Mun dial de Na -
cio nes Uni das, Fi nan cia mien to para el De sa rro llo (rea li za da un 
mes des pués del FSM en Mon te rrey, Mé xi co), fue el es pa cio
don de los fe mi nis mos bus ca ron in ci dir en las di men sio nes ma -
croe co nó mi cas y ma cro po lí ti cas. Al FSM se lle ga con una re fle -
xión y ac ción acu mu la das en un pro ce so múl ti ple, que se ar ti -
cu la al re de dor de la pre pa ra ción para par ti ci par en la
Con fe ren cia y del aná li sis crí ti co al do cu men to pre pa ra to rio.
Una nue va ar ti cu la ción, Ini cia ti va Fe mi nis ta Car ta ge na, y un
do cu men to de po si cio na mien to fue ron el re sul ta do de un se -
mi na rio pre pa ra to rio en Car ta ge na, Co lom bia. La ur gen cia de
cons truir un pa ra dig ma al ter na ti vo a la glo ba li za ción neo li be -
ral que dó plas ma da en este do cu men to.18

Estas ar ti cu la cio nes y este do cu men to de po si cio na mien to
co lec ti vo no hu bie ran sido po si bles, sin em bar go, sin el pa ra -
le lo de sa rro llo de otro pro ce so, qui zás el más vi tal y más po lí -
ti co, que tras cien de la con fe ren cia y que au gu ra efec tos du ra -
de ros a me dia no pla zo y lar go pla zo: la for ma ción de un
li de raz go co lec ti vo a tra vés de la ar ti cu la ción de re des e ins ti -
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18  Este do cu men to, ela bo ra do por Ce ci lia Ló pez en con sul ta con otras eco -
no mis tas fe mi nis tas in te gran tes de la IFC, fue dis cu ti do en di fe ren tes re des y 
ONG de la re gión y en la III Prep com (Con fe ren cias Pre pa ra to rias) de la
Con fe ren cia FfD, así como en otras reu nio nes de ca rác ter glo bal. Se ar ti cu -
la ron ade más di ver sas ini cia ti vas en cur so, tan to de in ves ti ga ción (im pues -
tos a las tran sac cio nes co mer cia les) como de ac ción (Mer co sur, ALCA).



tu cio nes fe mi nis tas con te ni das en la Ini cia ti va Fe mi nis ta Car -
ta ge na. Este li de raz go, des de los te mas de la Con fe ren cia y
des de los es pa cios en los que cada una está in vo lu cra da, está
ge ne ran do una co rrien te de opi nión y ac ción fe mi nis ta so bre
los te mas ma cro. Algu nas re des glo ba les his tó ri cas, como
DAWN, o como REPEM, a ni vel re gio nal tie nen un rol cla ve en
este es pa cio (elec tró ni co) de re fle xión y ac ción glo bal. Las di -
ná mi cas que esta ini cia ti va ha fa ci li ta do en la re gión son de
im por tan cia sus tan cial, y de gran ca pa ci dad po ten cia do ra,
pues tie nen como caja de re so nan cia mu chas otras ex pre sio -
nes fe mi nis tas, ade más de las au dien cias pro pias de las di fe -
ren tes re des, que apor tan y apren den, ge ne ran do pen sa mien -
to co lec ti vo in for ma do. En el Foro, la Ini cia ti va or ga ni zó
di ver sos ta lle res re gio na les y un se mi na rio glo bal so bre el fi -
nan cia mien to para el de sa rro llo, este úl ti mo con jun ta men te
con la red glo bal del So cial Watch, am plian do sus alian zas sin 
per der su per fil.

No es la úni ca for ma de in ter ven ción en el es pa cio ofi cial
glo bal. La ur gen cia de con tri buir a una nor ma ti vi dad glo bal
don de los de re chos de las mu je res pue dan te ner la res pues ta
que no se lo gra en sus paí ses ha ge ne ra do nue vas ini cia ti vas y 
nue vos én fa sis en sus lu chas en lo glo bal. Fren te al enor me
peso de la Igle sia ca tó li ca en la re gión, las fe mi nis tas es tán
coor di nan do es tra te gias en lo lo cal y en lo glo bal ha cia la re -
cu pe ra ción del ca rác ter lai co y no con fe sio nal de los Esta dos.
Una de ellas es la exi gen cia de que el Va ti ca no no sea Esta do
miem bro de la Asam blea de Na cio nes Uni das. Otra pers pec ti -
va fun da men tal es la de con so li dar la nor ma ti vi dad glo bal,
aún es ca sa y par cial, con re la ción a los de re chos hu ma nos y la
de fen sa de los de re chos es pe cí fi cos de las mu je res: una mo vi -
li za ción li de ra da por CLADEM y apo ya da por mu chas or ga ni -
za cio nes y ONG fe mi nis tas en la re gión para lo grar una con -
ven ción de de re chos se xua les y re pro duc ti vos, que cum pla el
mis mo rol que cum ple la Con ven ción de Be lem du Para, del
Sis te ma Inte ra me ri ca no, en re la ción a la vio len cia con tra la
mu jer, es una de las cam pa ñas más sig ni fi ca ti vas en pers pec -
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ti va de me dia no pla zo (cin co años al me nos). Estas cam pa ñas
y es tos én fa sis tam bién se des ple ga ron en el Foro.

