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Il'fff{)DUCCIOO 

A pe~ar de los avances tecnológicos que actualmente se 
están produciendo en los sistemas de comunicación,el periodismo 
escrito continúa vigente y en ningún momento se ve amenazado 

p~r los mc<lios audiovisuales,_ debido a que su prL~cipal aporta-

ci6n social y política es el manejo r venta de noticias. 

El quehacer periodístico diario.e inmediato hace del 

p~riodis;io un instrumento de poder social y político ya que -a 
diferencia de la televis~Ón y· la raLlio- la prensa escrita brin
da la pennanencia de la información porque_el mensaje puede ser 

leído, releído y subrayado; en cambio, en los medios electróni
cos los mensajes son pasajeros y efíme.ros para el receptor, a 

p.:!sar del avance de·las nuevas tecnologías. 

La incidencia social del periodismo escrito radica -en 
trn otros ~lementos- en el tratamiento que hace de la infonna-
ción. A diario, la pr~nsa no sólo notifica el hecho, sine> que 

presenta antecedentes, lo relaciona con otros hechos, hac~ ·un 

análisis del mismo y brinda una proyeeción a partir de lo silcedi -

do. Por ello no es gratuito que a la ~rensa se.le denomine "el cuaF 

tá poder". 

El registro profundo.y masivo del acontecer nacional e 

·internacional que hace diariamente la prensa, es un aporte import~ 
te p~ta la elaboración de la historia de la humanidad, en donde 
hbmbres y mujeres se encargan de ser protagonistas de la historia. 

Generalmente la prensa da un tratainiento distinto a han

bres y a mujeres y por eso se dice que es sexista. Mientras los -
hombres son los "Principales protagonistas de la~ motas polÍticas0 
económicas y mundiales, las mujeres aparecen mayoritariamente en 
las notas sociales, en razón de un hombre, es decir, como madres, 
esposas, hennanas o hijas de un"hombre importante". La imag_en feíil~ 

nina en la prensa obedece al rol que le ha impues_to la sociedad; 
se axalta su maternidad, se recuerda su deber como ama de casa y 
se la presenta como objeto de consumo del hombre, a trav~s de la 

publicidad. 

En el periodismo impera la presencia masculina tanto en 

quienes escriben como de quienes se. escribe. Se le da más import~ 
cía a lo que hacen y d{cen los hombres que las mujeres. Concreta-

mente en nuestro país, el quehacer periodfstico está dividido por . . 
sexos; continuamente escuchamos en la mesa de redacción de un dia-
rio que: una nota está bien hecha si la escribió un hombre; si ~e 
tratd de conseguir una entrevista con un alto funcionario, una mu

jer (reporter;i) es fo más indicado; lo que para el periodista es 



inteligencia o capacidad, para la.periodista es simplemente sue! 

te; mientras el honibre·aparece en el diario como el empresario, 

alto fupcionar~o, diputado o líder sindical, la mujer es noticia. 
en tant? madre de trillizos, cómo ganadora de algún concurso de · . 
bclle;:io bien es tratada como objeto de decoración, como compl~ 

~c~to ¿~ alguien: sus hijos o su marido, pero nunca como un ser 
ir.Jcpcnl!icn:c, a menos que se trate de una mujer que adopte una 

posición masculinü, como Marg·are~ Tacher. 

Esta dife\encia por sexos es un reflejo de la desigual 

cbd social ent~·e hombres y mujeres y por ello no sólo existe en 
el periodismo.sino en todos los íimbitos sociales: la educación, 

la familia, la religión, la salup, en fin. La diferencia sexual 

se torrió en· una desigualdad entre lo masculino y lo femenino 
que s.e instituc~onalizó con la división social del. trabajo, la 

propiedad privada y el patriarcado. 

La'división entre el género m:isculino y el femenino 
se detcnninó históriGUTicnte y se mant:iene vigente en cualquier 

scciedatl, con sus rasgos específicos, pero siempre la mujer es

tií "atada" a la naturaleza mediante la obligación social de pa-
5'1 r por la ma.ternidad. /\ este respecto M:irta Lrunas (1986), an- -

t1opóloga feminista, dice que la diferencia entre los sexos es 

un problem:i político porque al int;erpretarse culturalmente mar
c::rá el destino de ambos con una moral distinta, pn donde sus a~ 

tividades .como seres htuiian"os se ven limitadas y enmarcadas por 
su sexo: para los hombres correspt;mderán las actividades mascul2._ 

ms ·y para l;1s nujeres las .femeninas, previamente establecidas 

e impues-as por la sociedad patriarcal. Por·eso la denominamos 

sex¡sta. 

Pa·ra trata.r de dar respuesta a la constante división se-

. xi.ial del trabajo, en donde la mujer queda relegada a un segundo 

plano, el privado -sea en sociecbdes de Africa, s"udamérica, l\ort~ 
mérica, Europa, etc., en países desarrollados o subdesarrollados-, 

Marta Lamas encuentra a la maternidad como expresi6n rn..'Íxima de la 
diferencia biológica entre los s~os y por ello como un elemento 
causal de la subordinación femenina, pero no po~ la rn..,ternidad en 

sí, sino por la interpretaci6n social. que se ha hecho de ella, ya n 

qu:? "no por parir hijos las mujeres nacen sabiendo plani::har ºo co-

ser", afirma Larr.as •. 

La categoría de.génerp'nos sirve para comprenóer la dife" 

rencia entre ios sexos, para ~lizar cómo l~ i:rujer pasó a ser de~ 
. igual (inferior) al hombr~ por condicionamiento social; también 

s~rve para conocer los roles de ambos sexos, en donde lo femenino 
está obligado socialmente a servir a los demás (esposo, hijos, he_!: 

mano) que la limitan como persona en casi todos los aspectos, imp_!: 

diendo su desarrollo integral. 

De esta forma se ha llegado a una institucionalizaci6n 
del patriarcado en donde se da una división inmutable de los roles 
de género: la nrujer está eri la esfera privada y el hombre en la p~ 

blica; a pesar de la incorporación de la mujer a la fuerza de tra
bajo industrial, .ésta sigue encargándose de la reproducci?n de la 
especie.humana, mientras el hombre.se desarrolla como individuo, 
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. : como un ser social. • 

Cuando h~Ülamos de la institucionalización de la. ideo

logía patriarcal nos referirnos a que los roles establecidos e ~ · 

puestos por la socied~d a hombres y a mujeres, son tomados y ma
neiados como algo natural; como si por naturaleza la mujer tenga 

que ser forzosamente madre, ama de casa o educadora de la infan

cia. Es Estado patriarcal ha ~reado s~s propios mecanismos para 
educar e ideologizar a las nujeres respecto ai papel que debe.n 

L1.l!"plir en la sociedad. 

Los deberes de toda mujeres se presentan como propios 

de su sexo: todas las .. mujeres deben ser madres, deben hacer tra 

bajo dor.iéstico, deb.en servir. a los demás: Esto se presenta ~ 
table, incuestionable. La escritora Rosa Harta Fernández (1979) 

al respecto dice que "hemos vivido por siglos en lllla cultura 

seista, discriminatoria de la mujer, creada por una sociedad 

pat!·iárcal que tuvo sus orígenes en las primeras divisiones del 
trabajo". Históric3111ente la mujer es definida como la reproduc
tora de la especie hlimana y de aquí se desprende que sea "objeto 

sexual del hombr~, la que cuida la casa y los niños". Así pues, 
el hombre asciende en cargos de dirección y la mujer se embaraza 
y educa a la niñez .. 

Por su parte, la filósofa feminista Graciela Hierro 
(l~SS) afirm::i que "ideológicamente a la muje,_ se le educa .para 

reproducir valores feult!ninos estereotipados, considerados propios 

de ella: pasividad, docilidad, pureza e'ineficacia". La autora y 

-'-~-- ----·-- ---

catedrática ha dedicado su quehacer.filosófic~ a estudiar la mQral 

vigente, en donde -afinna- predomina una doble moral sexual, a pesar 

de las diferencias geográficas, jerárquicas y clasistas de cada so

ciedad •. La filósofa señala tres puntos importantes para explicar la 

ópresión de la mujer: 1) .Ja bioiogía.de las mujeres; 2) la autoridad 
que eje°rce el se.xo masculino sobre.el femenino; y 3) la.educación 

que s~ le da·a las mujeres, y en fonna i.Ildirecta, la que se la da a 

los hbmbres, distintas ambas". 

Las anteriores teorías pretenden explicar la discrimina
ción hacia la mujer que se refleja, como ya lo dijimos, en la edu

cación, la familia y desde luego en el periodismo. 

Al revisar Ia·historia del periodismo mexicano encontra
mos que la.participación masculina es predominante; baste recordar 

que el periodismo surgió en nuestro país en 1521 -hace 468 años- y 

no fue sino hasta ,finales del siglo XIX (1870) -hace 119 años- que 

la mujer comenzó a participar activamente -no como objeto sino CE_ 

mo sujeto-·en el periodismo de nuestro pais; primero como colabor~ 
dora y más tarde como creadora de sus propias publicaciones. 

tjemplo de la participaci6n ~e la mujer en la prensa me

xicana a finales del siglo pasado es la existencia de ¡JUblicacio-
nes como:·Las hijas del Ani'.Íhuac (1873), El album de la muier. (1883-

1890), El correo de las señoras (1883-1894) y !,as· vio!etas del .Aná 

huac (1887-1889), principalmente; en donde resalta la presencia de 

doña Leona Vicario, considerada la prir~cra
0

periodista ~e~icana. 
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A través de estas publicnciones periodísticas, las es

critoras mexicanas·"trataban de ofrecernos 1.llla·visi6n particular 

sobre su modo de. vida y proponían alternativas para transformar-
' . . 

lo", d~ce Elvira Hernández Carballido (1986), para quien el eje_! 
cicio periodístico de las mujeres del siglo XIX respondía a la 

necesidad de"explicar y explicarse ·dentro del contexto de sus 
accionds, de su carácter corno personas y miembros de una socie

dad, transform[mdose, quizás ·s~ querer, en representantes de su 

tiempo y condici6n". 

Sin embargo, esta participaci6n.fomenina reproducía g;: 

ncralmentc el rol social tradicional: hablaban de literatura, co 

sina, remedios caseros, consejo~ de belleza y se mantenían al 
m~¡:gen de la vida política del país. Se proyectaba 1.llla imagen fe 

menina en donde_ la mujer "debía pe1inanecer en su casa, atendien

do a su marido e hij~s, ·desvivirse por agradarles y por mantent;: 

m:r su hogar.Umpio y armonioso", conluye Elvira Hernández en '.;U 

tesis La prctisa femenina en M5xico durante el siglo XIX. 

En México, el periodismo de mujeres de finales del si

g1 o XIX y principios del XX, no hizo w1 cuestionamicnto ligero o 
r:idic:il respecto a la condici6n de servidumbre de la mujer, de 

sus responsabilidades para con la sociedad. No fue sino hasta la 

d(cada de los setentas (1976), cuqndo el movimiento feminista ID!: 
xicano estaba adquiriendo relevancia social¡ que comenzaron a a

p::recer publicaciones de mujeres, en donde ya existía claramente 

el cuesti~n¡¡miento respecto al por qué de la opresi6n de la mujer. 

La historia del rnovimiento.ferniriista, como bien lo explica Tere-

sita d~ Barbieri (1986), se inici6 en Europa,. dent~o de una corrien 

te '1e movilizaciones•de grupos marginados, entre ellos las mujeres 

· y luego Úeg6 a nuestro país. 

A partir del surgimiento del feminismo en México, las mu 

jeres comienzan a buscar nuevos foros de expresi6n y la prensa es

crita se convierte en 1.lll·espacio id6neo para difundir la historia 

de la opresi6n de la mujer, en diversos terrenos (hogar, trabajo, • 

s:ihdicato, etc.), sus causas y las formas de organizaci6n femenina. 

En la década de los setentas se da 1.llla fusi6n entre peri~ 

distas y feministas de donde re
0

sulta 1.llla nueva fonna de hac~r peri~ 
d~smo: Un periodisrr.o en el que se habla de c6mo e? oprimida y expl~ 
tada la mujer, de ·sus estrategi.as de lucha y de su importante par

ticipaci6n en la sociedad. En este sentido hablamos de ün PERIODIS 

MO IDIINISTA .porque pretende. ca'rnbiar la condicl6n de la mujer, raE; 

. pcr con los roles estable~idos1 socializar el trabajo doméstico 

y la educaci6n de la infancia, elementos que han encadenado a la 
mujer impidiéndole su desarrollo e inclusi6n a la vida pública y 

política de la sociedad. 

Cuando hablamos de periodismo feminista, hablamos de 1.llla 

nueva forma de hacer periodismo en donde las mujeres son el objeto 

y sujeto de estudio, quienes analizan y cuestionan su condici6n f~ 
menina, desde 1.llla perspectiva hist6rico-feminista y donde se ponen 

en evidencia diversas.formas de organizaci6n de las mujeres, de 

las distintas clqses sociales que buscan mejores condiciones de v_! 

da, 1.lll reconocim~ento y trato corno.seres hwnanos, es decir que no 
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existadiscriminaci6n iü oprc:si6n por el hed10 <le pertenecer a 

uno u Jtro . sexo. 

Si. qt¡ercmc::; enr iqu 

xi cano es", P,r~iso tr·í¡mr p-

1 me

_.....a..i._.¡¡w feml 

nista tuo;. a,µ,csar 
ginaciím 01 elitisr.:o. 
que suceill;: con e 1 5 • 
jeres. 

stá~UiOS (poco presupuesto,,ma! 

tbuye en gnm medida a infonnar lo 
1 poblaci6n de nuestro país: las w--

~abe señalar que el periodismo feminista no es necesa

riamente aquel en el que escriben s6lo mujeres, sino que tanto 
hombres ¡¡:orno 11ujeres se preocupan por los problemas de és.tas. A 
lo largo <la los Últimos trece años el periodismo feminista no 
s61o se ha. desarrollado como un ejercicio profesional sino que 

ha implicad~una determinada posici6n política en donde los se-

xos se relacionan de una manera más democ~tica. A partir de los 
años setentas, con la influencia del movimiento feminista en el 

periodismo, surgi6 la necesidad de hablar de las mujeres, pero 

no ya como adorno u objeto -como en el periodismo comercial- si
no como seres humanos que son oprimidos, explotados, que ocupan 

menos cargos de direcci6n en las instituciones y cuyos empleos 

son una extensi6n de las tareas femeninas (enfermera; maestra, 

lavandera, cocinera,etc.). 

Algunos ejemplos de periodismo feminista han sido pu-· 

blicaciones como:.~ Re~elta, fem, las páginas de JTUJjeres en 
uno más uno, El Día y La Unidad, y el suplemento doble.Jornada 

del diario La Jornada, espacios en donde la mayor parte de colabo

radoras son mujeres. 

Estos espacios periodísticos feministas tienen en común 
dar a conocer la lucha de las mujeres por mejorar su condici6n de 

_,v,ida; .no obsta.u.te .ca.d.1~ tienc..características particulares. La 

revista fem, por ejemplo, es una publicaci6n mensual -cnn 13 años 
de vida inintern.nnpida- que comenz6 siendo un espacio de análisis 
feminista y que poco a poco ha incorporado el quehacer periodísti
co para hablar y hacer oir la voz de las mujeres más explotadas, a 

las comunes y corrientes (obreras;· amas de casa, campesinas, etc.). 

Por su parte, las páginas de mujeres de El Día y La Uni

Jad*tienen una periodicidad semanal y su diferencia radica en que 
el primero es un diario y el segundo un semanario, lo cuál signif2:_ 
ca que en El Día las noticias de mujeres son un aporte "dominical" 

del diario, mientras en La Unidad .las nuj eres están en cada número. 

Además, El Día al distinguirse por su calidad de noticias 

internacionales brinda más informaci6n de llUljeres a nivel J!Ullldial, 

no así :r? Unidad que al ser un peri6dico del Pa:i;tido Mexicano So-
cial ista (l'MS) y contar con pocos recursos; las noticias de mujeres 

son generalmente nacionales, o mejor dicho locales; y al estar su~ 

sidiado por un partido socialista publica infonnaci6n acerca de las 

mujeres raás afectadas por la sociedad: obreras, campesinas, araas 

(*) Con el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática 
(PRO) este semanario dejó de publicarse en junio de 1989, cuando ya 
se había terminado la investigación y por ello nos referimos a La 
Unidad como algo vigente, ya que fue sustituido por el periÓdic-c;-
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de casa, sindicalistlls y trabaja~or~s en general. 

Por su parte, el suplemento dobl eJornada surge por la 
nccesiqad de "<lar a conocer la. lucha <lelas ~j eres, sus tropie- · · 

zos, sus victorias". Este objetivo también lo tienen los dcrn5s 

espaci9s periodísticos de mujeres, ·pero doble.Jornada cuenta con 

el apo)to econ6mico de la empresa, lo que permite tener más re-
cursos técnicos y. humanos para p:>der reportear la mayor parte 

de los acontecimientos donde las mujeres se organizan, protestan 

r luchan por sus derechos. Cada mes este suplemento brind:i.16 p~ 
ginas a las (los) léctoras de La Jornada ya que aparece en las 
páginas centraies del diario, el primer lunes de cada mes. 

DobleJomad~, a pesar de ser mensual tiene mayor impaz_ 
to· social, ya que a diferencia de fem aparece dentro de un dia-

rio que es recoñocidó socialmente por su seriedad y su.compromiso 

con los sectdres m.'Ís explotados y oprimidos, entre ellos las nn1-

jcres; además, el tiraje de La Jorn:ida (más de 70 mil ejemplares 

di:irios) garantiza que el suplemento J.lcgue a más .lectoras(res). 

La página de La Unidad, aunque semanal tiene un tiraje de 20 mil 
ejemplares y fem de 8 mil. 

Por· lo anterior podemos decir que dobleJornada ejerce 

un periodismo feminista que cuenta con el apoyo ~e una empresa 

in:lustrial -que ni fem ni La Unidad tienen- interesada en dar a 

bisemanal 6 de julio, eñ d~nde de alguna forma se perfila una si 
tuación semejante res~ecto a la información de mujeres. 

conocer los acontecimientos de lucha de las· nrujeres. La Jornada,a 

di~erencia de cualquier otro medio periodístico, ha demostrado br~ 

dar más interés y espacio para tratar la problemáti~ femenina. En 

esto tiene que ver nrucho ei trabajo de la periodista Sara Lovera, 

actual coordinadora del suplemento doble.Jornada pi.J.). 

La aparici6n de D.J. ha hecho que cada vez más nruje~es y 

hombres entiendan el grado de opresi6n femenina. El suplemento es 

leido actualmente por académicas, partidistas, obreras, sindicali~ 

tas, estudiantes, artistas, amas de casa, etcét~ra. Sin embargo, 
aún existe un marcado rechazo -.indiferencia o prejuicio- por parte 
de los hombres hacia este espacio que no es exclusivo de mujeres, 

pero que ha logrado. -entre otras cosas- servir de. enla.ce entre las 

rujeres,organizadas o no, femin:istas o .no. 

Basta revisar los priilcipales diarios capitalinos para 

. da~nos cuenta que los proqlemas y las ludias de las nrujeres son re 

cogidos mínimamente, sin cuestionamiento de su rol social, por la 

prensa mexicana, la cuál les da un tratamiento atomizado, discr~ 

natorio y desde una perspectiva patriarcal, es decir, siguiento 
los patrones social y culturalmente impuestos a hombres y a nrujeres. 

Para reconstruir la historia de la lucha de las mujeres, 

para recoger sus ex-perienc~as como trabajadoras asalariadas y ainas 

de casa, como mujeres hostigadas y violadas sexualmente, existen 

los espacios. periodísticos mencionados, cuya perspectiva feminista 

predomina en sus ~olaboradoras -la mayoría nrujeres- y hace que los 

asURtos de las mujeres tengan un tratamiento distinto al tradicional. 
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El periodismo feminista.beneficia a las mujeres porque 

da a conocer por un lado su condici6n de opr~das y por: el o_tro 
sus ludias organizativas; también enriquece al feminismo, enten- · 
dido este como una ·corriente ideol6gica y política que reconoce 
la diferencia entre los sexos pero que cree y define la igual
d..od (de ·género) equivalente entre hombres y lll.ljeres. Por ello -
es importante dcdic~r la pr~sente investigaci6n a con~cer las 

caracter1sticas del periodismo feminista en cada una de las pu

blicaciones mencionadas y ffiás concretamente en el suplemento do 
bleJornafu. 

Por ser una realidad social que trata de dar Cuenta -
del acontecer nacional y mundial de las mujeres -desde una per~ 
pcctirn analítica-, se ha decidido estudiar el periodismo femi
nista, Foncretamente en el suplemento D.J.; pretendemos conocer 
lr.s razones de su surgimiento, su historia, sus aportaciones y 

li:nitantes, a casi tres años de existencia. 

Querernos saber si las características de dobleJornada 

sen el camino adecuado para ejercer el periodismo feminista; en 
qué medida favorece la.industrializaci6n del medio periodístico 
p~ra lograr dar a conocer lo que hacen, piensan, luchan y sufreR 

las mujeres; si el per:\.odisir.o feminista tienen relevancia social· 

y cuál es la importancia del periodismo feminista en la lucha de 
las mujeres por la reivindicaci6n de sus derechos. 

A través de esta investigaci6n se pretende: 1) conocer 

Lis ra:::ones que propiciaron el surgimiento de D.J.; 2) insertar 

la historiá de este suplemento en la historia 4e1 periodismo mex.!. 
cano; y 3) identificar los aportes y limitantes del suplemento al 

movimien~o de lucha de.l~s mujer~s contra su condici6n social ac

tual. 

Lo anterior significa contribuir al reconocimiento de la 
labor.periodística de mUjeras mujeres -y algunos hombres- interesa 
das en hablar de las diversas formas de participaci6n de las muje

res; a-pesar de su condici6n de marginadas y oprimidas en que han 

vivido histórica y socialmente. 

Considero importante hablar del periodismo feminista pa

ra dar a conocer la historia del suplemento D.J.; para mostrar su 
incidencia social al brindar un espacio, para hablar de los probl~ 
mas femeninos; para cuestionar su relativa marginalidad Y. ~sí lle
gar a proponer alternativas que solucionen su aislamiento aparente. 

Es importante investigar el periodismo feminista porque 

es parte de nuestra realidad actual, porque involucra directamente 
a todas las l!'lljeres, e indirectamente a los hombres, de nuestro -
país, y por la urgente necesidad de cambiar la condici6n actual de 

la rojer. El periodismo feminista tiene una gran :esponsabilidad en 

este cambio. 

Al realizar esta investigaci6h partimos de la hip6tesis 
de que DOBLEJOR.'iADA ES UNA RESPUESTA A;'v'TE EL PERIODIS.\lO. TRADICIO
NA1,, EL CUAL GENE!W.Nl~'ITE NO CUESTIONA LA CONDICION SOCIAL DE LAS 

MUJERES NI NOTIFICA SUS FORMAS DE LUO-!A Y PARTICIPACION SOCIAL. 
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Per; antes de hablar de.la historia de D.J. es precisó. 
ofrecer prir.;ero tui ºpanorama general· acerca de C:6rao se fue :ciando 

la participaci6n.fcmenina en el periodismo mexicano. Para ello, 
en el ~rimer capítulo hablamos.de la presencia ele la mujer en la . 

prensa mexicnna de finales del sigl? XlX y -en un scgunelo apart~ · ·: 

do- de t6mo la movilizaci6n ele las nujeres durante la primera ml_ 

t¿:d <lei\ siglo X.X se·reflej6 en una mayor participaci6n fcmi:mina 

en el periodismo ele esa época'. 

Para poder, entender por qué la mujer llega al perioJi~ 
mo mexicano 349 años después que el hombre, por qué la mujer <li

fícilrr.ente ocupa cargos de direcci6n o un buen lugar en las págJ; 

nas de los diarios, dedicamos nues~ro segundo capítulo a hablar 
de fa doble moral social, dela ideología patriarcal y por consl_ 

guíen.te de las <:aracterísticas del periodismo sexista que tra<li

cional1acnte se ejerce en ·nuestro país, como en nruchos otros. 

· En ·el tercer capítul'o exponemos lns alternativas qve 

se han generado para contrarrestar el· sistema pat.riarcal y el p~ 

riudismo sex.ista; por un lado se da un p;morama genernl acerca 

de\ movimiento feminista en Europa, Latinoamérica y específica-

m:·:ite en ~léxico; y por el otro se abordan las caractertsticas del 

periodismo feminista, de acuerdo a l<ts opiniones de periodistas 

y feministas relacionadas con esta.práctica profesional (Berta 

Húiart, Esperanza Brito, Genoveva Flores y Gerardo Unzueta) y 
se exponen brevemente ciiicci ejemplos de periodismo feminista: 
La Revuel t~ .(1976), página de la mujer en uno más uno (1979), r~ 
vista fcm (1976), página ~e.mujeres en El Día (1982), revista 

chilena.~ujer/fempress (1981) y página de ~jeres.en La Unidad 

(19t7). 