Au to no mía dia lo gan te en lo glo bal
Aho ra bien, es ta mos fren te a múl ti ples es tra te gias orien ta -

das a di fe ren tes es pa cios, to das ellas con flu yen tes en el FSM.
Lec tu ras más con ser va do ras ven la di fe ren cia ción en su ca -
rác ter re for mis ta o trans for ma dor (dis cu sión tam bién pre sen -
te, en tre men da po la ri za ción, en el VI Encuen tro Fe mi nis ta
La ti noa me ri ca no y del Ca ri be, des pués de la Con fe ren cia
Mun dial de la Mu jer, en Bei jing, don de al gu nas ex pre sio nes
fe mi nis tas acu sa ron a otras de trai cio nar al mo vi mien to por
ha ber par ti ci pa do en el pro ce so). Es tam bién una dis cu sión en 
el Foro que no lle ga a po la ri zar se. Más bien hay una ten den cia 
a po si cio nar se des de sus di fe ren cias, pero, como dice Hardt,
sin leer es tas di vi sio nes des de el mo de lo tra di cio nal de con -
flic to ideo ló gi co en tre sec to res opues tos, por que la lu cha po lí -
ti ca en la era de re des ya no fun cio na de ese modo. Este mis -
mo au tor, re fi rién do se a los par ti dos, pero con iti ne ra rio
ma yor, sos tie ne que pue den do mi nar una mesa de con fe ren -
cias pero nun ca do mi na rán el po der de mo crá ti co de los mo vi -
mien tos y even tual men te ellos se rán in cor po ra dos a la mul ti -
tud, ca paz de trans for mar to dos los ele men tos fi jos y
cen tra li za dos en otros tan tos no dos gra cias a su red in de fi ni -
da men te ex pan si va (Hardt, 2002).

Fi nal men te, to das es tas in te rac cio nes im pli can más que
nue vos én fa sis o alian zas pun tua les. Tie nen tam bién un efec -
to sig ni fi ca ti vo en las con cep cio nes de au to no mía de los mo -
vi mien tos. Pa re ce ría que en este po si cio na mien to en cons -
truc ción co mien za a asen tar se la per cep ción de que los
asun tos de las mu je res debe ser po si cio na dos como asun tos
po lí ti cos de mo crá ti cos de pri mer or den, que ata ñen a mu je res 
y hom bres, y que los asun tos de las de mo cra cias a ni vel cul tu -
ral, so cial, eco nó mi co y po lí ti co de ben ser asun tos de com pe -
ten cia fe mi nis ta y par te de sus agen das en lo na cio nal y lo glo -
bal.
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Estas nue vas orien ta cio nes am plían el es pec tro de ac ción
fe mi nis ta y per mi te avan zar, des de las lu chas por la de mo cra -
ti za ción de las re la cio nes de ge ne ro, a ali men tar las lu chas an -
ti rra cis tas, an tiho mo fó bi cas, por la jus ti cia eco nó mi ca, por un
pla ne ta sano, por las trans for ma cio nes sim bó li co-culturales,
etc. Esta ten den cia cre cien te a re cu pe rar una pers pec ti va de
trans ver sa li dad e in ter sec ción del gé ne ro con las otras múl ti -
ples lu chas de mo crá ti cas, po lí ti cas y cul tu ra les que le van tan
no sólo las mu je res sino tam bién otros múl ti ples mo vi mien -
tos so cia les, co mien za a ser uno de los cam bios más pro fun -
dos y pro me te do res.

Estas nue vas es tra te gias y bús que das nos acer can a la ur -
gen cia de cons truir una vi sión di fe ren te de fu tu ro y re cu pe rar 
una de las ca rac te rís ti cas sus tan cia les que ex pre só el sur gi -
mien to de los fe mi nis mos del si glo xx: su con vic ción de que
las lu chas fe mi nis tas au gu ra ban la po si bi li dad de un mun do
di fe ren te, sus ten ta do en el re co no ci mien to del otro y/o la
otra como se me jan te en su di fe ren cia. Estas ca rac te rís ti cas
son aho ra com par ti das y po ten cia das por muy am plios sec to -
res de las so cie da des ci vi les de mo crá ti cas, como lo de mues -
tran las dos con sig nas más mo vi li za do ras del Foro So cial
Mun dial: “Otro mun do es po si ble”, “no al pen sa mien to úni co”.
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