Finalmente, en el cuarto capítulo analízaraos específica--
. mente el !>"Uplemento doble.Jornada:. inicialmente explicamos -con ba
se en entrevistas a sus fundadoras- el surgimiento de es~e suple-

mento y sus características; después se presentan los resultad~s 
de la revisi6n monográfica de los. 14 primeros números del suplemen

to; ésto para acercarnos más a su forma y contenido concretos, en 
su primer .año de vida. Con base también en las entre\•istas reali::~ 
das a Sara Lovera, Marta Lamas, ,Y"alox6chitl Casas, Rosa Ma. Rodrí
guez, Dolores Cordero y Enrique Mañ6n, se habla de las aportacio-

nes y limitantes de dobleJornada;. por Último se hacen algu,;as pro

puestas concretas Í>ara mejorar el periodismo feminista e~ D.J. y 
. se ofrecen conclusiones respcctq a lo que impli~a hacer un perio
dismo feminista y/o Jcmocrático, "en el marco de' un periodismo pa

·triarcal que tradicionalmente se ejerce en nuestra sociedad. 

La presente investigaci6n no s6lo es producto de una ex

periencia profesional propia sino que responde a la necesidad de 

rescatar los esfuerzos de periodistas destacadas _como Sara Lovera, 

Adelina Zendejas, Berta Hiriart- que se han empeñado en crear y 

mantener espacios específicos para informar y analizar los asuntos 

de las nrujeres. 

Hemos recogido los testimonios, experiencias y logros 
de periodistas interesadas en saca

0

r a la luz pública la estructura 

que somet~ a:las mujeres y qu~ a su vez las obliga a organ~zarse. 
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Nos hemos aceFcado"a estas publicaciones que, por ~o· 
demás, requieren.nyan esfuerzo.personal y que poco o nada se CE_ 

nacen. En este s~ntido creemos que esta tesis es una aportaci6n 

r.~s a la historia del periodismo mexicano, al movimiento femini~. 
ta, a la lucha de la5 nrujercs, organizadas o no y al periodismo 
democrático que se pretende construir en los espacios altérn.~t_!. 
vos. Ellas, las protagonistas ••• las narradoras ••• las luchadnrds 
•. ellas, nos cuentan su historia. 
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X. LA PRESE-NCIA DE LAS MUJERES EN 

LA HISTORIA DEL PERIODISMO MEXICANO 
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A. EL PERIODISt-X> DE foUJERES DURANTE EL SIGLO XIX 

Cuando revisamos la historia del periodismo mexicano, 

encontramos ilustres pensadores, escritores y periodistas que 
configuraron. la historia del periodismo en México. Ahí están 

"io.~ t-'"lCgrnc-"lo.6" -como los llama Luis Reed Torres- en su inten

to por .i.nfonnar acerca de las disposiciones de los conquistado

rC's españoks (1524). Al recordar algunos capítulos de la his
teria del periodismo mexicano vienen a lá mente nombres como: 

c~.rlos ~.1:JrÍa Bustamante, José Joaquín Fernández de Lizardi,Fr~ 

cisco :arco, Guillermo Prieto; Ignacio Ramírez (El Nigromante), 

Daniel Cábrcr~, Ricardo y Enrique Flores ~lag6n, Alfonso Cravio

to, Juan Sarabia, .Libr,ado Rivera, entre otros; y peri6dicos que 

f<1eron dirigidos y escritos por hombres que encontraron en la -
palabra y. en la infonn.1ci6n una fonna do poder. 

Desde las hojas volantes y las gacetas del s. XVIII, 

hasta los diarios que fueron testigos de los movimientos inde

pendentistas de principios dei s.XIX y de la dictadura porfiri~ 
t:1, vierQn pasar en sus páginas el ejercicio periodístico de 

hombres que sin dudá entregaban· la mayor parte_de su tiempo a 

esta digna tarea, la del .Periodismo •. 

Sin embargo, basta consultar los peri6dicos y ver los 

nombres de los editores y autores.de los escritos periodísticns 
·(hasta principios del s.XIX), para darnos cuenta que el perio

.dismo. en nuestro país fÚe iniciado por los hombres de aquella 

época. El periodismo tuvo un origen masculino. Ante esto, sur 

ge la pregunta obligada: ¿y las l!l..ljeres, dénde están?. Hasta. 

la segunda década del s.XIX, una vez que hubo de consumarse la 

independencia de México, l:i l!l..ljer debía prepararse para el.cam

bio, debía cumpÍir, "dude el pltecú.o Jtol de eApoM IJ maclw.,c.011 

loi. pltoyec.:to!> del nuevo paLI" ( I). 

Según explica Julia 1i.lñ6n (1987), se trataba de.modi

ficar las nonnas que hacían de la l!l..ljer novohispana: vanidosa, 
orgullosa, un objeto de ornato y ansiosa de lujo. Se demandaba 

una nueva l!l..ljer para una nueva naci6n, "w1a d.i.g11a et>pMa de lo!> 

11uevo<1 mex.<.cano<1"(2). ·Desde luego, el trabajo asalariado no Í!!! 
plicaba para la mujer un elemento liberador, sino más bien una 

digna doble jornada de trabajo. "Su opltetii.611 etipeclái_ca ya 110 

lo e/ta .tan.to polt Jtaza i:ua.11.to polt c..f.ai.e y i.exo, y la 1>uf/tfa en 

un con.texto de. c.0116.Uc..toi. maiú6i.u.to& de (Wtc.ulac.i.611 de .(.dea<1 

poU:tlc.M !f. coyun.tWLa 6avoJtablet> pMa. la .ema11c.i.pau611 del paLI, 

palta el btá.11!>-i .. .to de Nueva·E<1paña a M!!:x.<.c.o",cxplica Tuñ6n (3). 

Mientras la mujer se dedicaba a las tareas propias de 

su sexo: cuidados de los h{jos, atención al.marido y a los queh~ 
11 



ccres domésticos~ el hombre.se d~sarrollaba en la vida pública. 

rara él estaban la políÚca, eltrabajo y las dei:isiones más·im

port.antes; para ária, la sociedad decimonónica le ofrecía port~ 

tipos femeninos como: monjas devotas, amas de casa impecables,. 

hijas, esposas o maqres dóciles. 

"El modelo de mujeJL 6egu.<:a 6.i.e11do la dotada de. doc.i.l!:. 

dctrl tJ <1wni.6í6n, .. ce.nbta.da ett·<IU ltogM_ tJ <IM IU..jo6", dice Juiia 

TLu1ón, quien agrega que en términos generales la mujer "tuvo tJ 

sí.gl.Úú úendo la. madlr.e e.jemplaJr. de. lo& &oe.dadofi que. muJLi.eAon e.n 

i'.M ba.talf.a6, de. lo6 obJr.eJLofi que. empezM01t a tJr.a.bajM e.n la6 íÍ~ 

l:Jr..i.ca~, de f.o,~ crunpu.i.1101.i c¡ue con.tiauaJr.011 f.a.boJr.ando el e.ampo tJ 

áe. to& .c.tdc-~M tJ c.aud.i.Uo1.i de. wia época de gueNr.a co111itan.te." ( 4). 

Sin cr.ibargo, la n"ecesidad económica, aunada a la inquietud de 

los empresarios por aumentar su producción, con menor inversion, 

impulsó la integración de la mujer al trabajo asalariado que se 

dió·en áreas c¡ue constituyen una extensi_ón del ~rabajo domésti
co,' tales como: las fábricas textiles y las tabacaleras. A me

diados del s.XIX, algunas mujeres se integran al comercio y a 

las oficinas públicas. No obstante "Za obtr.eJLa cMgaba, aden1á<l 

rie. la dobf.c jo.~nada, la ac.u1.iac.<.6n .tác.{.ta a· ab.i.Vda. de. que. aban

donaba .5U c&tado 1 1iatUJr.al •·• El convento e.Jr.a todav.la una opc.<.6n 

¡:>e.tr.o cada ~·cz me.1101; ate.nd.i.da" ( 5). 

· Como parte de las ideas liberales de los ideólogos de 

la Reforma y a partir de que el presidentc~Benito Juárez dió a 

conocer en 1861, un'programa de gobierno en donde se decía que 

"~e a.te.11der..la. ta.mb.i.fo a la e.duc.ac.<.6n de. lM mujeJLM, dlindolu la. 

En el. 6.i.glo XIX a tal.I "6 e.ño:r-Ua.6 de 6 ocie.dad" 

6e. lu e.duc.a pa.Jr.a agJr.a.de.ceJL, agJr.adaJr. IJ 6ell. vcpe.ir.iv.. 

e.n boJr.dado, cocina, 6Ufip.iJto1.i, ·gavo.ta6, poe1111l6 

la.Jr.go6 e.nunci..a.do6 a la luz de. una r.onata, rr..fA.a.da. 

baja al 1;aliJr. de. llliha. · 

CARLOS HONSIVAIS 
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únpotr..tanci.a que meJr.ec.eit potr. la. .i.116luenci.a que ejeJr.c.en en la. .60-

· ci.edad" ( 6), se foment6 la instrucci6n educativa para ampos ~é

xos, y tanto hombres como 1111.1jeres tendrían la libertad de apre~ 

der. 

Ya desde 1860 Ignacio RamÍrei defendía la idea de que 

la 1111.1jer debía.tener una educaci6n similar a la del hombre; pe

ro con el objeto de que "6wtg.i.eJr.a m.ú e{i.ci.e11.teme1ite en .t'.a.-6 ta.

bo-'teJ.i de ia mateJr.1ú.dad" ( 7) • De nueva cuenta, la 1111.1j er tenía la 

oport.unÍ.dad de salir de casa, de acceder a los espacios educati_ 

rns, pero s6ló en raz6n de mejorar su rol de reproduct?ra de la 
especie. No como el derecho de todo ser humano al aprendizaje 

fonml, sino para "avaialL el .6.i..6.te.ma dude .6u. c.Ma" ( 8). El acc;: 

so a la educaci6n también sirvi6 para incorporar a la 1111.1jer a -
Ja naci6n, al "paMi ci.v.i.i y .f.a.i.c.o de la. Re60J¡J11a, 611.en.te a la. -0!_[ 
potr..ta1ite .fo6lu.enci.a qu.e en ella ltabfa .te1itdo la .i.glv...i.a" ( 9). 

A pesar de que el acceso de la mujer a la educaci6n -

no pretendía .cambiar sus· principales tareas como madre, esposa 

y ama de casa -ya que socialmente predominaba la idea de que la 
r.ujer no ha~ia nacido.para las aulas sino para el hogar-,las ~ 

jeres que aprovecharon esta oportunidad, encontraron escuelas 

·rara su fo~inaci6n profesional: La Normal para señoritas (1890) ; 

la Escuela de Artes y Oficios (1892), La Escuela Mercantil 11m
¡:uel Lenlo de Tejada" (1903). 

La preparaci6n que la 1111.1jer obtuvo le ayud6 a ampl i.·::r 

5U nivel· de participaci6n en el 1111.lildo P,Úblico. Desde luego,las 

.~ ~ •.. _ 

11Ujeres que accedían.a la educaci6n formal eran las de clase me 
dia acomodada, mientras, las 1111.1jere~ de sectores populares au

mentaban su incorporaci6n a las fábricas. 

Como nuestra del gran entusiasmo de la 1111.1jer por edu
cars!'i, entre 1886 y 1889 se graduaron las primeras profesionis

.tas': dentista, cirujana, y abogada. Había mas maestras en la 

educaci6n elemental; algunas 1111.1jeres se interesaron por las ar

tes y·comenzaron a surgir pintoras y escriroras. Estas Últimas 
comienzan a participar en los círculos literarios de la época y 

logran publica; algunas de sus obras. "E.6 Ml como llt6 1nu.jMM 

meúc.ana.6 .6e van .i.1iteg11.m1do a la. p1te11..1a naci.onal, ptr..i.mrvw·. como 

c.ola.botr.adotta6 y luego como C!teadotr.M de .6u..6 p!t.Op.i.M publ.i.c.aci.o

nC..6" ( 10) que formarían parte de los diversos peri6dicos que cir 
~ulaban en el s.XIX. 

Si bien es cierto que hasta la primera mitad del sXIX 

las 1111.1jeres eran consideradas, generalmente, ".6ettl!J.i pM.i.vo~, d~ 

b.i.iu, .i.nc.apac.v.i de peMM po!t .6.f. m.WmM; ( ••• ) no c.01itaéa11 e.a

mo peM011M pottqtte 110 .t'.a.-6 dejaban c.u.Ui.vM .6U.6 .i.deM 1ii. dua,.'t!t!!_ 

Ua.IL .6U. .i.liteU.genci.a" r 17), tanto la incorporaci6n de algunas ~ 

jares de sectores populares, prini:fpalmente, al proceso produc
tivo -condici6n que le permiti6 la conciencia de pertenecer a 

una determinada clase social y que le daba "opci.611 de. ablt.i.!t .6u. 

v.i..6.i.611 de.1. mw1do y .tlta<1c.e11de1t .f.o.6 m.16 o rne110.6 M.tltec.lto.6 .f-lm.i.~u 

de .6u. ltogM, M.l e.orno eitMyM 6oÍunM de pa!Ltici.paci.611 ·y pode.'L, 

ltMbl. e.ntoncM duc.onoci.dM"(72J-," como la mayor preparaci6n de 

otras 1111.1jeres, les perntj.ti6 hacer oir su voz a través de las P! 

. • t. 
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ginas Je algllilos peri&licos y rc\c:i.stas,, lo. q~e contribuy,'6, a q¡.i~, 

~:lcin. vez más se pusiiera en dLldai. ]J31 supuesta ·pasi'{¡dad, Y, íi~t~ · -
de i.'ltel:igencia de lJa. mujer mi?Xkana <lccmu:m6r.iJ.ca, . 

Antes de qµe la mujier comenzara a J?il.liticiI?ar ac1iiva.

mcnte c;i el periodismo, primero. comenz6 ·a figw;ar como edrl.tora 

e impresora de libros, folletos y hojas informa.tivas.· Desde.-

1539 se había venido gestando la tradici6n de que las mujeres 

h~redaran y trabajaran las imprentas de sus esposos. Jer6nima 

Gutiérre~ fue la primera mujer que trabajó en una imprent.a mex_i· 

cana. 

La· puerta de entrada de la mujer al periodismo fue a· 

tDvés de su actividad literaria. En 1805, tanto en el Diario 

de ~léxico como en la Gaceta de Valdés, aparecen publicados al

gunos poemas de Mariana Velázquez de León, una de las primeras 

pcc-t.izas mexicanas. Sin embargo, para Ma.del Carmen Ruiz' Cas 

de fo~ pe-tivdicoó, debido a .itt Jte.ina.ún.le1tio de .ta v-i.da. púb.Uca. 

de( pa.[.1, a óu condÚ-i.6_11 de ·'!.el.a.ti.va út6CJttolt-i.dc:td Mc.-i.a!'. Jte.ópe~ · 

:tp a.e. lwmb'1.é tJ a. .lolJ p'1.eju-i.c.-i.o6 óamiliMe.ó de que u:taban Jt.ade!!: 
d.~~" ( l 3). 

Durante las primeras décadas del s. x1x·e1 periodismo 

mexicano estaba integrado por diversos diarios o semanarios-tan 

to de l¡¡, ~il¡Jital, c;omo .de l.<;>s. estad~s-· Ct,Iyo contenido reflejaba 

la. tend~r¡.~j,¡¡, de lios. c;l;i.versos. grupos spci.fi~es: l;i.berales, cense!. 

vac;lores. ¡y :z;a¡;];i.caJ,cs... A~l~rnás ofrec~a. pul¡;I¡icac~ones especializ_! 

das: ai;~~s:t;~cas., i;el,ig~qgs" educativas,, obrei;as, científicas y 
literaria,s. Esta.s Últim..1.S comenz;,iron a dedicar espacio a scc

'ciones es~eciales para damas, en donde se publicaban escritos 

"literarios o consejos, éon la finalidad de ser una distracción 

agradable para las mujeres. 

Ejemplo de lo anterior son las publicaciones: El águi 

la mexicana (1823), Almanaque de las señoritas .(1825) y El lr~s 

(1826). Posteriormente surgieron las revistas ·cuyo interés 

principal era atraer al público femenino, pero escritas y diri

gidas por hombres; publicaciones hechas "can .lo que .iegún e.f. 

lea.l lJa.beJL y en:tendeJL de lJUlJ edUoJte.ó, ~M apJt.op-i.ada pM<l. -CM· -
mu j C?JLe.ó y nada má.1 " (14) • 

1 ! ; r i •, i, 1 ; ~: :1 

! J,1.' .:·.: .. 
xk:mas, <le Ign:'.lcio Ctunpl..ido llll•i 7·18!..l/!J¿J, dvn-;c, lo,; es..:rilo

res se referían al destino que considerab'.111 junto para las muj~ 

res, concebidas como "máó déb.Uu que 110.1.abt.all en· e.f. attden de -

la. na.tUJta.f.eza y en e.e. de la 60ci.edad, 6011 htc.UnadM poJt e.e. ,¿,~ 
.tút:to m.i..l.ma de .iu deb.lUdad, a e.f.eg-i.Jt .ea. pJtene'1.enclc:t pa,'l.<1 abje-, 

:to de .iu plt-i.núpa.e. a6ec:ta y caJt-i.ño, ·a un 6e'1. má.I 6ue'1.:te que 

e.Ua.ó, que. pueda. 606:tei1CIL.ld.6, pJt.o:tegeltf.a.á y deóendeltf.a.á" ( 15); 
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A lo lallgo del XIX. 6igeo de la 601tmaci.ón nací.anal, 
rruy poco6 d.i.J.,eu,t.en la6 .t:z.ad.i.ci.onu pllelú.6pániea 
y 11ovolú..6pa11a: e.n llelaci.ón co11 laó rr..LjeJz.u, no 
con6ideJtada6 6ujeA:o6 de. la liió.totúa poll cM.aMe.. 
E11 la 1Jaci.ó11 que. .imagina y .tlr.aza el gllUpo de. 
avanzada, lo6 Ube.llalu. no in.t'1.llvie11e.n 1ú. 
i11d.í.ge11Q6, ni 6e.c..tollu mal[.g.i.nado6, ni mu.je.llu, 
y v...to pue a ú1te.it.to6 v:c<opcúonaeu. ;..¿ lleduc{Me 
:tan 6e.ve11.amente. la idea de. Naci.ún y de.CJte:taMe. 
la inv:i6te.nc..i.a co116tUuci.onal de. la6 rruje.llu, 

·6e. 6oeidiMea una tuió b:fueuüda poll 6iglo y 
medio: en lligoll, Mmeo u 6Ólo wi p<tZó de. aduUo!> 
vallonu que. pell.tene.een a la& cea6u dolt'.:.nan.te.6. 
Un gllUpo 11U!f p![.o.te.gido 6 oc..i.almente., la!> 
11"..Lje.l!.u bullgue.6a6, 60n en el ~po de. la 
potui.c.a ·y 6i tu va bien, mexicano6 de. teJteel!.a. 

CARLOS MONSIVAIS 

Panorama .de las señoras, de Vicente García Torres (1842) que -
presentaba traduccione~ o copias de otras publicaciones, conceE_ 

tualizando al 'bello sexo' como iesencialmente moral';~
·na. de las señoritas mexicanas, de.Juan R. Navarro (1850-52), de 

-carácter literario; La semana de las señoritas, tarnqien de Juan 

R. Na'1arro, donde se anunciaba la úitirna moda de ParÍ9, public~ 
ban artículos religiosos, históricos y novelescos y aspectos re 

lacionado~ con la economía doméstica. 

Este es ~l primer peri6dico que motiva a la nu;er a -
participar en sus secciones; invitaci6n acatada rápidamente por 

varias lectoras.· "Fué de ua mane.lla que. Vl!IÚM poetiza,~ logr..a

JLOn ob.te.11e.ll un pJt.e.6tigia U.te.lllVÚo, va,Uéndo&e. de. lo& pe/r..i.6d.é

eo6 pa!Ul daJL a co110ce.ll .6U6 p!t.oduecione.6" ( l 6). 

Para Ma. del Carmen Ruiz Castañeda, el principal obj~ 

tivo de estas FUblicaciones era no inquietar a sus 'lectoras; pa . -
ra sus editores más valía que sus periódicos fueran catalogados 
de insípidos que de inmorales. 

. Indudablemente, corno dice Fortino Ibarra -quien estu

dJ.6 m¡¡pli?.!!'entc la participación feme:ijna en e1 periodismo na
cional- en México empezaba a confonr.:irse un público femenino, -

es decir, que las mujeres al constituirse en lectoras permanen

tes de estos diarios, comenzaron a exigir la publica·=ión de un 
mejor material lite,ario y scbre todo escrito por nu)eres. 

Con lo dicho hasta aquí, podernos afinnar, junto con 

,. 
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Elyira í!er:ián<lez Carballido autora ele La Prensa Femenina en Mé- · 

x1co durante el s.XIX; que dos fueron las causas principales 
que pennitieron la pa'rticipaci6n de la m-jern •en las págÍims de 

los peri6dicos: por un lado, el hecho de que los artículos que 

se dirig~an a ellas y que hablaban de temas relacionados con su 

entorno social, con su vida diaria, fueron escritos con hombres 

que poco sabfan de los quehacc;res femeninos, pero que mucho em_!. 

tbn juicios acerca del deber de las mujeres; por otro lado, la 
indtaci6n abierta de editores y escritores a que las mujeres 

colaboraran en sus diarios, permitiéndoles posterionnente_inte.!: 

venir en secciones como economía doméstica y cr6nicas sociales; 

este Último un "géneJto que no pnovoc.6 la .6u.6ptc.ac<.a vanon.U y -
qu¿ muc.lw .6e empellan e11 c.1tevz. 1,cu»"a n"e6.tlto.6 CÜM que u el ú1'!: 

e.o 1te11gi'.611 del pe.11.lofuma que. la mujvz. puede c.ae:üvM. c.011 ac<.vz. 

.:te" ( 17). 

El hecho más importante que consolid6 y garantiz6 la 

pcnnanencia ele la~mujeres en a.lgunos diarios ele la época fue -

que por primcr:a vez una mlljer qued6 al frente de una publicaci6n 
- la re\•ista literaria El Búcaro, a cargo de la poetiza Angela 

Lczano, en 1873, "-dan#. f.cu, mujeJtM mcmt6e6tM011 .6u.6 .<.deM, P,'l.E_ 

bU!m<t6 IJ éx.Ua.i"(18J .• A partir de este momento, las publicaci~ 

ncs periodí~ticas dirigidas por mujeres fueron aumentando. 

Ejemplo de lo anterior fue la apar1c1on y circulaci6n 
tic los sem.inarios: Las hijas del Anáhuac (1873-74), significa 

el comien~o ele la etapa del periodismo femenino én México, sc

gÍ:n Ruiz-Castafieda; El álbum de la mujer (1883-1890) y El co.:. 

rreo de las·sefioras (1883-1894), estas· fueron las dos publica
cione~ que circularon por mas tiempo; y Las.violetas del Anáhuac 

(1887-1889), que abri6 una amplia brecha por las que las escri-

toras mexicanas empezaron a invadir el campo del periodi5mo na

cional en todos sus géneros" (19) , y que demand6 el sufragio fi::_, 

menino.¡------·--------------7 <ll!lliUJ::..J>: 

i 

De mujeres periodis;as 
. y otros recuerdos 

• u.i.. u ... 1to.da.i..1 • 

• 
.---~~~~~~~--,! 

i 

., .. ,-.·-. 
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El hecho de que la escritura dejara de ser un ejerci- · 

cío intimo para las mujeres, signific6 la conqu}sta de nu~vos -.· 

espacios sociales. "Cán.6.i.dellada como mta de la!.> me.joJteA c.Jto1U-6-· 
:ta6 mc.ucanM, Emi.lia BeUJtán y Puga, coí'.abo-'t6 e.11 vaJt.i.0<1 peJt.i.6-

dicn .en i'.06 qae pubUc6 g.'tm1 c.an.:Udad de M.tlcu1o6 IU-i.:t6Jtic.o6, 

u.~ado el'. 
0

p6eu.d61úmo de 'EUa' y pa<1tc.úorone11.t:e lo<1 de 1A6pa1.>la' 

y 'Ei'.v.i.Jta'. En J 887 606.tuvo ;,¡¡a .<.1J.te,,'tMa11.te poUnú.c.a IU-1>.t61t.<.Ct1. 

l1abi.c.ndo obtenido c,l .t:M.m160 6oblte 6u,~ adverv!ictJt.i.06" ( 20). Otra 

publicaci6n fue El periódico de las señoras, dirigido por Gua~ 

lupe F. de G6mez y Vergara y redactado por Beatriz Casa Arag6n,' 
~!aría Angcla Nic~'ª• Concepci6n Arenal. 

Para Elvira Hemández, en estos periódicos las mujeres 
comenzaron a expresarse públicamente, al escribir crónicas, ar
tículos h~st6ricos, literarios y científicos, pero sin apartar

se "de lo6 5¡,.c.6 moJtaleA, 60dale.6 y eco116nú.co6 a que. u.tán ~ 

m<ldt:~· pclt <)tt 6C.xo"(2J). 

llemández Carballido opina que "lM mujelleA e111pezM011 

a. e.~cJLibiA pa-'t .6.[ 601'.M, 6ab.'te 6.l ml6mM, 110 polt oc.<.o 6eme.1ú.110 
. ~ üw po.'t Ca necc.6,¿dad de, expUcM y e.xpliCJV'..!>e de1ttJto de.f. con

.tcx.to de. 6tv.I ac
0

cione6,. de 6U c.Mácte/l como pvr..101ta6 y m.<.emblto6 

de. w1 60ciedad, .tw116601UníindMe, qu,lzá6 6.<.11 que.Jte.Jt, e.11 1tep1te.<1e.!:1; 
.t.u1te<1 de 6u. tiempo y co11iü.d611" ( 22). 

Luego de analizar con detalle los cuatro semanarios -
femeninos, mencionados anterio~ente, Hemández Carballido con

cluye que las primeras periodistas tenían la firme convicción -

que ese nuevo instn.uncnt.o, llamado prensa, estaba. a su dispos:i
. ción, que era su vehículo ideal para su.expresión, para compar

tir sus ide.ales, experiel}cias y opiniones. 

El aporte que Hernández C~rballido le reconoce a Las 
hfjas del Anfiliuac es haber servido corno salida a las energías -

literarias femeninas, llenando sus páginas con poesías, cuentos 
y novelas. La aparición de este semanario significó el primer 
paso firme de la mujer en el quehacer periodístico. 

Por otra parte, a través de las páginas.de El álbum 
rle la mujer nos podemos dar cuenta cómo vivían la·s nujeres d7 

aquella época y qué era lo que pensaban las mujeres de las mu

jeres. Por primera vez la mujer comienza a opinar sobre su vi
da. Esto se puede comprobar a través de los artículos de Con

cepci6n Gimcno, directora y principal colaboradora.del semana
rio, quien decía que toda nujer debía ser "wia upo6a pe-'t6ec.t:a. 
y una 6ubUme madJte" ( 23); pero además cri tic.aba a los detracto 
res de las TI!Ujeres. Cabe señalar que este periódico fue escri 

to, en su mayoría por hombres, que opinaban acerca de lo que -
debía ser la mujer . 

La.6 rruje.Jtv.., má6 débilv.. que. no6otlto6 
e.n e.l 01tde.11 de. la nqtuJta(e.za y en e.l 
de. la Mdedad, <Ion .inclina.da.6 polt e.l. 
.<.n<lti.nto mú.>mo de. .ia de.bili.dad, a 
e.le.g.<.Jt de. pJte.6vie.nc.<.a pMa obje,to de. 
6u plt.indpal a6e.ao y CLVÚ.iio, a un 
6e/l. n:á.6 6UVt.:te. que e.U.al>, que. pueda. 
.10<1.te.nVLt'.46. j;Jto.te.gVLt'.46 !/ de6e.ndVLt'.46. 

(1850) 

.. i4.,: 
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En cuanto a El correo de las señoras, Hernández Carba 
llido concluye que est~ semanario mantuvo su posici6~ conserva-

" dora, que lo mismo publicaba recetas de cocina, remedios case-
ros, consejos de be~leza, que· noticias de moda, p9emas y cr6ni
cas·sóciales. Una de las colaboradoras de este peri6dico feme
nino fue Laureana Wright, quien "c.ón .i.ncüg1uicí.611 c.é11.<1uJt6 a .f.a 

<1>ocí.edad po1r. liegM.e.e a la muje1r. la opoMwú.dad de decüc.aMe a 

otlr.a..6 adi.v.i.dadu 6ue1r.a del hoga1r. y de adqu.i.lr..i.!r. una mejo1r. in.6-

-ttu;.c.el611" ( 24). 

Los escritos de Laureana-Wright no coincidían tanto 
con la línea de este semanario, es por eso que funda y dirige· 
Las violetas del Anáhuac, que eri opinion de Hernández Carball.!_ 
do es "e.e .6ema11a.rúo má.6 .60blr.e.6a.Uirnte y 1r.ep1r.ue11.ta.:ti.vo de.e. pe
túoeü.6mo 6emeiu110 11ací.ona1., puu :tadM .61.L.6 c.o.f.abaitada.'!M (• ••• } 

• • 1 . • 

uc.túb.le1r.011 ac.e1r.c.a. de. ¡,.(_ nú.l>mM, ~e.ando o ac.~p:ta11do .6U. 1>.i.-

tua.cv:611, (y) empezM011 a 1r.e~a.c.tlllr. uc.túto& .60blr.e c.uu.üo11u -

h.i.6;t6/r..i.c.M, c¿e.11.tl6.{c.M, .f..i.telr.a!ÚM, c.u.UuJtal.u, &ocí.a1.u y~ 

Ug.i.o.6M"(25). 

De esta forma, Las violetas del Anáhuac constituía -
ltO s6lo una forma de demostrar que la mujer podía hablar de si 
misma sino que también podía referirse a los hechos más rele
vantes acaecidos en la ciudad. Lo_ que comprobaba que las muj~ 
res también eran aptas para ser periodistas. 

Sin embar~o, a pesar de que·estos peri6dicos permiten 
conocer c6mo vivían·, a qué aspiraban y el lugar que las nn.ijeres 

• 18 



oc,1paban en la sociedad, lns perio<li stas reflejaban su interés 

po:- sobresalir en otros oficios, p·ero <l:iban m.'ly_or importancia 

a su pa¡;el de esposas y/o nia<lres. Es menester reconocer el <le 

seo de que la mujer:se insttuye:ra más, pero hasta este momento 

ninguna'cuestionaba su 'natural destino': casarse y tener hi

jos. "E~ta.~ p{'/¡,todü.ta.~ va.to.~aba.n la eduéa.ci6n 6emen.ú1a den.tito 

del. ámb{-to de le mo~ !f del debVL: fo mujC!t podfa e.6.:tudiM, P!: 
JUJ ~.üt deM.:tendVL <1u lwgM" (291. 

Es importante recalcar :..a afirmaCión de Elvira Hernán 

de: cuando dice que "11.ütgún pe.tvi.6di.c.o 6eme1ú110 ex.:tvrn6 pwito& 

de v.ü,t,¡ pollüc.0<1"{21). · A lo má,; .CJUe llegaron Las violetas -

del ,'\náhuac fue a definir términos como REVOLUCION o SUFRAGIO, 

pero sólo estaban interesadas en:que sus lectoras tuvieran, al 

me~os una idea de dichos conceptos .. Nunca lo hicieron porque 

su opmión fuerá tom<rda en cuenta en el ámbito político. 

No.obstante cabe re~orclar que según datos obteni,1c_, 

por Ma. ele la Luz Percero López, de 1¡'141 a 1903., circularon 1.m 

la ciudad ele México y
0 

en algunos estados de la República, cerca 

de 22 periódicos femeninos, entre los que podemos mencionar: Se 

mJ·iario de l:is :.efioritas mcxicMas· Biblioteca de las señoritas; 

La prlina\"era: · La ilustración femenil; La ll"llj er mexicana; y La ~ 

vo:: de la nru,ier; entre otros. 

Pcrcero L6pez; compiladora de la bibliografía femeni

nn del s.Xl~, opma que "El a.uge en que lle e11c.ue1!.tlta11 .fM pub~ 
c.ac.tone.6 JLe(a.tlvM a. la. &Ltua.ci.611 ·de la mu.j VL e11.!f- mw1do, muu-

.t!La f.a. .üi.:ten.!.a p!t.eacupaci611 que eú.!.te en ta.tno a. lo~ p.~obi'.e

ma~ ¡(eme.iúi:o~ como pa:z.te ~em:.<.af de la~ que ~·e· pf;·mtc.11: en ;:,, 

60u•ed,1d c.ontempo.'Lilne~"(28). 

Pero, no fue sino hasta comienzos tlel 's.XX en que al 

·gunas muj_eres periodistas comertza,ron a extemar opiniones más 

rndicales. Tal f1.1e el ca?o ele l!ermila Galmdo, cabeza del mo

vimiento feminista, infatigable escritora y directora del sen~: 

nai:io La Mujer (1915-1919); Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, 
direct')ra de Vésper y fundadora de un club político femenil; -

Dolores Jiménez, escritora revolucionaria; y de 11n.1chas otras· 

que organizaron el movimiento ·social de las mexicanas·por e~ -

derecho al sufragio, princip.almente. 
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B. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MJJER Y SU DESARROLLO PE.:. 
RIODÍSTICOi EN LA PRil'ERA MITAD DEL SIGLO XX 
' 

Durante la Primera mitad del s.XX, además de los cam

bios sociales obtenidos de la Revo:u_ci6n Mexic:ma de 1910, se 

rr.anifestaron 1~ovimientos importantes -luchas obreras y sindica
les- .Jrntro· d_c los que se encuentra la organizaci6n y lucha de 

las mujeres: las obreras (cigarreras, costureras y tabacaleras) · 

luchaban por s:ll:frios iguales a sus compañeros de trabajo y por 

reducir sus jornadas laborales; las profcsionistas incursionaban 
en Jos campos pensados exclusiv~mentc para varones; las maestras 

escritoras y estudiantes comenzaron a organizarse para exigir -

el .'.erecho al \'Oto fem¿nino. 

~!ientras se fonnaban grupos femenistas y se realizaban 

con:resos de maestras y campesinas; mientras. se discutían los -

cen chas de· la mujer mexicana; mientras surgían nuevas publica
cic:.es fc:ncninas: un grupo consider<Íble de muieres ingresaba a 

la:' rcJacciom:s de los peri6<licos nacionales y demo.straba sus -
,·a: . .;: i,! 1,'c·:' '<•:i el ámbito periodístico y editorial. 

.1 1n icipación social Ül' l:i mujer en las primeras 

décadas de este siglo. fuese desde .la fábiica .. el hogar, la <?S

cuela, la publicación,. o a las Pt1ertas de las 'oficia"as públitas, .. 
se. caracterizó por una necesidad concreta y urgente: tener dE :~ 

cho a elegir a sus gobern:intcs, a ser tomacl:is co~o ciudadanas y 

con iguales oportunidádes que los ciudadanos. La lucha por e: 

~fr~gio femenino -que duraría cerca ele 41 años- sirvió para 
unir de alguna forma a las· mujeres de esa época y para constn.:ir 

un foro permanente (publicaciones, reuniones, etc.) para hablar 

e~ voz alta de los problemas que ~ivían las mujeres de todas 

las clases sociales. 

Existen muchos libros c\ue hablan de la Revolución Me
xicana," pero pocos ele ellos hacen justa referencia ~ la particl_ 
pación de la mujer en este gran movimiento social, siendo que -

és-r-a es quien adem.'Ís dfl participar· en la lucha ai-mada tenfa que 
ate11der las t~~eas domésticas._y ¿L cuidado de lo~ hijos. 

.Pero ¿cuáles eran las condiciones que obligaron a h01n 

bres y a muieres a tomar sus armas para te1ininar con la dicta~ 

ra porfirista? Según la investi:rnci6n de Silvia Martínez íl),h~ 
cia 1910 un poco más del 80% de la pobl aci6n total de ~léxico -

vivía enel campo y el resto en las ciudades; un grupo muy redu
cido de latifundistas (cerca de diez mil), la m:iyoría extranje

ros, poseían el 95% de la propiedad de la tierra, quedando el -
5% para los campesinos e indígenas mexicanos, legítimos propie

tarios de-la tierra. 

Por.su parte, las clases medias eran poco numerosas y 
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: est:iban mal remtmeradas; la mayor P.arte de .la industria estaba 

en· ;;¡¡¡nos extnmjeras; los derechos de los trab~jadores es.taban. · 

rep i·imidos por la polhica de protecci6n a la inversi6n extran · 

jer.1; Porfirio Díaz se ·hacía reelegir cada cuatro años; la ju~ 

tic ia favorecía a los ricos y la policía protegía los intere

ses del dictador y de sus amigos.· En una·sociedad tan estrati 

fic.1da econ6mica y socialmente como la de principios de este -· 

sig:o, la gran.!dod de la condición femenina dependía de su si.

tuac:ión de cla~e, tom.1ndo coino punto de nartida la dominación 

del sexo tn'1Sculino. 

,\demás de los salarios de hambre a que estaban suje

tas las nujeres obreras, tenían que trabajar largas jornadas; 

1 as campesinas 11 e.•11t11 obje.to de pe1¡,~ecw:.i611 y humU.1'.ac.<.611 polt -

p.V--te de .e.,1 a:i.i,~tocAac.ia pci.l'.r¡ueJLa." ( 2 l; las mujeres adineradas 

t:u:il: ién tenían a su cargo el cuidado del hogar y de los hijos 

pcrc .debían ofrecer humildad frente al espóso }' abstenerse de-

0;1imr en cuestiones políticas, .lo cual no impedía que algunas 

se C:·~stacar'm por sus valores hum:mitarios. 

Tanto la campe~ina como la obrera debían enfrentar -

dobbs jornadas· de trabajo sin esperar reconocimiento alguno. 

~lientras las campesinas l¡¡boraban en el c..1mpo, j1mto con sus -

m:iri Jos, pero· no recibían ninguna remuneraci6n; las obreras de 

la i:r<lustria textil trabajaban de 8 a 10 horas diarias. Esta 

s iti.::1ción responde a la concepción que la sociedad en general 

t·~r.!.t respecto al napel de la ~jer. El peri6dico El p:ibellÓn 

1· H ·1n-il ,l:'i su p11nto de vista al respecto: "El trabajo de la -

En e.f. 6iglo.XIX y en 
e.f. P.011.6.út.úzto, a la6 j óvenu 

· que polt 6u c.l.a6e, no ~canzaít 
e.f. !tango de Seño1Li.ta6, 
no 6e lu c.onc.ede 
6of/.ma.ci.ón alguna. Son 
ma.te.Jú.a plÚ!r.a del. pecado, del 
6a.ngo, de la6 jo1tno.da6 
ex.hau6tiva6, de 
la .i.ntvunlnable CJÚ.a.nza de 
hljo6. Fo1:.n.i.c.ablu, p<VúdolUL6; 
bu.ti.a6 de c.altga, uto6 
6 e11.u , de hecho, 
nwic.a 6on jóve.nu; 
dejan de 6vt niiia6, uo u :todo. 

¡....,.._~ -<'_...-:- 1~ ~ ~ 1 E .inc.lu6o ~u ni.~e.z u, ~ 
• ~ :~'--""''..:.;:.... ..::::_~ -- -::-,,. . '/,. . '-:-' po1t lo c.omun, 6.ut que nadf-e 

· ~~~-::::::"':;. i~ 6e .i.nc.omode, un p1tepaJUZÜvo 
· labo1tal o ya e.f. 

(, 
f 
1 
i 

\ 

\ 
\ 

) 

pleno .i.ng1tuo a la 

'-,. ......, u SeñoltUa, 6e vive una edad 
" _,... 6.i.n p!tVZJr.oga:ti.va6 adjun:ta.6, 

\ 

explo.taci.ón. Si. no 6 e 

i · c.on llZ6 c:U.6yunti.va.6 

1\:' /: ~ ~~~~
6

~~:edo~ del : ' ¡/ hoga11. o una 

J \\\ · .i.nml6 ruc.oltdu : 

l. l··~~ mezcla de ~~~os MONSIVAIS 

\: f· .[.~ 

lt~-~·---_:_-J~~ j l 
/ i i 
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mujer es inniro,Juctivo, pero lo es porque no se le utiliza, por

que se le desprecia. ·Vemos en los· grandes expendios del comer-· 

cío funcionar como dependientes, robustos j6venes que pudieran

mplea!· sus fuerza~ en trabajos más dignos de su sexo y dejar -·· 

s:1 lu~ar a las rujeres que llenarían con mas propiedad la tarea 

P·Jco fatigosa de medir varas de lienzo. 
1 

"La mujeit, <1.i.11 el amp~ to de w1 lwmb'1.e que. c.ubJt.a <IM 

i;.:.c.e5iC:i'.d"v,, btwc.a w1 '1.e6ug.Lo e1 et 9,tcm.i.c; de f.M c.06.tu!l.(!)Ut.~ o 

dz. la.5 c.i.911.nc.~M, µ aqul: M de 've,t c.6mo .ic. '1.emuneJut .iu ~a.bajo 
0· c.uáCc.5 5ca CP6 a.Ucientv.. IJ f.o6 e6.tú11uf.aó que <1e le 06'1.ece11 -

!::i,ta l:<":c.c::.C.1 pcJWc.vVUVt en .iu,; lzo1ttadc<1 p.'I.op6<1.U:o<1" l 3 J. Esto es 

t:m s6Jo un:i mt1estra del papel ~ocia! (de género) a que estaban 

obfigaili1~ a cumplir las mujeres de pr.incipios de siglo, quienes 

debí~n ser Jébiles. dedicadas a su hogar y menos capaces e inte 

ligentes que los varones. 

EI hombre. por su parte, debía aleiarse lo m.'Ís posi

ble de las l:lbores d.oméstic'1s. "En ifé:úc.o, el mac.h.ú.mo del me.

X ~e.ano te .l.npecUa. al lwmb'1.e a.tendc,t e-<5.tP. Moc.cto de 6U v.i.da 6a

' iXi.a.'i.. · Si (o hada no <1alamente eJta objeto de btVLlM y aú.n de 

do!-~pkecio, ~úzo quP . .<.ndUl>o et lwmbke óe <1en..tla. dupkec..i.ablc." l 4 l 

Rode'1da de las cuatro P.aredes ele su h9CTar. difÍcilmen 

te la mujer podía tener independencia econ6mica ~ particioación 

¡ ol ít ic:1. !'ara las obreras del gremio textil fue m..'Ís f:'.icil <leE_ 

·::car Jcnti·o del sindicalismo mexicano. M'1. Antonieta Rascón, 

>:pl ic:i la ~ituaci6n <le. l~ rujcir obrera durante el porfiriato:- · 

algunas se convertían en.asalariadas y otras se ocupaban de la 

'coitura de munici6n•. que era la fabricaci6n ele tinifonr.es para 

el ejército, junto a otras formas de trabaio a domicilio oor -

·el cu.al pereibían salarios'rnás miserables que ¡os de las fábrl_ 

.cas v que junto a las sirvientas o prostitutas, constituían las 

font~s de ocupación de la nuier'de las capas pooulares. 

"AqueU.0<1 einp,~e.iM.i.0<1 que ya. dude 1860 admUlm1 a. -

.i'.M mujQJl.M e11 tM 6áb,'Úc.M de f:uebta y Tlaxc.a..l'.a [ •.• J µ1te6c.

ll.la.n lM c.MadM a f.M óoUCJta6 1/, de a.quelCa.6, a .EM que :t~-

1úa.11 h.<.joó, pue,5 eM llC!C.M.i.dadeh que .tenfan Que <111.Ü.ónac.e!l. .í'.aó 

ha.c<:m1 ac.e.ptM i'.M j01t11adtt<1 de' 14 y hM.ta. 18 l101ta.6 cü.M.<.a.i, ¡¡ 

foó óa.i?.M.<.Oó, de pa'1. ó.Í. IUtQult.i.c.oó. {!)t.an pagadoó en 60'1.ma de -

Maeui.oó c.11 .l'.M tiendM di :r.dya" ( 5) • 
'. 
i. 

La al ta producción d~.: las obreras se veía disminuí da 

por diversas causas: con~ínuos.abortos. sobre todo en las fá

bricas .de tabajo. ya oue éste es un elemento nocivo para el e_!!! 

barazo; mortalidad infantil provocada por la falta de la salud 

en la muier. a quien las largas jornadas labor'1les le impedían 

amamantar adecuadamente a sus hijos. Esta situaci6n hizo que 

al!!UT!as mujeres apovaran las movilizaciones para defender los 

derechos obreros. "En 1880 Catunen Huvz.:ta p:r.u.i.de et Segundo -· 

Cong'1.uo Ob'1.c.:r.o. LM liuetgM decl.MadM tJ0'1. ob'1.eJtM en lo<1 

añoó poó~C/Úo:r.u óOll nwneJtoóM; <16.Eo en:t:r.c. 1881 y 1884 du.tac.a.n 

la. de E.I'. CéóM, El'. Fww. La N.i.iia. y El BoMego" (6). 

,\demás de narticipar en los congresos y en las huelgas 
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obreras; colnbornron como precursoras de la F<evoluci6n MC?Xican¿, 

Silvia Rembao, adversaria al huertismo maderist.a, figur6 entr~ 

·las nartidarias de los hennanos. Flores Magón; su justa rebeldía 

y su~ artículos en contra del cacicazgo de Terrazas Creel, la -

obligaron a ser encarcelada en va'r!as ocasiones. 

Por su parte, Guadalupe Roldán Rojo viuda de 1U varaclo, 

luego del asesinato de su marido, continu6 publicando el popular 

Juan Panadero, pcri6dico de oposici6n al General Díaz. También 

edit6 El Ariete C+90S) en donde colaboraron los tabasqueños opE_ 

sicionistas. Por esta razón estuvo presa en la cárcel de Belén 

entre 1899 y 1910. 

En opinión de Julia 'l\.tñon "Con la. Revofuc.i611 la muj eJt 

{,u~ -i.neOJr.poJutda a.e. mundo de .e.o pú.bUeo bJt.u.ta.l'.mente" ( 7 J. Mien

tras unas mujeres se disfrazaban de hombres p;ira P\lrticipar en 

la lucha, otras ~omandaban tropas y ostentaron el grado de corE_ 

nelas (Juana Belén Gutiérrez de ~!endoza y Dolores Jimé,nez ele Mu 

ro). La mayor parte de las mujeres "-tuvo ~¡¡ pape.f. meno6 de.J-ta

eado pe.tr.o 110 me1106 .únpoJz;f;an:te" ( 8) • 

Su participaci6n directa ead movirnicn!o armado "po

d[a eMQM 11 u-t-i.U.zM útil a.1zn1a.1> poJz.que .la nueva -teg1:c.~cg.ía .l'.a.6 

hada m,iJ .Uv.Lana.1>"(9) no la exentaba de sus roles tradiciona

les de m;¡cJrc y ama de casa. También particinaron co;.;o correos, 

espías. cmnleadas, transportistas de arr.:1s y 1;;micim•<:s, costu-" 

reras de unifonncs y banderas. co~~ra~ii~..:ls~~:.s, sc.::-c~.:2ri:¡s ... e:::_ 
fenne~as y periodistas. "La p}(.Uencfa ~cr.i!J:.i.1~ .":.d·~~ U.!> t:::.i:-
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do<1 poUüco ~: .f.cu. hubo e1Wz.e v.U..U&tcu., ccvur.anwtcu.. ob1r.e901ú.! 
·.tcu. lj zapa.t;i.~tcu." (1 O J. 

Si bien es· cierto que la Revoluci6n signific6 una rees 

tructumci6n de la vida social y política de Mé.xico, a costa de 

la pérdida de muchas vidas; también le <lió a la mujer la opci6n 

"de 6C"- mitl que la· nav.ia puM lj Mn.ta, la mad!r.e a upa.la .tJr.acU.

c.i.anaL' { 11 J, en otras palabras "ga116 r..ecoaochn.i.en.ta como compa
•º~t,t, COll~O'!.te IJ pMeja"{72J. 

Aclcm!Ís <le la lucha en los sindicatos, las fábricas y 

1-JS fr<'ntes de batalla, la mujer supo utilizar los espacios pe

riodísticos. de la época; colaboró tanto en las pubUcaciones f~ 

nté!nin,1s como en las hojas de los diarios tradicionales. ~luchas 

r.:·.1jere~ apoyaron la Re1•olución con sus escritos y se basaron en 

1:1 rcestructuraci6n social nara hacer demandas propias. En 1904 

~".trge La ~lujcr Mexicana, revista mensual -que duraría hasta - -

DOS- editada nor Luz f. viuda de Herrera y dirigida por Dolo-

10s Correa :apata auienes pedían ".f.a va.f.OJtaci.611 .ioci.a.f. de .f.a -

PÚe!i. t•t cui.~.tone6 coa .l'.a ac..f.Mact611 de_ que e.f..l'.a 110 debla oC.v.i. 

ch.:t. <ltt 1.'apef. en ell109ar.."{131. A nes~r de que duró cerca de cu~ 

tro años en 1a circulaci6n, esta revista femenina tuvo que de

jar de circular. 

Escritora v periodista, Juana Gutiérrez de Mendoza. -

ces<le 1903. se dedicó a escribir en contra de la administraci6n

,'~ rorfirio Díaz y prestó su ·avuda a los partido·s Liberal y ll¡i

~·irrcclc_ccionista, con los que se identificó. Entre otras co-
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sas fu.e~ la Primer Vocal del Club· Liberal Pbnc~ano .Arriaga, or
gaQizadora de la Agrupaci6n de Gremios Trabajadores "Socialis

mo Mexicano" y editora de su 6rgano infonnativo An{tliuac (1905). 

Gutiérrez de Mendoza fue también fundadora del Club 
Politice Femenil Amigas del Pueblo e !lijas de Ct;auhtémoc. En 

1905 funda y edita el piimer peri6dico revolucionario d'e la ca 
pital, Vésper, se;nanario que con diferentes nombres y en dife

.r~ntes lugares edit6 durante IS.años, en los cuales critic6 
fuértemc~tc a la tiranía porf iris~a por lo que _fue prisionera 

de la cárcel de Belén (1903 y 1909). Pero esto no le impidió 

ser una 'i.~fatiqablc organizad~ra de grupos feministas', como 

la Üama Julia Tuñón, ni compartir el campo de b~talla al lado 
de Emiliano ZapaVl. 

1 
1 

Coronela en 1914 y maestra y fundadora de escuelas -

ir:dustriales para mujere!?_ (hasta 1940), Gutiérrez de Mendoza. 
continu6 editando Vésper, que cicuoa, "po11. <1u de6útfr.i611 ideol6 

gic.a y chvúdad de m.Úl.M. un oapel de pttecuMoti fondame1W.1l" ( 7 4) 

lamentablemente esta publicación no aparece en la Hemeroteca -
Nacional. 

Otra escritora que perteneci6 al bando izquierdista 
fué Ana María l!emtíndez, autora.de la obra La mujer mexicana -

en la Industria Textil. Concepción Galindo de Vermon ejercitó 

la carrera .de medicina y colaboró como periodista en varios m:;:. 
dios, como El Imparcial. La redáctora de La Voz de la Mujer, 

peri6dico oposic_ionista revolucionario que se dedicaba a hacer 
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propaganda entre.el elemento obrero femenino, era María, la es

pesa de Ricardo Flores ~!ag6n (asi lo registra la histor~a, sin 

arell idos). 

Antes de que el periodismo se convirtiera en una pro 

frsi6n remunerada, en 1913 Emilía "Enriquez de Rivera (Obdulia) 

piob6 tener talento. organizador y conocer a la perfccci6n la.

p«rte a,bninistrativa de los peri6dicos y fund6 la revista El llo 

&'.!: "p<tM 6ami.licu. de cM.ácl:eJr. cuUwr.a.e. y Muo.f.6g.ico que ob.tu
,.,. wi ~xi.to .~.la p1z.eceden-tu., ya. que a.pMeCÁ.6 &emailM-ia.men.te po1z.· 

c.\''ac:iu de 50 aiioó y ILe<tUz6 .f.a. lta.zru!a de MbJr.ev.iv.i.IL a. CÁ.nco !Le 
n-fouoac~" { 15}. 

A pesar de los ejemplos antes mencionados, cabe seña

lrr que. la reconstrucci6n de los hechos hist6ricos es parcial -

pnque omite la lucha de las nn.1jercs. En este sentido, en la 

m:yorfo Je los textos que hablan de la historia del periodismo 

se pasa por alto la participaci6n femenina en el mc<lio periocl:í.A 

tico, si ac~~o reciben w1a le~e menci6n (v.gr.450 años de perio 

clismo c'n ~léxico, Luis Roed Torres, et.al.\JX.\i\I 1980). Lo cierto 

es que el esfuerzo de .las mujeres que lucharon por conservar 

sis publicaciones merece especial ir.enci6n, no por el hecho ele 

ser mJcres, sino por ~a conclici6n de explotaci6n y opresi6n a. 

que han 01ei:1os) estado sujetas descle hace muchos años. 

La escritora revolucionaria Dolores Jiménez de Muro, 

rcali=6 una campaña periodístl.ca en favor de Francisco I. Nadq

ro. Sus .escritos perioclísticos en contra de Huerta, publicados 

. ·~ .... 

en La Voz ae Juárez (editado en Cuernavaca en 1914), la lleva

ron a prisi6n durante 13 meses; ºpero al salir sigui6 haciendo 

la misma labor, difund~endo la oóra agrarista de Zapata'· de 

quien era admiradora. Ella es la autora del famoso 'Plan de 

Ayala'. 

~~ .......... 
!> 
;;.. ,. 
t .. ;·. 
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Tanto Jimi§{iez de ~h.Jro como Guti6rrez de Mendoza, coin 
cidieron no sólo .eh las cárceles pórfiristas sino· 11 e11 la i1ec.u~· 

d.1d de., v.i11c.itla,•, .e.a. .f.uc.lza Jtevo.f.uc..lonM-Í.a. a ia .t:1.a11& 601Unac..t61t Jta-1 . • . 

dtcae. ~e fo mujeJr."(76). A esta necesidad se unieron otras pe-· 

riodistas como Sara Estela Ramírez, que también combinaba su 
trabajo en el Club Liberal Ponciano Arriaga con su labor perio

dístic.l en La Corregidora, donde luchaba por la iibertad espirJ:. 

tual y económica de la 11lljer: 

Hablar del periodismo 'de mujeres, sobre todo de .. aquel 

cr1e se preocupa por cuestionar el rol social impuesto a la mu

jC'r mexicam ;_ de ese periodismo que a principios del s.XX imprJ:. 
rr.fa la palabra Ffa\IINISMO en sus. talleres, es habl<ir de Hermila 

G:iiinJo. Cabe:a del movimiento feminista, infatigable.escrito

n, ~uchó desde: las páginas de El. r-ueblo, de Veracruz por la 
f:mclación de una so~iedad en donde la mujer tuviera carácte! 

ciancir2dor. Editora incansable, fundó en 1915 el semanario i-

1~1stradci La ·1-h.ljer ~lodema U915-l 919), "du.tfoado a lc.v.~••tM 

e:'. c.~pú-,i.tu &cr1c.1úno. a .ea aUuJta de. :lu,~ de.ic.c.ho&, pMa que no 

ruun.111e~ca !JOJt má,~ tiempo .únpM.i.blc. mi.te. e.a. .wluc..l611 de. lo& mM 

t w.~cei:dc.1r.t.-:.f.c.~ p11.obic.ma.& &oc..tae.u !f polCüco~ que a6c.c.ta11 .tan-

.t J a.1'. lwmb-~c. e.amo a. la mujeJr., que C.6 -~u c.ompai'ieJr.a, &tt .i.gua,l" { 17). 

Originaria de Yucatán, ;ia ·feminista fü;rmila Galindo 

presentó su ponencia 'La Mujer en el Porvenir', ~mte el Congre
so Feminista, celebrado a· principios de 1916 en Yucatán, bajo -

los auspicios del gobernador Sal".ador Alvarado en donde afinna 

que: 

.. 
. "E& de e6.tJt.i.c..tll ju&tici.a que la mujr?:"- .te:1ga -

el vo.to en· .f.116 e.f.ec.c..lone..6 de .f.116 au.to.'r..í.dadM, 

poJtque <1i. ella tiene obUgac..lone.~ con el. g11.u-

. po &oc.i.llf., Jtllzo111ible. u, que 110 c.lllle;;ca de. d~ 

Jtecho.1. ·¡_~ leyu &e apUca11 pal!. .<.gua,f. a Íto!!!. 

bll.u y a mu.jeJtu; la 11iu.jeJt paga c.01!.tlr.ibuc..to- -

11u, la. muj eJr.," upe.c..la.i'.me.1r.te. la .<.ndependi.e.1r.te; 

a.yuda a loó gM.taó de. la camwúdad, obedece -

.f.116 düpoúc..lo11M gu.be/cna,üvM lj, poJt -1>.i. ac.a-

60 d.<.Unque., &u6Jte A'.M m.i.6ml16 penM que el 

lwmb11.e. culpado.· A&:<. pu.u,· pMa. .f.116 ab.Ugac..iE_ 

nu, la ley la c.0M.i.de1ta .i.gua,f. qu.e a,f. /10mb11.e, 

-1>ola.me11.te. a,f. ;tJta,ta.Jtóe de plleJtJtoga,tivM, la -

duco;w·ce y 110 .f.~ coheede n.i.11gwza de .f.116 que 

goza el vllll.61111 (7 ~]. ; ; 

A la labor de convencimiento de Hermila Galindo, ante 

las autoridades se deben muchas de las concesiones políticas de 

que la mujer goza actualmente. En La ~h.Jjer Moderna, Galindo p~ 
blicó diversos artículos que tenían que ver con la emancipación 

femenina. A pesar de su actividad política en el frente consti 

tucionalista, nunca dej6 de lado su convicción feminista, por -

el contrario, aprovechó todo espacio político para deferider los 

derechos.de la mujer. 

''.Sút duda, .'to& contac..to& pe11.6011d.f.u que hizo ca11 .f.o.¡, 

je6u c.on<1.t.l.tuc,[,011a,f..{.¿¡.tll6, le 6u.etr.on ú.Uf.u pllll.a fu.tJt.<.bu,i.Jt en 

d.<.vell.60<1. u.tadali la. Jtev.i.<l.ta La MujeJr. Made11.11a, .i.1v.,.t11.wne11;to c.Jtu-
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De 1;qu1erd;i a dcrech;i 
Cir,:.:1d..1 .·\!\·.1re1. 
.\..:!,·1:1~.1 Zc~~~cj;i<; • 

• .-\n-.~lia C~,:1llo Lcdón 
:: Ccm.:t-.a 7'.ti¡;ucl. 
T oJa.s luchadoras por 
el ':No en 1933. 

c.&l paJr.a lo. di6iu..í611 del 6emúú.6mo e11.tlle 1915 y 1919" ( 19). 

Los cuatro años de vida de esta .revista son una nn.testra fiel de 
la necesidad de conjuntar.el periodismo con el feminismo, para 

contribuir a la defensa de los derechos femeninos: el periodis-
. mo para difundir las ideas feministas y el feminismo como corrien 

te id~ol6gica que hablaba del hostigamiento sexual en.el·traba
jo, _de la disctiminaci6n laboral y de ia necesidad de una ig¡m!_ 

dad jurídica y social entre hombres y mujeres. 

Ambos, fGminismo y periodismo (de mujeres), luchaban 
por una misma causa·: el sufragio femenino, motivo por el cual 
surgieron más publicaciones .de mujeres, más grupos feministas, 

más congresos y foros de expresi6n femenina . 

. Al movimiento feminista de Hermila Galindo, se sumfm 
María de Jesús y Salomé Carranza, redactora de un periódico re
volucionari~ tla~peÍlo llamado Dulcinea. 

·A pesar ele la importnncia que tiene,. para la historia 
de México y para la luclta de las mujeres, la existencia de La -

~lufor Moderna, sea por discriminaci6n inconsciente o por mera -
coin~idei,cia, dicha publicaci6n no se encuentra en el archivo 
de la Hemeroteca Nacional, al igual que otras public:;::iones de 

nn.tjeres que no necesariamente fueron efímeras. 

Realizados los Congreso:; Feministas I y lI en Yucatán, 

en 1916, el Congreso Feminista Mexica.-10 e
0

dit6, en 19:i.'.l, la r.evi~ 
ta·1a Mujer; que tampoco se encuentra en la Hemeroteca Nacional. 
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Otra muestra de cómo el periodismo se relacionaba con 

ei feminismo fue el grupo feminista que formaron Julia Montero; 
Co~cepción Jimeno de 'Flaquer y otras mujeres, para luchar por -

la redención de la nujer. En 1876 publicaron diversos artícu
los en el periódico El !fijo del Trabajo. 

De la misma manera como la Revolución agitó -entre b

tr;1s cosas- la individualidad femenina, la presencia de algunas 

ru_ieres en la vicia social del pa1s provocó cierto temor en las 
;nc:;tes rnsculinas que creían que "con .tan.ta übe;U:ad, fu mujeJt 

puri i.c,tá pe'tde,t 6tt 6eini.1údad, e.11-te.ncüda coma doúe.tdad !J ~wni.6.i6n 

· c.cr·o bMc. de.C l109M" (20). En las primeras décadas <le este si

glo se cobró conciencia de las posibilidades sociales de la mu
jer: "et ~ü.tema econ6m.ico .Ca 1teque11-fo en tíáblt.ic.M y 06.iúnM !f 

Mhe :tc~o, e.tea hab.ia pVtúbldo fu po~.iblüdad de ot.Jta calidad 

de v.ida" ( 21 ) • 

Sin embargo, no podem?s hablar de una lucha conjunta 

entre todas las mexicanas, ·porque mientras unas lud1aban por 
lle·:ar a sus úÚimas consecuencias los avances logrados, otras, 
prc:'irieron la como\}ida<! de lo conocido: "a.C. 6.i11 y al cabo fu -

:tJtL?.i.i.c{611 6cin{iJ..i..6:ta eJta Jteuen-te y e,t c.ondlúonam.ien;ta .ideal6gi, 

ca ~Jrn a11ce~.t'tal", agrega Julia Tuñón (22). 

En la nueva constitución de 1917, la mujer obtuvo -en 

el ,Jocumcnto• igualdad legal, dered10s r deberes como cualquier 
cht<'.:i<l;u10, person:ili<la<l jurí<lk~ para flrn1ar contr~tos y llevar· 

sus ·pro¡JiO!¡ nq;ocios r bienes, capacidad reconocida para asumir 

~r-T'., .. ........ -....-1 !" . .,.,., .. ..,u_,www.,.nw ___ _.. __________ _ 

la patria·potestad de los hijos al igual que el· padre y la mise 

rna autoridad que éste en el hogar. Se facilita el divorcio pa
ra ambos sexos al plantearse por nutuo consentimiento. 

El Artículo 123 establece normas que protegen a la ~ 

jer, especialmente en caso de maternidad y en la consideración 
de que a trabajo igual corresponde salario igual. Pero el tema 

del sufragio femenino aún no llegaba al ámbito jurídico, "no e_!! 

-i:Jt6 .i..iqLJ..ieJLa al deba.te e1tbr.e. lo-!. pMR.ame11-to-!.; aw1que hab.ta -!..i.do 

-!.ugelt.ido poJt a.lgunM muje.Jtu, en.tite eliM Hvr.m<.1.a Gal.indo, muy 

ceJtcana al p1um0 je6e. c.011-!..tUuúona.LW:ta [e.Ita C:ofubo1tada1rn· ceJL 

cana. de Ve11u.1>tia110 CaJt/tanza)"(23). 

A pesar <le la intensa participación de algunas nujeres 

en la vida social y política del país, durante el primer cuarto 

de siglo seguían imperando los valores morales tradicionales, -
como el planteamiento del pudor, la defensa a ultranza del ma-

trimonio como única realización para la muj.er, aparentemente c~ 

mo una respuesta a las ideas emancipadoras que se ejercían en -
el sureste con ansia de conjurarlas; para ello el periódico 
Excélsior promov:i6 desde 1922, la celebración del Día de la Ma
dre (cada 10 de mayo), iniciativa q~e.habría de contar con el -

apoyo de los comerciantes y convertirse en"Una de las feci1as rl 

tuales más celebradas por el pueblo mexicano (24), hasta nues-
tros días. 

Las cifras demuestran que los valores morales femeni

nos seguían pi·edominando, el periódico Excélsi_pr comienza el 

·-.. 
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El rna.tlUmon.lo e.6 la 

ún.lca ueiav.UU.d que nuutlul ley 
Jr.e.conoce. hoy e.n cüa.. Legalmente. no 

quedan ya má6 ueiavo6 . 

que. l.a6 ama.6 de. ca6a .•• 

John Stuart Hill 

.,V·"•.""· 
·! •.• 

año de 1928° infonn..mdo. las principales ocupadol!-es de las mexi

canas durante 1927: 

Modistas 70,563 

cortadoras 478 

bañeras 3 

mccan6grafas y 2,513 
taqu imccanogr. 

bordadoras 958 
zapateras 424 

fabricantes de 4 
cosin6i;icos 

bailarinas 393 

floristas 580 
peluqueras y pein.328 

profesoras 17,081 

coristas 242 

filann6nicas 30 

acr6batas 75 

empresar.Lotería 2 

agiotistas 37 

pdotarias 2 

adivinadoras. 12 
toreras 2 

E'<célsior concluye que ''.la mayo., pMte de la~ muje:i.e!>_ 

mex .. i:cetnM i.e decü.eaba a f.a6 laboJr.e.6 dcmútieeui [ ••• ] .l'.eui modw-' 

.:tG4 <1011 mudiiw [ •· •• ] y que :!'.a.~ mujeÁe.6 lumú.lde.i i.e decü.can a ~ 

vclll y a planciUVL JLopa ajena"(25). · 

·-~ 
... -~~ .. , 
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A pesar de lo anterior, ·a·lgunas mujeres continuaron -

d~stacando en las·;edacciones de lo~ peri6dicos, esta vez,"no. -
s6lo en:los femeninos sino también en los diarios nacionales, 
tradici~nalcs que pcnnitieron.; la nn.1jer la oportunidad de de-· 
mostrar sus capacidades periodístic~s. 

1 
"La. pwociwta. ai.a.Catúada. apC'v\ec.e de.!>puéh de la. Revo-

.f.u;:,i.611, c..t_,a.[da. poJr. el .inCJtem~ntl dd'. .induUIÚa.lWmo en loh pe

,ü6dic.o~" señala Ma. del Cannen 1,Jiz Castañeda (26) quien !).xpl_! 
ca que las periodist;ls combinaban su oficio con el de escrito

ras (poetisa, novelista o autora teatral), maestra, oradora y 

fu.•cionaria. .Algtllll!S de las periodistas destacadas son las si

gui~ntes: 

Edelmira Zíjñiga, quien se inici6 en 1923 en El Univer 

s3l Ilustradq; en 1927 f{ind6 y dirigi6 una revista literaria p~ 
ra mujeres ll:imada Páginas Azules; posteriormente fue colab0:-;,
dora ele r~'céÍsíor, El Universal, Novedades y Sucesos para Todos 
y tu\'O un:i amplia labor cultural comÓ secretaria.de organizaci6n 

de la Asqci:ici6n ;'.!cxicana de Periodistas. 

~lw.ía Luisa Ross, se inici6 en El Mundo Ilustrado,~~ 

dé Reyista de Revistas, dírígi6 El Universal Ilustrado, fue re

cbctora de El Universal y colaboradora de El Gráfico, abordando 
todos los campos que ofre~ía el periodismo. 

Virginia Huerta Jones,_ comenz6 en 1919 en El Universal 
en donde trabaj6 muchos ¡lfios y también escribi6 para El Grafico. 

Esperanza Vázquez Bringas; quien·compagiri6 Sus.labores docentes 

y m;tgiste~iales con lá colaboraci6n periodística en El Universal· 
"y·en El Heraldo de M6xico. 

También destacaron: María Ríos Cárdenas_, periodista -

de combate y dirigente feminista, fundadora del quinquenal ilu~ 

trado Mujer (1926-1929), ~ya meta principal fue la conquista:
<le la ciudadanía para las mexicanas. Concha de.Villarreal, es
critora laureada en diferentes ocasiones, como periodista se eE_ 
pecializ6_en los problemas de la infancia y de lps campesinos. 

Dirigi6 la revista El Niño"y flll,1do El Correo de la Revoluci6n, 

diari~ campesino, y también realiz6 importantes reportajes en 
Exc€üsior. 

. Adelina Zendejas, Iiiaeftra, trabajado~a social; escri

tora y conferenciante, fue reportera muchos añds y prest6 espe-
· cjal atenci6n a los problemas relacionados con la delincuencia 

infantil y la organizaci6n sindical. Graciana Alvarez no s6lo 

fue colaboradora de Excélsior y de Revista de Revistas, sino -
tambi6n la directora de Ideas, publicaci6n mensual cuyo epígra

fe era 'revista de las nujeres de América' y que agrup6 a las -

escritoras mexicanas más notables de su tiempo. 

De 1944 a 1947 que duró la revista, colaboraron los -

grandes valores femeninos de América y se reprodujeron algunos 
artículos de periodistas europeas. Por ello se decía que Ideas 

fu(l 'una revista-escrita por mujeres que interes6 a los hor.ibres'. 

No toda'.s las publi~aciones femeninas que circulaban -
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en la primera mitad del s. XX correspondían a la necesidad de 

una nueva mujer' autosuficiente y politizada, .hubo tambi.éil pu~ll: 
caciones que criticaban dicha actitud y enaltecían la labor dó

méstica de la mujer. Tal fue el caso de la revista bimestral ~!u 

jer, cuy? primer nillnero apareci6.en novimienbre de 1946, bajo la 
direcci6n de Ofelia Ramírez,_ de la Uni6nºNacional Sina.rquista. 

Un estracto del editorial nos dá idea de su postura frente aY rol 

fer.ienino: 

"La muj eJL de&g 'tll.úadamente tiene. wta .üuneMa. ILel> 

pon.Mbilida.d en el. de&qui.ci.anú.c.11.to de la.6 c.M.t.~ 

blLc.ó. E11 mt aMn de.1>mc.cü.do de. .f.a. ema11ci.paci.611, 

quúJu? . .6e/L .U.bite. en el. 6e1iü.do .UbeJLal y la ú.lú.

c.o que c.0116.igue el> el. .Ube11.ti.naje tJ c.011 ú.te .6u 

e&c.i'.a.v.itud. 'CaMompeJL a i'.a mujeJL tJ ve11c.eJLemo6' 

cü.c.e11 lal> enemiga6 de. nuu:tAa 6é. 
Pe:w 110 tada.6 l'.a.6 muj e/Le.6 lta11 eqr.úvac.a.da l>u !Lum

bo c.n la época a.c.tua.f., Ita.y rn1tj e/Lc.6, y c.11tJLe e1.la.6 

la~ i¡ue 6e 6oJr.md.n c.n el. Sür.a.1Lqu..i6mo, que üe11e -

cf.;vur. vü.i611 de. 6u ILeJ.>pa1l6a.blC-idad tJ de 6u l11.6lE: 

CJtc.ia, tJ. de.1ie,a.11 6a1Ltalec.eJL a MéU.c.o, rn01L1ttiza.11do 

6u~ · c.a6.tumgMA tJ v.iv.i6.i.c.a.nda el. hogM, pOILque e.6 

(a c.6C.UC.la de- fo ciuda.da.nfo" ( 27) 

Hueca (1941-19.\7) fue W1a re\'ista literaria elaborada

por un gmpC> Je altUlUlas de la Facultad de Filosofía y Letras •. A 
¡:t:,ar de :;~runa publicaci6n hecha cxclusiv:imcnte.por nujeres. 

··~·üt ,~f1!":,!~ ·!.'.! ~u~ic.icnc..ia ~r .&.in di~c'\.im~1:.lc.ioue~, cont6 c0Jr\'i1-

.Ua1>06 c.o.e.dbo1La.do1te1> del. .l>exo rna.6cu.U110" ( 2& 1. Se&Úfl W1o de sus 

críticos, esta revista "m~l'Ll6.i.e&~ el. .pwita de vl-6.ta. de la mu

j elL 61ten.te a la.6 1Leltl.idade.1> de u.te c.onü11e1ite del. up.tJt.Uu. que 

u la c.1Leaci611 .litelLltJL.ia." ( 2 9) •. 

Dentro de las periodistas contemporáneas podemos men

cionar a Isabel Farfán Cano quien se inici6 en Jueves de E.~cél

sior y posteriormente ingres6 a la revista Todo, siendo su pri

mer reportaje '¿Porqué estudian las mujeres?_'. Trabaj6 sucesi

vamente en El Nacional y en Revista de Revistas y por 1956 sos

tenía en Excélsior una coluinna dedicada a la JJUjer: ·~lujeres, 

pensamiento y acci6n', en la que daba a conocer la actuaci8µ fe 
menina en todos los campos de la vida nacional. 

Magdalena Mondrag6n, se inici6.por 1927 en El Si~lo -

de Torre6n, después trabajo para La Prensa, diario que lleg6 a 
dirigir temporalmente. Elvira Vargas, columnista y reportera -

de J{ovedadcs, editorialista consumada. Hortensia Elizondo cola 

bor6 en diversos peri6dicos de ~léxico, E.U. y Cuba; durante 15 

años°, hasta su muerte, colabor6 como cronista en la revista Hoy 
Carmen Báez se cncarg6 de la secci6n femenina de El Nacional. 

Otras r.iás fueron: Helia D'Acosta (Excélsior); Ana Sa-. 
lado Alvarez (E.xcélsior); Teresa Tallén (Jueves de E.xcélsior); 

María Elvira Bennúdez (El Nacional y Novedades); y Marcelina ~ 
lfodo Arce quien 5e inició en la revista SÍ, fué cronista, reda~ 

tor~ de fuentes políticas y jefa de.infonnaci6n de la revista -
declic6 su columna "Hit!icora política" a los pro-

bl croas es pee í f leos de 1 a r.u j cr. 

'·.-. . :x .. · 
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.: 

~h. del Cannen Ruiz Castañeda, concluye su artículo -

diciendo que: "Todrui eiltUi. [las periodistas] con 6u M6ue11.zo va"n 

deme ~.tr..,mdo que el Pe/u.afumo M una de lM ac.:tiv.i.dadu donde la 
inttjC't puede po11e11. a :p!W.eba ~u capaddad !J ~u .ta.leit.to, en w1 p.l'.a.

nc di!. .¿9.uatdad co11 'ef. lwm!iJte"(30J. Sin embargo, en nuestros -

· diás, a esc:isos 11 años de iniciar un nuevo siglo, el reto de. 

las :;;ttjeres va no s6lo es demostrar sus capacidades periodísti

cas ,. políticas. A lo cargo de- varias \lécadas, .las mujeres han 

· trab:1jado duraracnte para igualarse e incluso superar las tareas. 

li'~1sccüin::is: además del cuidado de los hijos y del. hogar, las ~ 

jcrcs han desempeñado div~rsas labores como obreras, sindicali~ 

tas, maestras, profesionistas, líderes políticas y periodísti

cas o editoras. 

Las mujeres mexicanas han incursionado en casi todos 

los (unbitos sociales con una doble jornada a cuestas, porque n~ 

ca h:m tlejado de dar de comer ni de cri:ir nii'ios, y .ahora, el re

te es otro. Aun cuando las mujeres han demostrado en mucho ser 

iguales o superiores al hombre, todavÍ<l siguen siendo hostigadas 

en la c:llle, violadas (nii'ias y adultas) y discriJninadas en d -

uah:ijo; tod:wía siguen crunbi~ndo pañales, planchando y lavando 

rcpa. ,\ pesar de que algunas mujeres han llegado a puestos :in

pert:mtes de d.\ rección (laboral o política), muchas de ellas aún 

no s,, dan cuenta de lo que pueden hacer por la liberación de la 

rr.ujcr desde sus centros de trabajo, sus sindicatos, sus partidos 

o sus cargos públicos. 

"La igua.R.dad legal 110 conlleva la de /tecito, po1tque, -

MUJERES DE f.,A PRENSA, 
MUJERES DE LA CAl.,LE 

Los coi:iílictos y contradicciones ele la mujer 
periodista no est:.'in desligados del proceso 
de I;, sociedad.· Una jornada de "Mujer y 

Conun.icación" y los festejos del Día 
Internacional de la Mujer, estuvieron unidas 

por los hilos de ~m nuevo lenguaje. 
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au11que. é,~:t..1 .6 ea fiu!tdame.nta.l pa,~a. .e.á o:tJta., fu OpJLU-i.6n 6e.me.n-i.na. 

e.1 •ná6 c.ompteja. y afude a.· .temM que ll.e.bMan el mafLc.o jwúcü.c.o'L 
(31), _dice Julia Túnón. Esta situación aunada a fa constante· 
opresión y explotación en la que vivió (y vive) la nrujer mexi

cana, hacía obligada ~a· organización y lucha más firme de las 
r.rujeres, una consolidación del movimiento feminista en México 

y ror tanto, la aparición de publicaciones periodisticas femi
nistas, no sólo como revistas.indepcn~ientcs y esporádicas si
no dentro de las páginas de los diarios industriales más impo.!; 

tantes o significativos. 

,..· 

34. 



' ' '.A. El periodismo de mujeres.durante el siglo XIX 

1 

!Natas: 

. (1) Tuñón Pablos, JuJia, Mujeres en México. una historia 01-· 
vidada, Méx.ico, Ed. Planeta, 1987, p.78 

(2) Tuñ6n, op •. cit. y.79 

(3) .Ibídem· 

(lt) Ibidem, p.86 

(5) Ibídem 

(6) Cano lez~ma, Tadria Patri~ia, ~l~a~m~u~j~e~r_,__e~l=--f~e~rn~i~n~i~s~mc:.o, 
México, U!lAM, 198lt, p.2lt9 · 

( 7) Rarní r ez, lgnaci o ,":cita do en !uñón, op. cit. p·.112 

(8) luaón~ oo. cit. p. 112 

(9) ibídem 

(10) Hern2ndez Carballida, Elvira Laura, La prensa femenina en 
México d"rante el s. XIX, México, UNAM/fCPyS. -~966, Intro
ducción 

(11) Ann Backus, Bárbara, La mujer mexicana en el s. XIX a 
través de la novela, citada en Hernández Carballido, op. 
cit. p.1 

.. 
( 12) Tuñón, op. cit. p.116 

(13) Ruiz Castañeda, Ma. de 1 Carmen, "la mujer mexicana en el 
periodismo", en Revista de Filosofía ~ letras, # 60 al 

. 62' ~956, p.212 

(H) Ibidem 

(Í5) "De la amistad entre mujerestt,en Presente amistoso de di-
ca do a 1 as s"eñoritas mexicanas, 

(16) Hernández, op. cit. p. 13 

(17) Ruiz Castañeda, op. 'cit. 213 

México, 1851l, p.396 

(16) lombardo, Irma, citada ~n Hernández Carballido, op. cit. 
Introducción 

(19) Hernán~ez Carballido, op. cit. p.17 

(20) Hern,ndez,Silvia, México: su historia a través de sus au
~. México, ·Oocp~ento elaborad~ con moti'vo del Año 
Internacional de l•·Mujer, 1975, p.133 

. .. ·'.• 

(21) Hernández Ca~ballido, op. cit. p.16 

(22) Ibidem, p.6 

(23) Ibidem, Conclusiones 

(2lt) Ibidem 

(25) Ibidem 

(26) Ibidem 

(27) ·Ibidem 

(28) · Percero López, Ma. de la luz, la mujer en el s.XIX, en 
~' Bibliograffa 1

, México, INAH, 1982, p.7 
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B. La participación social de la mujer y su desarro~ 
llo periodistico, en l.a primera mitad del s.XX 

Notas: 

(1) Her.n3ndez, Silvia, México: su historia a través de sus 
muieres, México, Documento elaborado con motivo del Año 
lñterñacipnal de la Mujer, 1975, p.110 

(2) lbidem, p.116 

(3) Ibid.em, p.p.118-119 

(4) Ibídem, p.120 

(5) Rasc5n, María Antonieta, citada en Hernández, Silvia, 
op. cit. p.p.121-122 · 

(6) Hernández, Silvia, op. cit. p.123 

(7) Tuf.ón Pablos, ·Juli'a, Mujeres en México, una historia ol
vidada, México, Ed. Planeta, 1987, p.136 

(B) Ibidem, ~.134 

(9) Ibídem 

(10) Ibidem, 
0

p.136 

' ;;, . ... v· .-.~ . t· -. ?:: 

(11) lbidem, p.141 

(12) Turner, Frede~ick, ·~os efectos de. la participaci6n fe
menina en ra Revolución de 1910", citado en luñfin, op. 
cit. p.H1 

(13) Tuñ6n, op. cit. p.126 · 

·(14) lbidem 

(15) Ruiz Castañeda, Ma. del Carmen, "La mujer mexicana en el 
periodismo•, en Revista de filosofia Letras, # 60 al 
62, 1956, p.216 

(16) Hernández, Silvia, op. cit. p.126 

(17) Rui~ Castañeda, op. cit. ~.p.215-211 

(18) Cano, Gabriela, "Las precursoras•, en revista .!.!.!!: # 72, 
México, diciembre de 1988, p.20 

(19) Ibidem, p.21 

(20) Tuñón, op. cit. p.145 

(21) Ibidem 

(22) . lbidem, p.146 

(23) lbiqem, p.151 

(24) Ibidem, p. 155 

(25) Excélsior, domingo 10 de enero de 1928, sección A, p.2 

(26) · Ruiz Castañeda, op. cit. p.217 

(27) Editorial de la revista Jujer # 4, México; .mayo dei.1947 
(el s~brayado es nuestr~ 
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·- (28) Ruiz Castañeda", .. op. cit. p.219 

(29) IbideQ ·· .•. 

(30) Ibídem, p.ZZ1 

(31) Tuñón, op. cit. p:160 

·'·}: 
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II. CARACTERISTICAS DEL 

PERIODISMO SEXISTA 

:: 
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A. DE LA DIFERENCIA SEXUAL A LA DESIGUALDAD SOCIAL ENTRE 
HOMSRES Y MJJERES 

••• Cl\$ NO~ICI~ tIENEN SEKO? 

En el capítulo anterior hemos expuesto la forma en -

·que algunas nR1jeres se fueron incorporando poco a poco ai eje.E_ 

cicio periodístico, hasta lograr ser colaboradoras permanentes 

y e:l el mejor Je los casos trabajar y vivir del periodismo. A~ 
tualment9, la presencia de la mujer en las redacciones de los 
día i·ios es un hecho del todo normal; sin embargo, al revisar -

el contenido ele nuestros periódicos nos damos cuenta que los -

csp:1cios dedicados para infor1~r, reportar y hablar de lo que 

suc;,cle con el 50% de la población, es decir, las mujeres son -

r.ur reduciclos. 

En 1¡1s diversas secciones ele los periódicos predomi

na la presencia masculina, tanto en quienes escriben corno de -
<[Ui·:nes se escribe. Se le dá más importancia a lo que hacen y 

dicen los hombres que las rnujercs. Concretamente en nuestro -

· país el quehacer periodístico está dividido por sexos: contínua 

mente escuchamos en la mesa de ·redacción de un diario: "una no 

ta está bien hecha si la escribió un hombre"; si se trata dt• -

'conseguir uria entrevista con un alto funcionario~ una reporte:. 

ra es .lo más indicado se~ el jefe de .información; lo que pa-' 
ra el periodista es inte_ligencia y capacidad, para la periodi~ 

ta es simplemente suerte. 

Además, en las páginas de los periódicos, mientras 
ei hombre aparece corno el· empresario, alto funcionario, diput~ 

do.o líder sindical, la rnujer es noticia en tanto madre de tr_!. 

llizos, en tanto ganadora de algÚn concurso de belleza o bien, 
- es tratada corno objeto de decoración, corno complemento de al

guien: sus hijos o su marido, pero nunca como un_ser indepe~

diente, a menos que se trate de una rnujer que adopte el gén~ro 

masculino, como la británica Nargaret Tatcher. 

Si tornamos en cuenta que una de. las principales ft¡Il-· 

ciones del periodismo es registrar e info11!lar a la sociedad los 

hechos más importante que acontecen día a día y que ayudan a -

transformar permanentemente nuestra sociedad; si recordamos que 

.el periodismo contribuye grandemente a construir la historia -

de la comunidad. del país y de la humanidad en su coniunto, e~ 
tamos obligados a pensar que cuando el ejercicio periodístico 

no jnforma acerca de los principales sucesos que tienen que ver 

con la población femen~a, cuando éstos ti:nen menor trascende~ 
cia social y menores son las posibilidades_ de ocupar un lugar 
en las páginas de nuestra historia, el periodismo está demeri

tar,do la información que generan las rnujeres, está siendo sexi~ 
ta. 

El problema de la discriminación que hace el periodi~ 
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mo tradicional de la informaci6n femenina no es s6lo cuantita

tivo, es decir, del número de notas referentes a las nujeres -

incluídas diariamente, sino además cualitativo, o sea, que al 

ififormar acerca de las mujeres no ~estiona su condici6n social 

la cual antepone en las mujeres ·su.rQ.1 de maternidad al de pro 
fesionista, que primero la conceptualiza en raz6n de ~·hombr-:; 
(madrn, hija; esposa) antes que aceptar 5u capacidad de ser in 

depmdiente y autosuficiente. 

Para podei: entender porqué la mujer se incorpor6 al 

periodismo mexicano luego de casi 130 años* ·de.iniciado este -

ejercicio pe1iodísti~o en nuestro país; porqué el periodismo 
de nn1jeres tuvo en _sus inicios un carácter literario; porqué 

ac.tualmente las periodistas cubren en su mayoría las fuentes 

consideradas menos importantes; porqu~ los espacios dedicados 
a hablar de la problemática femenina no son permanentes ni pr~ 

porcionales a fa reíllidad que vive el 50% de la poblaci6n; y -

porqué el perioclismo tradicional generalmente no cuestiona la 

condici6n social· de las 1!Uljeres, es preciso·dctene1nos un poco 

a analizar lo~ factores hÚt6ricos que determinaron la actual 

condici6n social de opresi6n que vive la mujer y que se refle
ja t::mto en los medios masivos de comunicor.i6n, corno en la edu 

caci6n, la familia, la iglesia y en las relaciones pcrs-Jnales. 

* SL :tomamo-1> en eue1t:ta que e.f. pe;úodwmo de la .'luc.~a Et:;aiia .1e 
.üúua con La Gaee:ta de MéU.eo ea 1/22 lj que la paJL:'..ci.pacL611 
de u mujeJ:. en e:t peiuollimo eoniienza q pa,1z_tiJr. de ltt .ü:v-i:ta
ei.611 expJtua que e.e rlVr.ee.tolL de La. Sem.ma de ea.1 Se11o" ,:t.r..!. -· · 
lúzo a la-1 .eee:toJr.M e11 1851, lLe.líLUtíít 129 ruio.1 de di6v.enei.a. 

40 



"P'l<,~tltci~a, dio.~a. 9.llrut .6el1o.'la, runmtte, ta. mujeJr. .titan& 

111-Lte o coMc..tv.1, .PC!JLO 110 .ciea. to:. va.f.MM y enellg[lt.6 que te CO_!! 

6.fon ta na.ttc.'Llll'.eza !i: ta. &Oúedad. En w1 mundo hecho a. ta. in11;igen 

de.le~ lic·mbr.e.i, ta mu.jell u 1>6to un Íte6f.ejo de ta. votwtta.d y qu~ 
.'tc..'l dIMettU:nol> [ .•.. ] ta. 6<!Jn.éJ1e.Ldad nuiica u un 6.in en 1>.l niúma., 

cc1r.o fo el> la lwmb«a", dice Octavio Paz en su novela El labe

rinto dela soledad (1) .. 

Desde hace muchos años, generalmente, ·1a mujer ha si 

Jo relegada al [unbito privado, al cuidado de los hijos y de las· 

lab.~~·es do:r6sticas; por su parte, el hombre se ha desarrollado 

en L1 Yi<h pública, econ6mica y políticamente. 

Rosa ~!arta· Fernánde:i -autora de Ln Mujer Mexicana y 

actual tituiar de la Dirccci6n de Televisión Universitaria-, 

afin:ia que la mujer coincide con otros sectores sociales (cam

pcsfoos., obreros) que son explotados y or.rimidos, sin embargo, 

es la única que se relaciona scx-ualmente con su agresor. Aun
que los ni\·eles de opresi6n y explotaci6n varían de acuerdo a 

c:,da clas0 social, siempre están pennanentcs en toda mujer: 

".tod,-v~ e.a-~ mc1jc,'le6 de.ben lta.cell .titaba.jo d,mil6-Üco; toda; .f.a.6 mu

jcJte.1 de.ben .!>c'tv.iJt a lol> demá~. E&to .~e plt!!.!>e.nta i,oc.ialmen.te ·

c.cmo aego 1 mita ta.e.' e ..i.ncuc.6.tionabie., .inmu.tab.Le." ( 2} . 

Al.definir el sexismo como una ideologfo, FemiÍ.ndez 

señala que al ser la mujer la reproductora de.Ja especie huma

""• se condcrtc en objuto sex-ual del hombre, la que cuida la 
casa y los hijos (3). La autora agrega que "m-Le.n.tllal> de.l ltomblle 

Juan y Ma1tgoi., dot. ángel.u heturranot. 
que. embe.lle.ce.n rni hogaJt con 6l!6 camo6, 
1>e Cl¡bie..üenen con juego& ta.n hwnano6 
que. pa1te.cen pelt6 ona.6 dude nüio6 • 

Mie.ntlr.a6 Ju.an, de. .tlr.u a.ño6 , u 6 oidado 
y monta en u.na eaña e.nde.bte y hueca., 
bv..a /.la1tgo.t con .f.4b.i.o& de g1¡ana.do · 
lo!> tab.i.06 de. ca!L.tón de. &u 17Uñeca.. 

Luce.n lo!> dot. &lLf.. .útocen.tu gala!>, 
y alegllv.. &ueñan en .tan dulce.6 ta.zo6: 
iíf. que. CIULza 6Vleno e.núte. la!> bala.&; 
e.Ua que. aNr.aUa a un nüio e.iltlte. 6l!6 bJta.zot. • 

· Pue.6.to a.t hombllo el 6Uf...Lt de. hoja. de eaxa., 
e.t quep.ú.. de. papel 60b1Le. la. óllen.te, 
a.Uen;ta. el n.iño en &u .i.nocenc..úz gflll.ta 
el oJtguUo v.i/úl. de 6Vl vaUen.te.. 

Qui.zá p.i.e.w.i a, e.n 6 Uf.. j ueg 06 .in 6 an.tilu , 
que en 1U1te. rrwido que ~u a.6 án JteCJte.a, 
Mn como el 6WJO todo!> .f.o6 óUf...Lle.6 
con que. ta .toJtpe human.Ldad pele.a. 

, Q.ue plUla.n poco, que. 6.i.n od..i.06 lucen, 
que IUI .igual el m.16 d[b.il. a.l m.16 6uvz..te, 
y que, 6.i &e dLspaJtan, no ·pltoducen humo, 
6Jta.goll, conf...tvr.nac..lón y ·rrue.Jt.te. 

i Oh, m.i.6:teJúo6a condic..lón huma.na! 
i,.iemp1te to opue.6.ta blLf..c.a.6 en ta .t.ie.Ma.;. 
ya deLi.luz Ma1tgo.t po1r. 6Vl a.nc.i.anil, 
y Juan que v.ive en paz :.:ma la. guelt/ta. 

Juan de Dios Peza 
(fragmento) 

6e e<1pe1ta. que e11cw>.n.t'te l>U 1tectC.üaci6n a. t1c:~·é~ dé' con .. ui~.tM 
lj domútM la na.tu".ai'.eza, a fu muJell· ¡.;'?. te pide. que. la'°f.l.:!::ien.tlte 

Mme.:ti.€.ndo&e a e.Ua"[4); de esta fom_1, la difercr.ciadé.•: de 

roles .se presenta como algo 'l>icil6.~ico.-natural y no como ·;lgo 

41 



lmpuesto culturalmente. 

En los distintos funbitos de la sociedad son llU.lchos 

los !1echos que dellU.lestran la inferioridad de la mujer frente ¡tl 

hombre; sin embargo, para saber si esta inferioridad es aparen

te o real,"es necesario determinar· si la causa responde a las 

leyes de la naturaleza humana.o a una imposici6n social.que se. 

ha reconocido por generaciones. 

Para explicar si la inferioridad femenina es por na

tura le::a" o por influencia cultural, Gayle Rubín se basa en el 

=-istcma SEXO-GE.'\'ERO, al cual define "como un co1ijwito de cü.ópE_ 

.~.¿Ct)He~ pa.t eC t¡tie una McÁ.edad .t'tmi~601Una Za 6exuaUdad b.io

CC-9 i ::a e1: ptodticto.!> de la activ.ldml /uunana /J en el cual 6e. 6a

tw i ~cen !C~'u necM{.dade..!> luu11a11M .t'ta11~&01m1adM"(5). Cada so-
ciet'.1d determina su propio sistema SEXO-GlJ>'ERO. 

Por otra parte, la ECO::CMIA POLITICA DEI. SEXO es un 

cur.c"pto c·ea,b por Rubin mediante el cual C.'l.1>lica que detras 

Je l~s sitenas totales están las relaciones.w.atrimonialcs y. de 

p:in:ltesco, ligadas a or~enamientos econ6micos y políticos. La 

cor.fi:::cación de la r.ujer -según Rubin- se da cuando éstas son 

e:1tregadas en matrimonio,. tomadas en batalla, cambiadas por f~ 

vores, em·iad:is como tributo, intercambiodas, COl:lpradas o ven
didas. 

Rubin le da 1DUcha importancia a los sitcmas de matri 

monio pon¡up considera que están ".ünpUeado~ en la e.voiuc.i6n -

.. de. la6 U.tlt.a.t06 Me.la.tu !J qu.lzc'Ü> e1t e.f. dUaM.OUo de .f.o.6 'f?lrÁ..

me.ltD.6 u.trufo.6" { 61. Y también .los relaciona con la aCUll1.llaci6n 

de la riqueza y el mantenimiento.del acceso diferencial a re

cursos políticos y econéimicos y a li fonnaciéin de alianzas. 

Para Gayle Rubín, el género es una división de los -

sexos so~ialmente impuesta y lo critica porque obliga a hombres 

y a nn.ijeres a dirigir su deseo sexual hacia er otro sexo, ha

ciendo que las semejanzas naturales entre ellos se supliman. 

Por su parte, Marta Lamas, encuentrn en ln categoría 

GENERO la clave para explicar si las características o conduc

tas humanas -tanto de hombres como de mujeres- son aprendidas 

mediante las rclaci?ncs sociales o si corTcspondcn a una gc~1é
tica de la naturaleza humana. Partiendo del hecho de que en 
varias sociedades la divisiéin se;.'1Ja1 del trabajo se da de man~ 

ra distinta (una misma tarea puede corresponder al género mas

culino o femenino seg6n la comunicl;,1d), podemos afi nn..,r, junto 
con Lrunas, que la.diferencia biológica entre los sexos no tie

ne una relación directa con el tipo de.actividad que deben de
sarrollar los hombres y ias mujeres en una sociedad detennina

da culturalmente. 

Marta Lar.k-is observa que a. pesar de que cae.fa soc.iedad 

conceptualiza lo f cmenino y lo masculino y que lo refleja en 

diferentes actitudes, valores y espcctativas -que detenninan 
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la distinta participoci6n ·de los individuos en las esferas so

cial es, econ6micas, polÍti~as y religio.sas-, en téi:minos gener~ 
les si~re hay una .• c:'onstante en la divisi6n sexual del trabajo: 
las mujeres se encuentran:en.la esfera privada (trabajo doméstj, 

ca )" cuidado de los hijos) mientra~ que los hombres están en la 
esfera pública (participaci6n política y econ6mica). 

.\ partir. de esta constante, Lamas se pregunta "¿Si 

lob p11pe.Ce.~ he .. xuaf.M .601! COl!<IVtLlCCÍ.OllU Cl.l!'..twui.e.u, polt qué: .6.!'.';12!. 

p'lc i'.M mttfvr.e.~ e.6.tá11 e.xcCu.lda.6 de.i'. podvr. pCibU.co fJ 1te.R.e.gadM -
a.e. t'&nb.U:o dom0.tico? Y ¿<1 . .i. R.M pape.R.u M.tán de.te1U11.Ü1ado<1 IU.o.efi 

g¿c,"Jne.n..to., Ql.lé. po6.i.b.i.Udad lia.y de. mod.i.6.lcMf.M?"(7). 

Para explicar por qué la mujer queda siempre relegada 
a un segunuo .plano, el privado, -sea en sociedades de ;\frica, -

J\orteamérica, Sudamérica o de Europa-, Marta Lamas encuentra a 
la :!..\'.ER'\ImD como la expresi6n máxima de la difei:encia biol6gj, 
ca entre el sexo masculino y el femenino, y por tanto, la prin
cip:il causa de la subordinaci6n femenllia, pero no por . la mater 

nid:'d como un proceso biol6gico sino por la interpretaci6n so-
cial que se ha hecho de ella, ya que "no polt ·pM.llt U.Job, M -
n:uj.Yte.1> 1:ace.11.6ab.i.e.ndo pianci1M fJ cMvr."(8), como dice Lamas. 

i\l¡;o incuestionable es la diferencia se>.'Ual entre hom 

bre~ )' mujeres que se da por naturaleza, sin embargo, socialmen 
te 5e ha impt:~sto más cercanía de la mujer e~ la naturaleza, 
debido a su ftmci6n réproductora, con lo que se trata de justi~ 

ficar su inferioridad, opresi6n y sumisi6n. Lo que comenz6 sien 

do una diferencia sexual-bio16gica~ se ha tr:msfonnado en una 
desigualdad social en donde el hombre está por·enc?-ma -en varios 

aspectos- a la llU.ljer. ¡·.::.·-=--------------------, 
1 :.'tc~'··'.'~;;;:.;~~:~7~·. :~.-
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,\ pesar de que diversos ¿studios de la problemática 

femenina, hechos desde wi~ perspectiva biol6gica, · psicol6gica -

y socipl, revelan qu'e las diferencias sexuales entre los sexo's 

son mínimas y que ño implican superioridad de uno sobre otro; 

a pesar de que n-:i hay .cai-acterÍsticas de personalidad exclusi

vas de un sexo -porque ambos pertenecen a la especie humana y 
más que opuestos o diferentes son equivalCntes o complementa-

rios-, la diferencia entre los sexos, .según Lamas, no deja de 
ser un problema político porque al interpretarse culturalmente. 

1;iarcará el destino de ambos con una moral distinta, en donde 

SU-' actividades como seres humanos se ven limitadas o enmarca

ilil~ por su sexo: para los hombres corresponderán las activida

.ie~ ;;-,asculinas y pa.ra. las mujeres las femeninas, previamente -

establecidas e impuestas por la sociedad patriarcal y por ello 

se;.:ist:i. Esta divisi6n de los sexos se reproduce en la escuela, 

h iglcsüi, los p:irtidos políticos y los medios masivos de comu 
nicación, que incluyen la prensa escrita. 
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El hecho <le que la materni,cbd haya tenido la mü.Jna in 

terjJretaci6n social en distintas comunidades -ip<lependientemeE_ 

te de las característiéas de ambos géneros- significa una misma· 
necesidad por garantizar la reproducci6n de la especie humana·y 

una confus_i6n entre el proceso <le maternidad y de maternazgo, 
es decir, que la actividad biol6gica-reproiluctiva propia de la 
mujer se prolonga ·como algo natural en la edncaci6n y crianza 

de los hijos, encomendada socialmente a las mujeres. 

i.a maternidad, elevada a la máxima <le las virtudes fe 

meninas, oblign a la mujer a vivir en la esfera privada y_en ~ 
d1os casos a depender del hombre, con lo que la diferencia se

~<ta1 se institucionaliza como una desigualdad social entre hom

bres y mujeres. 

Tanto Marta Lamas como Gayle Rubin coinciden en que 
la ntcgoría GE.'l:°ERO permite observar c6mo la diferencia entre -
los sexos se torna desigualdad porque los roles son establecidos 

socialmente. Esta misma categoría también pennite desmantelar -
el pensamiento biolo~icista -tanto patriarcal· como de algunas 
feministas- qu~ pretendía explicar dicha opresi6n femenina por 

ser la mujer 13 reproductora de la especie, porque una funci6n 
es la materni9ad, o sea tener hijos y otra es cuidarlos, asear

los, ali.11entarlos, educarlos, en fin. 

El GENERO ubica a esta opresi6n en un plano simb6lico 
social, cultural, y libera a la naturaleza de toda rcsponsabil! · 
dad. Marta i.amas explica que el rol o pap~l de género lo deter-

mina el conjunto de normas que dicta la sociedad y la cultura 

.:sobre lo que es femenino y ¡nascul~o; así, la divisi6n m~s prj, 
mitiva y que persiste en.algunos lugares es que las mujeres tie 

nen y cuidan a los hijos y qúe el hombre trabaja y se mueve en 
la esfera pública, pero insiste en que esta designaci6n no es 

b~ol6gi~a sino cultural. 

Para no ser radical ni biologicista, Lamas sugiere -

no negar·las diferencias biol6gicas indudable~ entre hombres y 
mujeres, peri sí admitir que lo que marca la diferencia funda

mental entre los sexos es el GENERO. 

Por lo anterior podemos decir que la categoría GE\'ERO 

no s6lo es Útil para analizar c6mo la mujer pas6 de ser difcrcE_ 
te a desigual (inferior) al hombre, por condicionamiento social~; 

sino también para conocer los roles de ambos sexos -sobre todo 
el femenino- e identificar las características (deb-?res} que li 
mitan a la mujer en casi todos los aspectos y así pader romper i 

con esas arbitrariedades y contribuir a la liberaci6n femenina , 

y también masculina, en donde haya dos sexos pero un s6lo gén~ 
ro: LA. HUMA.1\lIDAD •. 

En este sentido, Celia .Amor6s, explica que el hed10 
de pensar en.los roles sociales <le ambos géneros no justifica 

. que "a .fa mujVL <le .l'.e adjucÜque el. e.óp<tclo <1e.má11.ü.co e .i.deoC6-

g.i.co d2. f.a 11a.tuJt.a1.ern y a1. hombJi.e e1 de .f.a. cuUUJW." { 9) y -agre
ga que "110 hay una 11.ef.t¡c).611 .Une<te en.t-te el hecho <ie que .f.a. m~ 

jeJL <le<t pVtclb.<.da como 11.ef"!-oductoM..de .f.a. e.ópecle y el. que <le.et 

.· ... _ 
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c.ar.c.eptua.e.t=a.da. e.amo na.twia.tezc:" ( 7 O), 

Celia Amoi.ü·s establece una relaci6n dicot6mica entre 

el r.cacho y la hembra, pero afirma que esta contraposición no !!: 
parece en estado puro ".!..lno e.11vuc.Ua. e.11 obtcu, opo.!i.lc.i.onu pelt

t.ú¡f' ;ites pMa. ta. v.i.da. 6oc.i.a.l, e.nc.Mga.da. .1e.mdnüc.an1e.11;(;e. 1J ILe.e.iE; 

bc•J¡_cda. .i.dc.ot6g.i.c.a.me.1ite.. poi!. .!>u. .üi6e.1Lu611 en e1 6-ló.tema. de 1!.ep~ 
~CJ:t.ic:.¿C'llC.~ .:t~[ o-'tgrut.lzado"(l ll. l\morós sostiene que esta di.;o 

tomh estf1 en función de la redefinición que- la· sociedad hace

de ella, es decir, que los di~tintos roles entre hombres y J1Ul

jen;5 responden a las necesidades de la sociedad y más concreta 

mente -como dice la autora- de quien tiene el poder. 

Entre las ·razones apare-temcnte bfológicas y la in-

te1rretnción cultural de la opresión dela mujer se desarrolla 

un círculo yicioso en donde la causa "natui·il" se convierte en 

e:qiresi6n de la misma opresión social. D9 esta' manera la situa 

ción biológica de la mujer y su respectiva .explotación y reela 

b'.)rnci6n ideológicas, se invierten curiosamente "licu.ta. e..f. pu11-

tJ de que. .fo ¡nop[a p'ir.e.m~a hlol6g.lc.a. l!.c..!.u.Ua 1Lc.dc.6.l1t.lda pal!. -

fa c:Je/tac:.úín .ide.o_í'.69.i.c.a qtte. la. ha. c.Mga.da de. .únpüc.a.ci.anes e.n 
,1¡_,!fc.:.ü'11 con ¡:>tMwitM e.1>pe.c<:6.i.uda.du mií6 .i11c.lt11.>.iva.¿,"(J2). 

La interpretación social de la maternidad, principll 

r.:~n: e, hace .de la naturaleza un elemento legitim:iüor que ase~ 

ra · .uc d lug:;r de la muj.cr siga siendo la n.<1~urale::a, "e.amo -
~:.-1t~ i::.· ;-·-~ d : ~ 3'C~ :i.=:--:i.:::...iv, can.tJt.ct.c.do, dcme.!i:ci.c~do. La mu-

ma, e.l ol!.de.n 11a.tu.1Lo1f. de. liu. eo.1a.1" 

de. la ll~U/l.ll.Í'.c.za." ( 1 3) • 
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La clesi¡,•twl<l:id social entre los s~xos obliga a no to 

mar en cuenta sus semejan::as o sus equivalencias y a detenninar 

dos c0J:1inos, dos esferas sociales, dos roles. k;í, la dic~tomía
horr.:C:-e-r.:ujer es equfralente a la de exterior-interior, pÚblico

prfrado, cultural-natural. "Ltl e.ducad.ó11 de .f.M mujC!Jl.eA de.beJLá. 

e-.1.t,~'t -.1-i.:ii;iJ-~e e.11 ;íunc-ión de. .ea de. .f.06 lwmbtte...1. Agttadattno6, 6~ 

•IL"-1 :ítltc~, hac.e,'t que .f.M amemo6 y .f.M eAWlleJllO.&, e.ducatt1106 -- · 

c.u.a;:,{o -.1c·1nc~ )J<!QUC.1106 y ctiidcvuw.& e.u.anda ctteeeJn06 [ ••• J E.&.ta.6 

:w.11 ~.i.da ..1 <.eJnp-'te CM .tMeM de la muj C!Jl. y ua e6 lo que .&e lu 
d~be en-.1 ei:.o't dC!.-~de -~u il16a11c-ia" [14), decía Rousseau. 

!lasta este momento, únicamente nos interesa dejar el~ 

ro c;:1e co~10 _producto de w1a err6nea interpretnci6n social y cu1:_ 

tm:: l <le la na turale:a fcir.cnina basada principalmente en el pr~ 

c·~sc Je ;:~;1t~~n1i1.L.·hl, la mujer ha ocupnJo un lugnr distinto e in
feri Jr 3 J Jel hombre; la mujer se ha convertido en "el Otro", 

corr.c la !J;m~1 Simone de Beauvoir. La mujer 0cupa la esfera prJ: 
....-aC::. :raicntras el hombre ocupa la p(1bl ic:i; y .:1~·n dcn'tro del <le-

sarrJllo pr0fc~ional, socinl y laboral [cr;icaino la mujer sigue 

cstnn<lo obllgaJd a ctnnplir su rol social <lc_maJrc, esposa, ama 

de c:isa, sea en el ámbito que sea. Desde lucg0~ el periodismo 

no es la cxcepc"i6n. 

r ·, 
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B. LA IDEOLOGÍA PATRIARCAL Y EL PERIODISl-XJ SEXISTA 
1 • 

: 

Luego de ~alizar c6mo la diferencia Se>."Ual entre hom 

bres y mujeres .llev6 a t:na desigualdad social que pretende jus

tificar la inferioridad del géne~o femenino respecto del mascu

li;10, hablemos ahora de la institucion;llizaci6n y socializaci6n 

de l~ i<leolog~a patriarcal y de su reproducción a través de las · 
diversas fo1r.1as ·soci:Íles; una de ellas: el periodismo s

0

exista. 

l. Ideología patriarcal 

La i.livisi6n social y cultural entre los sexos y su 

rc~pcctiva caracterizaci6n de género, se ha tra.nsmitido de ge
neraci6n en gcneraci6n y comienza desde la infancia -o quizás 

dc~de el vientre materno, cuando a~ saber el sexo. del futuro b~ 

bé se aconi.liciona su espacio exterior, ncmbre y utensilios de 

ac::er<lo a su género-. Desde muy temprana ei.lai.l, los seres huma

no~ comien:a:i a aprender las características que su sociedad 

les ha designado de acuerdo a su sexo. Dié:ho aprendizaje no 

Ann O'J\klcy menciona cuatro fases principaies con las·i 

que -según Ruth Ilartley- son aprendidos los papeles de génern 

·. desde la infancia: Í} socializaci6n por medio de _la. manipulaci6a. 

en donde·la madre se preocupa más por el aspecto físico de la ni 

ñaque del niño; 2) la cinalizaci6n, es decir, la atencí6n del 

niño o dela niña hacia determinados aspectos u objetos propios 

9c·su género: carrit0s y pistola~ para los niños y mwíecas, jue

gos de cor.ina y belleza para las. nifias; 3) el tr.atamiento verbal, 
o sea, la.forma en que los·padres aprueban o reprueban l:is conduc 

tas de sus hijos: "eres un niño' travieso" o "as6 hacen las nifias 

buenas"; y 4) la exposici6n a ·la actividad propia.de su g6ncro 

-que no tiene rela~i6n directa con su constituci6n biol6gica sino 

es una impos.ici6n cultural e: hist6rica, como "l,únp.lM fo.; pta.-
. . 1. . 

:to&, l1ac!€/1. lM c.amM 1J pon€/1. .ea.· me.6a !>011 :tMeM· de núia; .tVi.a11 . 

. le& de&pC!JUU.úM, .t.ú>1p.tM _lO!> c.e1úc.€/1.o.6 y .6ac.M lc.;1 boUa.6 de 

btll>Wr.a. Mn :tMea de n.lffo" ( 1 J. 

La reiteraci6n de las características de cada géner~ 
hace que tanto los niños como las niñas se idcntEiqucn con los 

roles masculino y femenino, respectivamente, como algo invaria

ble y fijo. Sin embargo, no todo el aprendizaje de género se da. 

en la misma proporci6n, éste varía según las condiciones econ6-

micas o culturales de la familia y de acuerdo a la personalidad 
de los padres. Por ejclllplo ".f.o& n.liia& o 1ú1iM con lieJtmano:, malJE_ 

!Le!> del .6exo apuc.4to adqu.lVLen mcf.6' conduc..ta.6 del o.tJr..a g(!;ne1io que 

.f.o¿, que no lo!> .t.L~aen" ( 2). 

.. 
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O bien ".6 e Ita compito_ bada · que .é'.n.6 IU. j ll.6 de mad!tc..6 que. 

.t/!.cba.jmi pwitúa.11 má.l ba.jo' e.n wi .úu:Uc.e de 6emúiuda.d .tltacUci.o-

11ai:" {~). También iic' da el caso de que al trabajar los padres 

fuera del hogar, los (as) hijos (as) tienden a ver los papeles 

de género menos difer:nciados, sin embargo, la doble jornada fe

menina se encarga de recordar a la niiia que a pesar de que estu

die y trabaje debe atender las labores del hogar. 

Como parte de este doble ap~endizaje de los papeles de 

géi~ero, la educación fonnal ;tiene una gran responsabilidad, ya 
que los niiios pasan gran parte de su tier,1po en la escuela, en do~ 

de los salones cstfui div.ididos en filas de hombres y mujeres. La 

difercnci:J sc:>.'Ual Sf'..:Ve reforzada en los libros ele texto que prE_ 

ycctan imágenes qué marginan las capacidades femeninas. Ann O' 

,\kley critica la funci6n ele estos libros ele i:exto porque "con.tl1i: 

Ótlf'.:!n <l .ún¡.'edü que. lo6 pc.que.iio6 dMaNLoUc.11 wi 62.11.t.ún,¿1!.J!to c.om

pr.~.Udc d;?. ,¿dc.1itidad !/ po-tenci.a.l liwnano.~, ha.dendo que. Mpe1te11 

enco1it-t<t:L un mwtdo cüv,¿cüdo polL e.t .6exo !f e.e. gémvw" {4). De es

ta fonna los niños(as) van aprendiendo que la divisi6n sexual e

quivale a tener mundos completamente diferentes, exclusivos y o

puestos, alejánd.ose así ele toda rclaci6n con~Jlementaria e iguall 

ta ria. 

Si.bien es cierto que en esta diferencia de géneros, 

las niiias r.esultan aparentemente privilegiadas, en la edad adul
ta su rol social se remite a servir al hombr,.; y estar en funci6n 

de él. "E.!. <t lo& va:•one.6, Mblte toda, a. qu.lene.6 poco a poco .6e 
le:. 1U.egmt lN. be.60.6 !/ c.M..é.Üa..6; e.it c.uan:to a. la. 1U.iia, la. 4,¿guc.11 

t( 
¿'::-....:. 
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ftc f.agando' .te. pvuiiU:en v.tvbt en .t<U na.lda.!> de la madlte, . e.e padli.e 

l11. 6.lmtt .3oblr.e 6uh Jt.Od.i.UM y le ac.a11.fo.la. lo6'c.abe.ll'.o6 •• ;ae_n<.
¡;c, po-~ e.e c.011:t-'taM.._o, va.11a. a. pn.olilb-úr.R.e ltM:ta la. eoqu.e.teJLCa, 61J.6. 

rr.c.1úob.~a.& de Jeduc.c.i.611 y 6M c.ómedi.M M11 .i.luú.truitu: ;un homb!r.i 

1t0 6e ir.Vi.a en e.e upe.jo, u.11 ltomblr.e no Uon.a! ••• y 66lo eonqu.l6:ta.- · · . 

Jtfi e1 .1u¿1taglo de lo6 adulta,; Ube.JtándMe de e.Uo.!>"(5), explica 

Simone ~e Beauvoir én su obra clásica El segundo sexo. · · 

El trato distanciado q e reciben.los varones se debe 

al reconocimiento d~ su "superioridad", "pMa. u;t..ünuf.alr.la en 6u 

c.mnú;c 6e le ü1~u6fu e.e an.gu.Uo de 6u vWUdad !J e.6a. 11ocl611 a~ 

. tuc.ta adqulett.e pa!t.a. U tuta 6.lguJta: c.ottC'Jte.ta que 6e e11ea1U1a. en .te 
peae" [ 6) , . aquega de Be:iuvoir. 

Mientras ci:_i los niños se mcafita la libertad, _la auda

cia, la inte~igencia, el· desarrollo ele »Lis capacidades físicas, 

aún la rebelc!Ía y la agresivid;id y se le proporcionan jugu.,-t:;,, 

Cjli:3 le a;udeñ a desarrollar su imaginación y creatividad, a las 

nif\as se les marcan las pautas para s'er abnegadas, sumisas, dó

ciles y también coquetas y seductoras. "No,; qu.Ucm a.h.l de )JJÚ!.:_ 

c.~ •Ji.o :toda conMam:a en 11uM tltM pJtap.ú-J.> ea.pa.cldade.,;, hacle11do 

e¡«! ne~ acept.ema,; c.omo dependí.en.tu def. ltombJte pMa. podeJt 6uó-

6ÜÜA" (7), señala Rosa l-larta Fernfut<lez. Por el sólo acciden

te genérico, ambos sexos deberán seguir caminos d~ferentes: una 

dl iJerá ser <lclicada y quie_ta, mie11tras el niño tendrá que ser 

''nliente ~o::io los hombres" y aprender a no llorar ni expresar 

51.!S sentimientos. 

De igual manera como la.niña se acostumbra a tener los 

pri,tilegios propios de su género, el niño adopta la característi 

ca masculina de la superior.idad que lo distmgue de la niña y por 

. e_llo cuando 'ésta ha¡;e alguna manifestaci6n de fuerza o de intelJ: 

· genda "el. Jtifio lo .i.le11.te como u.~1 n.e:to a. 6u ma.&eo/ •• úúda.d !f adop

ta uJt<t a.d.c.:t:ud eampe..ü.ti.va pMa 6upeJtM a la 1túía; 6.l 110 .to .f.o
gn.a. JteCUNLe a .ea Jti.dlelliiza.cl611" ( 8}. Desgraciadrnnente ~sta acti 

tud masculina infantil no camb~a.mucho en la edad adulta, por el 

contrario,. se generaliza en todos los funbitos sociales y se apl_i 

ca en toda circunstancia donde algun¡¡ mujer tenga logros adjudi

cados a los hombres . 

Frente a esta actitud, masculina, explica Rosa ~!arta 

Fe:rn5ndez~ ".l<U m..:.jvz.u dua.JtJta,lla.11 6U6 p!Úp.i.a.6. lVUT.a.6 con11e1tcio

ttaleó pMa .ln6fü.Ut en la.!> dec,U,fo11u de .t'.o,; lwijil:oJte.6: ma1;.;_pr.Lf.a.

c.i.6i·. ,;u..tU, Ua.n.ta, 6t1pUca, eo'r¡ue.teJúa, mentdc.J &Canc.M, p!r.OVE_ 
· cc:cl61t de .1>e1tt-ún.i.en.t06 de-cu.tpa." [ 9). En opini6n de Fernández, 

ei hecho de que la mujer haya vivido muchos años sometida a la 

voluntad masculina "ha: pMduuda u11a. péltdlda. de eoncicncla. de 

g1tupo", lo cual crea la falsa idea de que los problemas femeninos 

(relación sexo-género)," son individuales y no colectivo3. 

:Al revisar los grandes descubrimientos científicos, 

los aportes tecnológicos más avanzados, las grandes obras artís

ticas, nos podemos dar, cuenta que los autores de la mayoría de 

estas obras ·han sido hombres; de aquí GUe se ar¡,'llll1cnte la infori~ 

ridad de la IilUjer-, sin embargo, cabe recordar que mientras estos 

hombres deseubrían, inventaban y hacían pruebas para medir.sus 
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'}. \'l> e Las Ollas "PRESTO" 
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1 ·~~···r.: V se sienten orgullosas y 
\1-. t · r\':)P •-a'isfechas, de haber ro. to ...... ' . :('2-'V 1 

\~·; . las cadenas de le esclavitud 
de los onios de casa en lo cocina, ayudándolas e preparar en 
mucho menos tiempo, deliciosos y suculentos platillos. Señero, 

con Ollas Presto, usted tendrá más tiempo para otros menesteres 
de· su hogar, pues las Ollas "PRESTO", traba¡orán por usted. 

aportaciones a la ciencia Y. a'la cultura, sus_ esposas se encon

tra~an_cuidadndo a sus.hijos, aténdienclo el hogar y la familia. 

. '"Cuan.tM de lM ob1r.M mae.<1.tlLM que c.011oc.emo6 6e halilL.<:a.11 log1r.ado 

¿,.(_ 6114 au.tOJr.et. h11b.i.e1r.a11 .tenido. qu~ ILeali.zaJL, al mi.!>1110 tiempo, 

f.M q~el1a.c.e1r.et. domú.t.léo6 y el c.u.i.dado c.otidúmo de. lq6 ni.J'io6? 

e .í.1tveM:amen.te cuánto ha.lvúa.11 podido p1r.od11c..i.IL lM muj e!Leh 6.i. 110 

ht..b-i.e1r.a.n 4.ldo ...:e.1p0Ma.ble.<1 de e.<1.tM a.ctiv.i:da.de.<1?" ( H), se pregti!! 

ta Rosa Marta Fernández, con justa raz6n. 

Esta doble percepci6n del mundo, la masculina y la fe 
menina, se ha desarrollado a lo largo de la historia ele todos 

los paf.ses que habitan la Tierra, ";Sal.gamo¿, al. ~oi a vC?JL a.l .~ 

lla.11.te, c.cieu!Lo6o; a.c.t.i.vo y po6.ltivo Ya.11g, el ma.c.lw. VaucJTJo6 a 

·lo oeulto a. .ien.t.i.IL la. a·b4c.!11La., húmeda., 6ua., pa.úva ~ue.Jr.Za. d~ 

Yi11g 1 la. hemb1r.a.!"(ll), decía el psicoanalista contem¡ioráneo Erik 

Erikson. 

La interpretaci6n cultural de la naturaleza femenina 

se erige co!flo nonna suprema mediante una ineral· social vigente" 

de acuerdo con los intereses de los gIUpos hegemónicos: los 

gwndcs empresarios, 'cuyo interés por obtener mayor plusvalÍa 
les impide reconocer el valor mercantil Jel trabajo doméstico 

que ayuda a reproducir la fuerza de trabajo del obnno; y el E~,. 
tado capitalista que deslinda su responsabilidad. edu'.:ativa y de 
cuidado infantiles, en las madres d; familia, quienes son los 
principales canales para reproclucirlo.s Vl}lores socbles de la 

moral tradicional, en donde hombres y rr.ujeres se ven o~ligados 

a vivir de acuerdo a un esquema preestablecido que delinúta sus' 
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funciones en raz6n de su.g~nero.(*). 

La moral' social se divide do-acuerdo a las diferencias 
entre los sexos, así., en el funbÜ.o bio16gico, mientras para el 
hc·1bre lo normal es ol placer sexual, para la mujer lo es la re

rpducción, y sí la mujer u~aea pt.:i.eVt. de la. 1te!'.aci.611 .6C.Xuat 

.6-iot f.,(.HM (J-10elteaUV0.6, .6<'. equ.ipltltlt eon UHlt pM.6ü.tu.ta." (12). "TE_ 

d,1 eoi:dttcta que l>uponga la. .úidependencfa o U~e. el.e.eci.611, aiin 

óttV-..a del ámG Uo de. la.6 1telaci.011<'.l> ge1iaa.f.<'.l>, lle eondena mo1¡a,iJ7le._!:! 

:te en ef. eMo de la.6 mujVt.eh .••• La :tendenci.a a 1r.upaldM e,~.te 

vcicoJt eon b<t~e. w .!'.o b.lot6g.lc!o, 6.lgtte. .úe.ndo el. due.a de eo11.1Vt.-

va.'t la Ú!.<l:Ütttc¿6n [amlUM pabt.lMcal" { 13), 

fc:'linista Graciela lüerro. . 

afirma la fi16sofa 

La moral burguesa reduce el papel social de la mujer 
a reproductora, trabajadora doméstica, encargada del cuidado ~ 

fr¡¡t~l y objeto erótico. Tales funciones .se cons~deran inferio-

res, por no producir aparentemente un. beneficio ccon6mico; par~ ·" 
déjicamcntc a la pr0stituci6n también se le considera inferior 
pero por con:crcializar el sexo. 

(*) Artos Antaine critica a Marx porque al centrar su preoc.!:! 
pi:ción en el valor' de l~ fuerza de trabajo piensa que los bienes 
y servicios necesarios para su reproducción pasan a travé.c del 
rr.CrcnCo y los puede adquirir a cambio de su salarie. La crí~ic~ 
e.e Antoine' E:s porq!le Marx olvida en su análisis reconocer que el 
c.-.pital no sólo obtiene plusvalor de la fuc~za de trabajo sino 
to:nbién del trabajo del ama de casa, para la cual no hay ningún 
reconocimiento económico ni conceptual .. El ama de casa, dice An
tc.ine, crea valor porque "cualquier trabajo produce valor cuando 
p~oduce una parte cualquiera de una mercancía, que tiene su equ_! 
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valencia con otras que existen en ei mercado". Artos 1 Antaine~ Les 
orígenes de la opresión de la mujer, Barcelona, Ed ... ?:Jntama1·a, Te_E, 
cera edición, 1982, p.p. 33-37 
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El sistema patriarcal produce y reproduce su propio 

orlen moral con base en los intereses del g(mero masculino· y por 

eso a l~s mujeres, 4e todas las clases sociales, se les educa t~. 
mando e~ cuenta la figura mS.s.valoracla: la maclre que se enfrenta· 

a la nc.vitividacl social de la prostituta y ele esta forma el gé- . ·. 

ncro f e7enino se encuentra dividiclo y rivalizado. 

"La autoiU.dad mo!Lat' de '.:06 lwmb!LC!,b he dvúva, en pw1~ 
·'la .úu..tc:.ncla., de 6U ma.yo1t pode1t f '.l..lc.o y de 6u podcJL ec.01161~c.o", 

couliciones creadas J?Or el mismo sistema patriarcal. Graciela 
Hierro explica que las m1jeres aceptan esta autoridad para gar~ 

ti=arsc a sí m.ismas la protecci6n de los mas fuertes. "Eh polL -

M<• que c.ooprJum a fa C.Ol11>cJLVG.cÁ.iÍH del. p/L.lnci.p.i.a d.z C!u.ta/L.i.da.d 

que, c.11 eiC/l.ta 6e11,t,ido, lM p!LO:tege"(l<I). 

La inferioridad femenina también se explica porque a 

la mujer se la ha dado o mejor dicho asignado el papel de serv:.· 

dli:-:bre por lá interpretaci6n e' importancia a su funci6n reprodu~ 

tirn. "La "'ujcJL bt e11cuen.tt1.a. c.011.ttr.olaiia. óexualmente polL lM ~tt~ 

Z<ló c.tr.C.w.•,,ttc,~ que la. dM.t.i.11a.n a. la. p!tocJtea.chfo a. .t!ta.vé..6 de la. 

~t1:·'Le~-i611 dc.C. .únpullio hexuat 6emen.i.no !} de .6u c.apaci.da.d 01Lgá.b1ni 

c..t'"(J5), agrcza Graciela Hierro. 

Reducir la sexualidad femenina s6lo a l.a maternidad 

es muestra de• la utilizaci6n que se hoce ele la mujer, a cambio 

se le otorga "privilegio" y "trato galante", mediante su manu

tei:ci6n ecooomica y un trato preferente. Ideológicamente a la 

1111_ier se le educa para rc;producir los valores femeninos estereo 

tipados, considerados propios de·ella: pasivid~d, d9Cilidad, pu

reza.e ineficacia. Los roles sexuales son producto de la cul~ 
·ra burguesa.que retroalimenta sus valores morales y que primero 

_limita.las·capacidad~s femeninas y luego justifica su opresi6n: 

a ·1a: niña no se le desarrolla la fuerza fisica y a la mujer se. 

le cataloga de débil física y hasta sentimentalme~te. 

Es preciso recalcar aquí que en el matriarcado de la 

preñistoria predominaban las fonnas matrilineoles de consangui
nidad al ignirarse el papel de los hombres dentr9 de la reprodu_!:: 

ci6n. Sin ·embargo, cuando se deseubre el papel fecundador mas
culino_ y se consolida la propieclad privada, surge la nccesi~d 
de los hombres ele poseer la garantía de una descendencia legíti 
ma. a la cual legal· sus bienes y:s·e institucionaliz~ el matriw.o-:

nio monogfunico y por tanto el control estricto de la sexilalidad 
. 1. ' 

masculina. 

· La utilizaci6n de la sexualidad femenina por parte del 

sistema patriarcal, se -da principalmente, mediante la imposici6n 

dela función reproductora: mujcr=madrc y con la necesidad de s~ 
tisfacer el erotismo masculino: nujer=prostituta. La atomiza-

ci6n de las mujeres tambiés está determinada por la oposici6n e.!! 
tre amas de casa y profesionistas que equivalen a las oposicio-· 

nes anteriores porque la profesionista po5ee la libertad sexuol 

de la prostitUta, adem~s de.un contacto creativo con el mundo. 

Lo anterior no permite. que haya una identitlad de género entre 

l.as llll.ljeres, porque primero están' sus diferencias sociales y 

de clase. "El pa.Oúa.ILc.ado avanza.do .i.111>t.Uuci.ona..Uza pa:r.a. 6u d_!!: 
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6enMl abe.a. pl!.áctica.: fu pJ<.0.1>.tU:Udtin, .f.a. cual. 9a11.ruttiza. el Mo 

de .la.! mu.jeJT.U e.xclu.6.ü1ame.n:te como obje.toó óeXual;e1.>i óu. obje.tl

vo u la. .1>a.iva.9u.aJt.da. de la. wú6n monog.wú.ca." ( 16 J • 

La divisi6n social entre.el género femen:iho es para 

Gra_ci~la: Hierro "u.na. de. lllh co1v.;ecue.1tc.la.6 m!té g1ta.veó de. .fa .ldeE_ 

lci3.f._a. pctóúa11.c.al pa.1ta. la. concU.ci61t 6emé.11.úta. ••• [po1tque.J ••• eit61te.!: 

.te: a Í.a.ó mu.]elteó eJtt!Le. .6.l. •• e. hnp,i.de. ólL .lde1Lt.i.6.i.ca.c<.611 como .6e.xo 

ya. qu.e no u po!.>.lbU. que f.o hagan como chwe eco116m.lca" {17}. 

La moral burguesa vigente, a pesar de las diferencias 

geográficas, jerár~uicas y clasistas de cada sociedad, prodomina 

y se reproduce mediante W1a doble moral sexual que regula el co!!! 

.portamiento de hombres ·y mujeres con base en las característ~cas 

impuestas.para cada género. La condici6n de la mujer (su opre

si6n) está determinada por tres puntos principales, según el e~ 

tudio de Graciela. Hierro: ".Ca. b.i.olog.la. de fu~ mu.je,'l.CA; la. a.u.tE_ 

iúda.d qu.e eje,'!.ce el .6exo ma.6cu.U.no .6obr.e e~ áeme1ú1to. ti poit ac.
:timo, .ea ed_u.cac.l6n que <1e da. a. .eM mujeAu y, e.11 601tma. .lnd.i.Jte.c

:ta., ".e.a. qu.e .6 e da. a. f.o.6 l10mó1teó, clU.t.l1Lta.1> amba.6" [ 1 g J • 

La fil6sofa concluye que .tuda la. edtica.c.i.611 &cme1úna 

peitói.gue el objetivo cíe:ti.mo de eUn-.. útalt a. la.6 mu.jvtcu del a.cce-· 

.60 a. R.M :titaba.] o>.. mM 1temtute1ta.do>.., y pol!X. a.11.to, lo.6 n;,U va.lor..a.

do.6 .1>ac.la.lme11;Ce •••• la. maJl.a.U.da.d de, la. candicló1: ·6emC;'~~"a. a~tu<Lt 

pa.l!X.e de la. b.lolog.fa, obedece a. -í.r-tenuu ec.0116m.lc.a~ 1r.a.1>c.uU.1:0.1> 

· if .6e. · c.oMeAva. y peApe.tú:a. a. :t.Jtavé.1>: de i.a. edu.c.a.c.l6a 6en•e•ii.!ta." ( 19) 

(el ·s\lhrayado es nuestro). 

! 
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Por su parte Celia Amor6s se refiere a la ideología 

se::\ista, "en el .oentido mMX.V..ta. de peJLc.epci.61t cLU,;toJW.i.011a.da. de 

ea. -~eal . .i.dad e11 f.w1c.i.611 de u11M .i.11;ten.uu de ~e, c.011c.epci.611 

que. puede .;v:. amplia.da a. c.ua.f.quieJL def,o:unac.i.611 e.<1peúf,.foa. dé .e.a. 
v,l,'.. i611 y ·va.f.c.~a.c.i..611 de lo.!. he.e.ha.o c.ond.i.c.lona.do.o polt la.; nec.u.i..

dadu de un dúl!/lln.i.iiada bÁ.l.>t:eJna de dami..11a.cl611" y agrega que la 

idc·ología sexista está en funci6n de "wia. 01tga.n.i..zac..i..6n .ooc.la.i 

cü.! c.Uini;ia..tor...i..a palta. el .!. exo iÍ emeiúno" ( 2 o) ' esto es un hecho 

universal .. 

La moral fcr.ienina establecida hace que -en términos 

gc:1erales- la· mujer viva permanentemente embarazada, educando 

hijos, h::icienJo las compras, dando de comer, cuidando al enfer

mo: es decir, su condici6n está para servir a otros y olvidarse 

se ella; de "ser para sí", como dice Graciela Hierro. 

Sin embargo y por fortuna las condiciones sociales y 

ec.)n6:nicas pcmiten algun<?s cambios en la condici6n femenina. 

Ac:ualr.icnte podemos ser testigos de c6rno la mujer ha podido a-. 

pr,wechar determinadas coyunturas sociales (acceso a la educa-

ci,jn y al trabajo)· que "le han claJa mayor movilidad social, pre

p:i:-.ición e incluso oportunidad de ocupar cargos públicos, pues

to,o de ir.iportancia y trabajar en profesiones ndjuclicaclas al se

xo masi.·ulino. Este mayor contacto con el mundo público, a tra

vés Jel núc~eo laboral implica que la mujer debe luchar contra 

la hostilidad masculina.que la toma como un rival.dentro del cam 

po. de trabajo. 
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Lo anterior significa que el sexismo no s6lo es_tá pr~ 
sente en el nivel· i<l~ol6gico de la sociedad sino que se nrueve.a 

distintos niveles y.en todos los sectores sociales. Cu<.'lldo ha

blcunos ¿e sexismo nos referimos a las <liferencias que se establ~ 
cea entre hombres y llUljeres en la escuela, la familia, el traba 

jo, lospartidos políticos, y la mayoría <le los grupos-sociales 

de:1<le se privilegia al sexo masculino sobre el femenino y las 

rclacionps de poder son asimétricas. 

Los . .\_paratas I<leol6gicos del Estado (AIE) responden a 

este carncter sexista de nuestra socieda<l y reproducen los val9_ 

rc3 que corresponden a la dicotomía: superiori<lad masculina v.r. 
inferioridad femenina. Oposici6n que se observa claramente en 

la educaci6n que recibimos desdeniiios en la familia, en las t~ 

rc 01s do;Jésticas, en la cscolarizaci6n, en las oficinas burocrá
ticas, en los sindicatos, en la iglesia, .en los <leportes, en 

fin, en todas las actividades sociales, y desde luego también 

en el fonbi to periodístico_, con:ocido -por lo menos hasta hace 

una déca<la-como una profesi6n netamente ma~culina: tanto por sus 

trabajaJores como por sus contenidos patriarcales. 

..... ;f:· 

2. Periodismo sexista 

. Hoy, "Ub!LM" y Uge/w.~, c.amlnan 
pOJI. .CM c.a.e.eM doc.e11M de muc.hac.ltM 11.c.c.09.ien 
do 1wticúu.. S.úi embMgo, de .ta luc.lia .üiteJL:: 
na podemo6 afi.i)¡mM qu.e 6C!JL mu.jeJL, ¡xvr.a je6M 
y C.0!71/xtffe1L0<1 de .ttr.abaj o en .1'.0<1 peM.6dlc.o6 y 
en .C0<1 medlo<1 ma.<1.lva<1 de c.omwúc.acl611, c.01it.l 
núa <1-lendo c.011 611.ec.u.encla <1-l1161úmo de -ld-lotez 
.ú1c.u.1Lab.Ce. 

Sara Lovera 
junio-1983 

Sara Lovera es actualmente coordinadora del suplemento 
dobleJornada (D.J.), Secretaria General del SITPJl.JOR y reportera 

de la fuente obrera de La Jornada. Comenz6 a ejercer el periodismo 
a los 18 años de edad y desde entonces fue testiga de discrimina

ciones hacia su género femenino. Acercarnos a su trayectoria pl"9_ 

fesional permite conocer de cerca un ejemplo de periodismo sc:xis

ta, por ello pedimos que nos cuente ella m1sma su propia ei..-perie~ 
cia. 

Quien de nosotros no.rec:Ucr<la aquella reportera compañ~ 

ra de Clar Kcnt,.mejor conocido como Supennan, a esa Luisa Laine 
de traje sastre y cabello corto. Esta imagen femenina fue suficie~ 

te para convencer a Sara L~vera.que <lebía ser reportera, aunque 

fu~r:t una niña de 11 afios. "A mi ~e obUgMon a Mtu.d-lcv. de mru~ 

Ir.a pa.Mlela. pvúod-iAmo y .tlr.abajo McÁ.a.l po11.qu.e u:ta. e,~a wza p:r.oá~ 

<1.i.6n qu.e me .i.ba a peJrm.i;ti/r. dua.1L1Lolla.1Lme y ~bajM., po:u¡¡¡e e.i'. p~ 
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r..i.cclúmo VUI Ull!l pÍto6M.i6n muy di.6.lc.il, de liomblte1i, alejada de. 

mi .'Lea.U.dad como m:;VL. Uno de lo& 1JLLto& del'. pe!Úod.i&mo e&_ ·que 

e& .la. ºaven.tu-'La, e& -lo de-conoudo, lo futitt.to y yo eJta fu.t.i.n-ta 

a. ~·.u dw:,l.!., 6i 1w eJta ban.l.:ta. .tenla. que &VL .<.nt.el.lgent.e y wta. ·ma. 
He.:a de .i<V:. dü.t.i.11.ta V<a .1C1L pe!Úofu.ta" ( 21). 

S:ir:i Lovera se inic~6 c~mo reportera en El Día en i~68, 
0.1<:ado "c.~ pe.-..fodi...1mo e.'tll wUl p>w&u.¿6¡¡ mMeu.lútct, CJ.Ul.J1do ccu..l 110 

lu:l· Ú1 rr.uj C..':.<!-.1 en M:te medio"; En ese entonces .§1. Dí.a se moncj'aba 

cm: posiciones <lemocráticas e iguali.tari::ls y daba "m5s oportuni

da<Ccs" a las mujeres; siil embargo, 11.tcu. mujCJLU .i6.Co cuWamo-5 d_!?: 

:::.e~·:ú.nac .. Jó &c.cto-'Le6, .Ccu. /lluje':.e.5 110 cub>t.Ca.n a.6wito<1 pal.lt¿coó <1:!:_ 

110 m<t.1 bien fo . .1 de educ.au6n; o5a.lttd, &oual'.e..1, cu.l:tu/La..f.e&, e.te. 

Lo& compmic.11.0.1 vran muy po.teJt11a.Uó.tM, yo 1tecuC1Ldo que mi je6e 

1·1e Ji.e tmit -'Lecomendau611 úu.c.ia.l: en e&:ta -0uva dd pe/Liofumo 

:ia.!! q~e a¡v<.e.ndClL a 111e11.:taJL .Ea mrul~e bien, áuCJL.:te y a tieinpa pal!.a. 

podVl-· toh ..... c.v.i.\..•-i.lt.". Siempre le sugerí.un .evitar dos cosas:. invo

lucrarse con los cornpaüeros de trabajo-y cuidarse ele las viejas 

periodistas, se <lecía que eran lesbianas. Tan era una profcsi6n 

nas;:ulina que quien la ejercía no podía ser una mujer tra<licio

nal sino lesbiana. 

En ·:-;us primeros años como reportera J.ovcra <listingui6 

,:as· for.::os ~e relaci6n con sus corn¡miíeros: "ta. po,te;u;a.i'..l.ó.ta., el 

~·U% le. º' ~r.rJJ_:,rJ. o da!d.e. c1ntlejai, ~i.c•M1 1Jr.e cui.;.i.rlvi6ndo.te .i.Jt5e

.úo ·:, o et que .ie que.ua. pa.MlL de l.l.óto. Et mw1do elt.a de. el.Ea& 

!f Lo ft.Ll:to1Lia de.!'. pe>t..iodi.-Omo .tamb.l6t. No ó61'.o ó e pll.opiuaba. la. 

compP...:te11cÁ.a úno lo-0 hecho& hC1L6.lc.o-0 que ademá..1 óon pll.eMogativa. 

r L __ _ 
La reportera Sara Lovera Lópnz ~ Foto: 
Raül Ortega 

. 57 



de. fo& vMone.6 y dupuél> &upe que e.ita. un modelo pabúa!Lc.a:e. en 

dende .6•1 le da. má6" ~pó!U:ancia a ia ·declar..a.ci6n de un 6wicüo11a

JU.a que;a .Co que op-<'.1tct la gente, uto va máó aU.á del .1ie:úhmo y 
ü.!J1c. que veJt. eon lit democ..'laeúl;'. 

¡ En 1969 e~ el marco de un Congreso de Mujeres P~rio

di::tas, las palabras de ,\dclina Zcn<lcjas hicieron ceo en' los o_i: 

doc de Lo,·era. Desde que dofia · .Ad<l Li.Jia afirm6 que en ese Congreso 

no est~tb:m las periodistas sino l ts mujeres que hacían nota_s de 

sociales, Sara npren~i6 que el área <le sociale~ era algo desva

lo:·i:ado porque ahí estaban las mujeres, "de;..dc. e11to11ee;.. me c.m

pc.é.é a {i:tcJ<,~oglL'l po1c.. qw! lM mujc!ie& no 01.amo~ 110.ti.cia, VUI d.i. 
6.<:cU. p11btérn1t. una 110.ta de mujelf.i!>. Como c.11 El V.la .6.:: p1Lop-i.c..la

b,1 .l'.a ,¿9t1,1Cdad ean e.a:. mujeJLCA, .6e pubUc.abcm mi-6 110.ta& de muj~ 
lf.eó pv~c me. d-i. cuenta, que 110 éltama.6 110.tlúa. nadoiiai. y _a.qu..[ eo

me.;rz6 m ¿ ba:taj'.ht". 

- ¿Qué porcentc.jc OCU]'laban la~s 1i1Ujcres en el periodismo? 

"En E.C. V.la fu& Jt.c.polt.tc./f.a.6 é.'lcunM ee. 1 O 6 15% dee. ta.ta.e. 
d~ Jt.e¡.Y:-1tc .. ~o~,110 c./f.a. muelw pc.ILo ptvta aqu.c.t etitoac.eL> h..[ po,'lque 
h.1 ··.fa. pe.-:~· (id í:co~ que no :tcnlaii n.i. ui1a :r.epot¡,,te.lr.ct lJ ~,{.jt<?J11ilic.cunen 
t~ po'L et hcdw de. -~c.IL mt1jC1L 110 .te· daban vcabajo; M.C pa-~a.ba c.11-
Ec U1oiv~~l.l.C. Exc.ét~.ialL, U. So.('. de ,'.léuc.o u Ovaefoneó, h6.C.o ha
b[ :'"lñ'.i'}::!;,"i.·~~-cc•Y.1ba,~<ido1ta~, pc.ILo muJ <';'Lc,,~pv:.<.O?. u...tM que 11.<.c..le- · 
"·'·: 1:ctú:.t•t :J o:.'tnt6n púbtic.a &'LrollO-~ ""'!f pocaL Hab.fa eMoh :te. 
Jt< Lbi'.u Cí't.'J(' c.C de Nidia ,\IM-ill que. u pCl.66 t:UCJC ·aiio& en El UliL 
v.: 'c&c:f. .t,~c:.tc:.:do de. )JMIL'L de ~aúalc.~ a naeicnal'.c.h ·y que cilWJt.a:-
~ J[:{C.~1 c.;! .l.1~ p ... L.üne.'l.a . .\ .plana..!! de· Exc.é.r~.i.o.'t. · 

"~e p~quc.iio .gr.upa de. muj e~c..~ ,upor...tet1.Clh P·'lOmov-i.dM pO·'L 
El D<c. -w; ¡:~'L(,1dic.a como La Jo11.11ad,1 de hoy- 1106 éuimo.6 ganando 
uo ~C..!·p'-•;t:,', no~ ~cn .. tlrun<'~ ob~c/tvada~ pc~o oJtgutr.o~cth; e4a. wt 1ra 

zanamü,n:to uit :tan.to mMeu.Uno, qu'l?.!Úamoh gaita/L. loh. eL>pacioó !f 
hace/f.lo b.<.en. No ltab.C.ábamah ·de nuet>tlt.a eo11cli.ci61t :óÚIO máó b.ien 
de~ ba;ta,Ua. que eJLa eoltheguilt. la nota, que elLa wt ,poco lo que 
haela.n ioh11Dmb1te;..". 

Según explica Sara Lovera, para 1973-4 había más llllje

rcs en ei periodismo (des.le la p~opia formaci6n aca<l6mica: en 

El HC'raldo una mujer cub~ía el sector político, hay más 'aperu,i

ra en El Sol de N&xico, en El Diario de la Tarde había más llll

·jeres porque su director había si<lo fundador de El Día. 

¿Cómo has sentido el sexismo en el periodismo? 

"En el ejelf.cicio pc.IL.iodw.ti.eo, e.amo en c.uct.l'.qttte/f. otlt.a 
pJt.oóu.[611, hay una cLwCJ',im.ü1aú61t 61te11.te a .CM muf.c.!t.eL>, una dc.&
v'a.f.a,úzaúón ltaúa hu tic.abajo; 'yo óu-i. a.nolt.tw1ada ptwqae m.i. :ttw.
bajo &.( eJLa 1te.e.011ocido, polt.. lo •m_enM e11 E.l'. V.<:a'.'. 

l. . 
l. 

Al salir de este. peri6dico (1973) , Sara funda los notJ: ,, 

ciarios en Radio E<lucaci6h donc1e sufre una verda<lcra discrim~ 

ci6n po~ ser mujer, ya que otra lllljer, su jefa, la cesó por es

tar cmbaraza<la. Luego de trabajar en la oficina de prensa de 

la SEP y en el área administrativa <lel DDF, Lovera conoce a las, 

precursoras de la nueva ola del feminismo y comienza a militar 

en ·\\lujeres en Acci6n Solidaria (MAS), en 1971. 

¿Por qu6 te convenci6 el feminismo? 

"Lo que me mÓ.ti.v6 a Mta míl.l-tancla 6ue e.('. :l:J'..a.ba.jo en· 
la dc!>.<.gualiiad, :tan.to· c.11 el :tltab~jo eomo eiil'.a. pMeja. Pc.1Lo awi 
M.l ¡)ue mci:I b::tc.tec.tuai. mL Uegada a.e. 6e.rnüú.hmo que v.ive11Ua.c, 
eJLa e.amo w~a cU.vi.6a &ocia.i de Ve/l. a qtúfo le vM a &elf.v.ilt. en la 
vida.. En.to;:ee.6, ·euill1do tengo. claJLo que lllli mujelf.e& 110 &on .110U-, 
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cL:, tamb.i.01 me en:te11.Ó que .6011 01tp~11lda6 que aba11:ta11 que .60tt vi.o
f": ic.~. 1r.aW.cv~adM y :Oi.!U:adM e11 cond.i.c.i.one.6 de, de.6-lguald~ y co · 
mL:.H:a c.. l:accJL nata,~ de mujell.C.6. fo El V.Ca pubUqu€. la plti.me11.a. -
ma'l.dta. de. muj1!JLC.6, vutidM de 11egM-;-üií)O de maya, 1twnba al 
Mc;:wnent,c a i'.a /.ia.dn.é.. Cuando .6e. 6orona. el FENALIVEM [ 1971) yo la 
l~.:vo .t, ¡:.':,ui:c:ca plana. No di.go que me det>garJL~ .i'.a.6 vut.i.dUlLll.6 
p;- ~qu~ c1: El V.í'.ct ltab-Ca. w1 amb.iente p!top.i.c.i.o pMa. V...to, pelta .6.lrw1 .. 
p~c. ~ue 1 w1 .c~·ilbcijo ad.i.c.i.onal, una p!teocupac..i.611 peJL~onal". -
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Participación d_e las mujeres· 

En cualquier espacio, soa en los programa~ de Canal 13 

o r.,n los noticiarios·de Canal 11, Lovera encontraba la fonna de· 

informar· de las mujeres "yo elLLl v.i-6.ta. como a.iUl11al ILMo po:u¡ue a. 

n.i.rigw111 de 1iú.,~ compa.iiell.a..6 le.6 pMec.í:a impo1i.ta.1ite de6.tacM. e.: a

.i.unto de liu muje1tÚ~ de modo que yo .1e1i.Ua. má~ d.i..6.CJ-.úiú.nctcJ.611; 

qu.i.zá~ v..te .iea tuto de lo-0 a..6wtÍo.6 má~ cablto11u· del peJL.i.od.Wma 

.6ex.lé.ta. palique a. pe,~M de que habla. má~ mujell.M en fo.6 1J1e1lfo-~. 

V...ta..6 ,~egu,ta.11 l111c.i.e11do pcJL.iad.i-01110 1telac.i.ona.do con .toda. wia e,~.t..w.c 

.:tWUI. pa..tlt.iMca.l de lo que u la. :110.t.ic.i.a.. 

"En Canal 11 mi. b//.a.Zo de1tecit0 de Co.5 noticla::.i.o.6 Ma. 

W!C- mujell. an.tl6ein.üi.U.ta. y úemp1te me dec.í'.a: lSMc.. 1:0! M r,i,Ú ~ 

polt.tan.te la. cwnb·'Le .de lo& pa.i.i.M pU!toleM!. qtte. e.~.t no.t:Lt c¡ue 

vi.e11e de Bangla.deJ>h donde cUce: q'ue 6e mU!t.iell.011 m;cftl'.h, muje.'Le.6 

pOIL a.bolt.to. Loó C.6pa.c.i.o6 Pa/Lll. f~ mujMeb eltmt.· -6.ieinp.'Le 11.edud.-

do~ y Cita. un. ruu1161J .i11601tmM if~ la.-6 muje11.e.~" .; , 

. Tanto en su seguntla 6poca en El Día (1977) como en el 
uno m5s uno (1981) e incluso en La Jornada (1984), Sara Lo\·era 

manej6 el asunto de la informaci6n tle mujeres como una concesi6n 
ella reconoce que llegaba con un poco.de pena a pedir un espacio 

para informar de las mujeres: "bwrna, yo 6€. que U~.ted ca1~.ide:w. 

que M.to 110 M .únpolt.t:a1Lte pell.o yo qu.i.6.ie1ta. •••• po!t q11~ no me da.· 

cfm11ce ••.. ; Ma. e11.a m.i 6oJUna. !I a.ho1ta. me pMece. que 6ue una ña.

Ua., por..Que. ·nwica. .tuv~ la :i.u6,ic.i.e1Lte e1Lte1teza cama /J<tll.a ,~eca110-

ce!tlo 100§ ,únpolt.ta11.te lj -OCIL muclto máó ctg1te~.i.va.; úeinp.te lo con~ 

.6.idell.é como una. ,Mpec.i.e de co11:!e.&.i611, c1túa. que me l1aclan el 

6avolL. A m.í'. lo ·<1.ue me mov,fa elta. mi. co11c.i.e11cla. 6eiiú.1LU.ta., m.i u-
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pü i..tu de ..1 Mv.üúo. tj d ..1 eJL cli.h.:t:üda a l0.6 demá.ó, eJLa .tamb.i.éli una 

lucf1a peJ"...óCna.f.", 
. r 

Sara Lovéra es el ejemplo más claro de una doble marg_!: 

naci6n: por un lado SU? compañeros(as) periodistas la discrimin~ 
1-.an por oa1pnrse de los asuntos de l;1s mujeres y por el otrq las 

fe:::inistas ln considerab:m como una periodista, es decir, como 

"mJ;cul.ina" al no.entregarse totalmente al feminismo e incluso 

cuc~tion::irlas con las arm::is perioclístic::is, "eÚa nunca en.temüe

.•.o:: qc:e ~'C po<lfo ..le.'t un .i.11.C'twne11.to de .C"cl1r.. f:cm.i.r:.w.ta, tJO ..1.i.ein

¡:.'t;; í'.e~ dc.cú: 1í~c.1Une, c·engm1 a co1J..taJane qlli! pW.ILl pc,'to c¡uvúan 

c, u;: .le~ tcm,v1,1 dLctado, pL?Jto tjO hacia pel"cÁ.01Ü.6mo tj co1i.taba la 

que pc1~,1L>c... H.1b.ía mt..dtvc-'tcL'? e11 . .tlr.e fo c¡ue pMa e.UM cama ;Sein.i.

HL~ ta.6 e.'tr.. .in1palt.tante tJ fo que pMa m.[ como pelt.Locli.h.ta .f.o e/La. 

CJte.) que aiín no ..1e JtMU.Ceve e,~;te d.i.voJtci.o. 

"P.i.e11~0 que m.i...I p1ú.me.'Lo-6 15 afio& como pelt.fodw.ta ..1.út.

e.i.e ·:01~ ¡:c,M c¡!1e me hi.c.Le.ttt un upado tJ ua 11omb'1.e, aunque 6ue.&e 

,, l.1 l'ta::cJ;,1 m:t~c1t.Una, pc,'tO MO -6ef/.v.fo · hotj polique pocf.[a Mc/t.Í.

hl't de fa~ mi1je.te..1; .\ecue.tdo que en c.l uno má..1 una .C.u decfa a. 

m¿~ compm'c'to~:, .no que mutj deinocA<f.t:lco-~, cii.toneu pi'-':. qué no 

rué ::.¿can r.~ ta 110.ta. de muj ef/.M". 

En la medida en que Sara se fue distinguiendo com:: una 

perioclist::i sensible a los problemas ele las mujeres, las fcmini~ 

ta~ la ccr.c-nz:iron a considerar como un::i de l~,; suyas, Luego de 

20 L"íos cor.o periodista, luego de hacerse cargo de las fuentes 

uni ·:ersitari:t, política y obrera, Lo\·era afinr.a que "hay w1 

.ti.po de pelt.i.ocli.hmo pa.tlt.i.Mc.al ·que le c.Le."tAa. la.1 pue.'Lta.6 a .todo 

.lo ·que u la. voz de! pueblo tJ loJ.. Mwi.to& de la demoelia.cLa rn 

geneJLaf.; el pelt.Lodi...lmo u.tá .oa..1.te11.ta.do en w1a. de .f.M po&.i.c.Lom!A 

má.ó pa.tlr..i.Mcalu tJ má..I de6.(.n.i.üva..1 de 1teplioducc.L61t de w1 ..1ü.t~ 

ma. ·c¡ue oplt.Lme a mue.Ita~ 6ec.toJtu, ·~no de ello6 6011 liv.. mujc..'te~". 

Finalmente, Lovera concluye lo siguiente: "du.'ta;z.te io..1 

úLtúno6 aiio6 de .f.a década de .ta& 60'& IJ .f.o& 70'&, dec.ena..1 de 

m11.jefl.e..1 pMMon polt paiitalla..1 de .tetev.i.-6.i.611, ttedaccLonL?-~ de pe

lt.L6d.i.co-6 tJ m.i.eM{¡o.1106 de liad.i.o, ..1.i.11 que ello ltaya. 6.i.91i¿é.i.cado 

w1 awnen.to co11..l.i.de.~1tbf.e en la dUca..1.i.611 de ./'.o6 pJtobi'.einM de fa 

niujelI como .tema pelt.fodt.~tico o de anM.i...l.i.-6; .6.i.11 que u.te g.tupo 

de .t:JtabajadolIM .6 e lia.tja c.aiu,t-i..tu.i.do en glt.upo o a..1oc.Lac<.ó11 a.[!J_!:I; 

Jta c¡ue lM de6.i.e11da O ana(..i.c.e ..IU .&.i..tuacLÓll tj -6.i.ll que eei'.o haya 

.o.i.gn . .i.f,.i.c.ado .tampoco camb.i.o pJto6tu1do en la d.i.6cu.s.L6n tJ antte..i..6.iA 
de la. i:Vioblem<tüca oblielia, crunpu.i.11a tJ popu.lM". 

Por otra parte, alguien que cornpar.tió la mesa ,de re
dacción con Sara Lovera, Yolox6chitl Casas, recuerda que cuan. 

do er; adol~scente y ha.bía decidido ser periodista le decían~ 
"Có"IO M po.!>.i.ble que .U elt.La.tu.ú.ta .te vatja.~ a mL?-teJ1. de pelú.o

dw.ta.?, eC pvú.odümó 110 ci un runbien~e c'e mujc,~e.~; l".C. _,ecúm 

p~ona..1 como Flim:cL6co .'.!Mtinez de la Vega o /.fiVÚo Ar.vL'Lc.ó 

Pabf.0-6, qu.i.en Ueg6 a ..lef/. C?JnbajadoJt de .llé:úco en Ven~zur..la lJ 

conoc.edo11. del amb.i.eii.te pelt.LocU.-1..t.i.co. · A pM<VI de .toda.' i'.M ·~ 

ga.ti.va..1 me me.U a u:tud.i.M pelt.i.ocl.lómo e11 ~a CM.i'.0..1 Scp.Ué11 

Ga-'Lcir.." ( 22). 
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Yolox6chilt Casas, reportera de El D~ y actual cola-· 

boradora de JobleJornada, explica que "e.i i.e.; mujVr. de1ipw d~ · 

e.ó '.e medie tcm:b.i0n .i.mpUea. que :ti.e1te& lM pu(!)[,ta.ó ab.i.e.U:a.& má.& 

[.7.:.wne::te con lo6 .i.11601unante6. En 9.Ur.a.6 de.i PJr.e.i.i.de.ir.te a .C.C..1 

mu_'e.'Lel nci co.Ccca.ban po.'t delante, pMque -.1egú11 .Co-0 ,'!.epoJr.cteJr.M a. 

ne "C i'.-'t::.l 1:0 1w6 /r.acla11 nada lo& gua/i.1v'!.a6; peJr.o c.60 eJr.a men .. tiJr.a 

po·:que fci gt<l1'!.t1'LM -0.i.emp.'!.e 1106 moleitaúa.it" (23). 

Genoveva Flores trabaj6 como reportera en El Día cu:m
do este }~ estaba bajo la direcci6n de Socorro Díaz y desde abril 

de 1989 tr:ibaja·como reportera de uno m:Ís uno, su opini6n respe~ 
to :ll sexismo en el periodismo es la siguiente: "yo p.i.c.1Ü.o que 

i.<: :;a.y u:1 pc.~.fodümo -.1ex.0ita, como exp0'!.e.i.t611 de w1a c.-0.tlr.uctl.L'!.a 

ic- i..i.t.1 :!e t,1 U1cLc!.dad; pol!. ejemplo, wando .ie cuúJr.e la .i.n6oJr.m~ 

c(,<:1 de. .aCgw;a (;ábl!..ica de coi.tUJr.a -en donde la mayo.U.a de lc<..1> 

tJ:.. baj,~cbta .. i .ion mujeJr.e-O-, lo& Jr.epoJt.te.'to-l bú.cian -Ou no;ta d.l--

c,i_._ ada: é'ol ,;;rnb,1jad0!!.e.l .••• Otlr.o ejcmpi'.o de.e .!>ex.Wmo e6 la no

t.~ 'taje:. que /.'.1.ia pol!. alto .ea l~9.Wlaé..i6a qu.e p!tolúbe menci.011M 

ei 110,,1li'te dei:a. v[ct.ima de ·una v.i.ola.ci611 lf no -06.l.o f.o menciona 

6.i.:o qiic. p1:bl.ic.a i.u 6otog1ta.6.[a., e11 det1wnc.11to de la. .in.tc.gtúda.d 

de la. v.L:.tin::t. 

"Uio ejemplo m4,l e6 la pág.ina pof . .í..tic.a de f.l V.[a c.11 

do.:de ,~¿ ~ fcitinentc apal!.eccn .Ca.& m1tjc .. -.e .. i_; aw1q11c. !iaya un gr.upo 

de. :.!¡if¿~~l c1: Lucha polt C11 Vc.moe'Lacia, pa.'!.a e.ita. pág.i.11a po.u.ti.

cc. i;o exi.H'en ia6 mujeJr.el. Pa1tecic.Jta ~c.'!. que. .Ca .i.11,\oJUn,1ci.611 de 

mii!e.~e.~ &uc1"1 de un &egundo n.<.~e.e. e.ame· de 1¡e,!'.Cc11ó. Y por. ot..'!.a. 

p;t :..t¿, ~-:qul t~Jt Et V-t.G. unri pvúodi..~.t.a .tJ¡a.ba.ja. mu.y agu&.ta .&.i.C:TIPltC!--

'l 
1 
1 

Le proslltucl6n llamcda "MoÍ N~comlo", (,;;,-~~ d~·¡; 
prác!lca3 quo yo GB muy común on nuestra 1oclcded· 
algunas persones, hombros o mujor11s lo hacon por dina! 

ro ... otraa por amor al arto. -
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y c.ucm.do 110 .:,ea gw1pa~ P?_lc.que.·.todM la6 11.epo1iJ:.vr.iu que. -0on glUl

pr.:, .üe1:e1: p:1.o!ifemrr6 c.011 el je6e de ,U..6oJLJnaci6n" [24). 

Por su parte, Marta Lamas, antrop6loga feminista que 

se ha rel::cionat'.o con· el. periodismo a través Je sus diversos ar

t:=.culOs, a:'fr;;ia que "el pCJLi.odúmo -:tduat tiene w1 c.ar.ác..tCIL 

&c.·•.ü;ta •. l!o f:r:.y ea l'.a p:c.enM 11aciom;t w1 pc.11.iúd.i.c.o que. haya vl~-

1n: . . <.~u, .~u.::qrt~ -:.ea pMcia.IJne1ite, el ¿,ex,ümo de, .IM pl'.anM. Aun

<?"'·: c.:: ;ti'.21:.;¡:::, pe,'Úúd.i.c.o:, -0e e11cut!.11i:.1tea edU:or...<.a.eM o cv-..tlc.ul<H 

q11c. ::,::U.:::: de .(,u natjr,~e:,, e:i'. .tll.a.tam.lc.11-to de la .in60JLJnaci611, fM 

;íc.•:tc.1 .1c.Ceccio11adM, ea .6-[11, -0.lgue.it -1>.ü:ndo 1.>ex.W.ta.1"[25). 

En5c¡;uid=! ·1iinK1s se pregunta "c.6mo no va a .te11ell. el'. pe

f!,Í.cdé.:.r.:o w1 ca~i1ctelt '..ie>ú-6.ta .ó.Í. ql!.i.eae.1 fo hac.en 110 tic.11en fa 

pc.&pectlva (cmiit.i.:,.ta .i.nteg1tada, aunque .le p-~Ol!UJtcie11 a óavoJt. de 

üt .i91i.::.i:d.od de c!e::.ec.ltM cd'Jtc. ltonib/f.C;!) U mu.je:ce.1. ,\Jo úa.6.ta apoya11. 

fo CllÜ:,a de ú".h mujell.M pMa dc.jM de. pi?.MM y c.0;1ce1Wt la J:.ea,ü 

dad c.on 1xttl.t1c6 .iexü.ta.6"[26). 

Por· desgracia el periodismo sexista no s61o se _~jerce 

en nuestro país·sino en muchos países de América Lati..la y de o

trns continentes. ~k1.rgarita Cordero, periodista de la República 

Do::inic:ma y. corresponsal de la rcvjsta ~:Ujer/femprcss afhina 

qu.• "U.'~ ·~:;::.&.~.a& de. c.omun.i.c.aci.6n .indus.tt ... iaf.~ Jan poJt.tavoc.~ del. 
d¿: ca'L~o l:egcm61:.i.cc, en ,5"'~ a..ipec.A:oó <1oe-iaf.r5 !f ma.5c.u.üno<1; e..i.ta 

c..i·:acte,tüac..i.611 exc.í'.u!fC. .toda po.1.i.lJ-í..c.idad de ~ú.U:r. e6pacio6 -ve.~ 
d.1 ;c,~o5 opacioJ- a .f.0.1 fuc.UMO.I de mú10JLfa6. Y e('. del'. 6em.l11ü

m: .Lo e:, e¡¡ un doúte <1e.itüdo: poli. la nCLtUJt.cJ'.e211 de óUJ.> p11.opc1M-

:tM y palique 110 11.ep11.ue11.ta e11 .t&'un.i.no.1 u.tll..i.c..to..i a g-tupo.1 c.ua11-

.t.i;i;ativame1t-te ..i.i.g1úMca_11.tu. Se pll.Oduc.e, eJt c.01U.eeue11cia, w1 

· Jt.azo11anú.en.to <!i.i.log.Utic.o :· lo m.i.11011..l.taJÚo 110 u 11oüci0Jo y no 

U /tó-ÜÚOóO pOll.QUe M m.l1101ú;taJÜp" [ 27). 

Por lo anterior Cordero insis_te en que "hab-U:a qu~ pe

lea-'!. c.01t.t".11.a w1 eteinen.ta noda.f de la p.ttíc..t.i.ea pCJLi.od.(<1.tic.a: aquel 

que deé-i.ne que! u ac..tual, hnpor.l:ai::/:e y pM .tan.to J?oüc.laht.e. E& 

dec..i:1., Mme.tVL .tcunb.lt.11 a c.uutio11cun.i.e.1U:o, adeinM del c.cv'u'fcteJI. 

.óex.l.ó.ta de f.a Á.J1ÓOll.maci611, .f.a HOÚ6Jt m.i.J.>ma de 'noticia' lj COll

!Jt.aponeJt.la a lo.ó .Ú-60-0 v.i.ge.it.teó eJt u.te eomo ea cul'J'.qui,cJL o:t:w 

a..1pec..to"[2SJ. 

Sin embargo, de acuerdo.a su ~~1Jeriencia periodíst~ca, 

Margarita: Cordero e.xplica que las mujeres periodistas, en su 

gran mayoría, "no patec.e11 .i.11-te.'LMada.\ en eo1i;túbubt de nuute.ta 

ó.úune y deciclida'a la c.olt6.tJrnc.ci6n de. una mieva hnagc11 ~cmc.1ú-

11a, haci.!11d0.óe c.6mpUeu del meno..icaúo ..iocia,i: y ..iexuai'. con qcte 

.óe v.i.dúna.a lM mujite.1 dMde fo .i.ndtt..i:l:iú,~ de .f.a. .in(ÍOfUJJi!Ct61!'', 

por ello propone"C.evrut-t:M ./'.a:, p11.u.i.onM pa11.a que .ea~ pe,úoc'..W

.tc...i !y .i'.0-0 pef!,Í.ofu.tiu) Mwna11 un d<..·.c.UJt.&o, el'. de fa,5 muje,~eb 

fuvWn.i.nada..i, que .eiu .i.deofog.úac..l.onu -de .eo. p1to6M.i.611 c.o;:v.ie¿_z, 

.ten e11 ajeno •••• 111'1.ge wz Jt.epf.mz.tc.o que du.tic.l¡J¡_e f.a& vc-tdade,:, 

ab-1>0.l'.tvt:M y ..ie haga ea11.go de J:.oó p11.oc.uo<1 demoCJt.á.ü.c~M. pMque 

.eo-0 meclé.O.ó de c.omwuc.acl6n, al ~7"'-~º que p.:;:i.l.tart 0,-foci.edad 

Mn 4e.6lejo de ella y po-t ende de ~u.i .eon.6üc..to-0 y 0J1ittw.cllc

clon~". 

62 



.:..!J,SOLUTA 
OIS.C:F.E!;IO~ 

Finalmente Margarita Cc:irdero agrega. que ".Co~ medlo~ de. 

cdmun.lc.ctú6a, dada la mM.i.v.i.dad de .t>II meMaje," opCJul1t como p~ 

doll.C!-6 de1._a. conducta. .!>Dei.al mM que wafqu.i.Vr.a o.tlt.a .i.1u,td¡¡c,ia de 

p11.oducú611 -i.deo.f.69.i.ca.. Camb.i.all. .t>u fucUMo .1e;úa. comwzw. con 

"buc.11 p.i.e a. camb.i.a!t .ea. -i.ma.9 en que .CM ¿, C!.11.M ltwnruto& !f 110 &6.f.o .la& 

_mujeJ:..M, tienen &obltc. ~o.t> m.Umoh"(29). 

El sexismo o la estructura patriarcal de un diario (m~ 

sa de redacción, oficinas) se refleja en el.contenido Je sus P! 
ginas, en donde el número de mujeres reporteras no garantiza 

que se infonne .cotidianamente de las mujeres y :en este sentido 

el periodismo es sexista • 

En otras palabras, el periodismo -junto con los medios 
ej_ectr6nicos- como parte de los Aparatos Ideológicos de Es'tado 
(AIE) difunde mensajes sexistas, es decir, que la información 

periodística y publicitaria también está estructurada de acuer 

do a la doble moral se)..'Ual de la que habla Graciela Hierro. Sin 
necesidad de hacer un análisis profundo, podemos revisar las P! 
ginas de los diarios y damos cuenta que el periodismo que se 

hace actualmente es sc.~ista, ya que tod:ls las publicaciones es

t:ln divi..lidas en dos géneros: fcmeníno y masculino. 

El periodismo es sexista no sólo por esta arbitraria y 
social división sino porq~e lleva implícita la opresión femeni

na al difundir una imagen discriminatoria de la mujer; ·desde la 
denigrante imagen publicitaria hasta la parcial infonnación res 
pecto a la problemática femenina. 
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La infonnac16n periodís~ica masculina, es decir, donde 

los hombres son los protagonistas, do¡;¡ina los espacios de.lapo

lítica,. la economía y los principales acontecimientos sociales, 

ár.:!as ~1c son consiclcradas <le suma importancia para la esiructu-· 
ra socic1l y política clel país. Por otro lado, la infonnaci6n co

rr¿,spon;liente a las mujeres, predomina en las pííginas ele socia

les (bolbs, cocteles·, exposiciones de modas, recetas de coéin:i}; 

y los mensajes dirigidos a las ~jeres son los anuncios publici~ 

t.:i dos c:uc· pretenden hacer clel ai l ele casa una consumidora de ro 

pa interior, cosméticos, alimentos y todo lo que tenga que· ver 

coa el cuidado <le los niños, de la casa )' de su persona como ob

jeto sexual. 

~llcho se ha hablado también <le la utilizaci6n .del cue_r 

po <le la mujer para vencler productos como: bebidas alcoh61icas, 

vi:Ije~, cuentas -banairias, cigarros y demás mercancía dirigida 

principalmente al lei::tor masculino que atraído por la hermosur? 

fo:::enina es !.!apaz de consumir ~todo lo que se le ofrezca. 

En el ámbito meramente noticioso la discri.min::ici6n es

tí literalr.1cnte en cada orden del día al preferir publicar una 

d12<'.laración ele Dn polÍtico o el resultado de un encuentro ·futbo 

lí~tico, en lÚgar de notificar una vfolencia sc>.."Ual sufrida por 

un.1 mujer.(niiia o adulta), con tod'.ls las implicac_iones del caso. 

En este sentido el perioclismo está sicnclo coherente con la sacie 

daJ patriarcal a la que ·reproduce: con sus mensajes sexistas. 

Lo~ mensajes subliminales que construye y difunde, en 

.. 
e:.::: 

! 
¡ 
L 
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este caso, la publ-ici<lad periodística recalca cada día la discri

raii:ación femenina.· "Una. dda.6 a11ma.6 má6 po.:ten.:tv.i que u.t.LUza la. 

.ú:i;:oU¡g.fa 6exi.6.:ta )'iilr.a man.:teHeJL a. la. mu.jeJL ·~11 U11 ,¡,6lo lu.gaJt eA la. 

pu.i>li.c.icfod. E6.:ta. actúa. ccmo wut mlíq!Úna de p1wpa.gru:da. de u.na. . ./>o

uc.dad ¡,,nada. en .fa. 6upJtCJ11acfo mMcu.lina. La.6 .únlígC!JleA que a/l.Jto

ja de fo P:u.jr:t wngen de lo& note& .i.deali.zado6 !} c,5.teJLeo.:t.i.padol 

de. eM '"" j <Yl<'-1. como obje.to6 6exu.alv.i, ma.<ÍJ!.c.J !J CJr.<t-5 de c.Ma. Sr 

C.-:.!. p."1.c.~e1:.ta inva/'..i.ablemcn.:te como ./>CJtM menoJ .Ü1-te.l.i.gen.:tM y m,U 

de''Z.11c!.tc.:1tc& que e.t ltomblte, que Jz.ea.tiz1m &6.fo :tltabajo,5 menoJtM. 

"No es que la pu.bUc,i.dad C."1.e.e. e.&.t<L5 .{mlíge.ne.5 de. la. mu.

je,~, é.!. ~,15 cc"1.1tc.5po11de11 a.e &.:ta.:tM ncai'. que ~.e .eu obliga a ocu.

pa:c en u•n &cúeda.d ·t>ex.i..5.ta .. La. pubUc.idad c.5 -16.eo wt podeJLo&o 

me-, Í_!!P•"o"l.'1 ."1.e{011.:a,"1..f.M y Ceg.i..:t.i.ma/Lla.6, aw11e.1:-t.:uzdo la d.i.~.icu.l.:ta.d 

pa· <I í'..t5 muj e-"1.eA de Jz.OmpeJt con MM e.1..tvr.eot.i.po6" ( 3 O) • 

El carácter sexista del ejercicio perio.dístico se rn.•
rri ."iest.a :1 dos nfreles: tanto al interior del periódico como en 

el conteni<lo y estructura de la publicación. Cuando se trata de 

co: .scgui r ur.a. entrevista importante el juicio Jel jefe de infor

:l:i:i6n ~1jct.:i que un:i reportera podr!i conseguirla a r::..~;:¡vés de sus 

do~cs fc-::cnin.1s, lo cuál dc~gracindmncntc lleg3 a funcionar por

qu'" son las _reglas ·sexistas ,Jel juc¡:o soci:Jl. Dichas reglas ha

ce:: que la c:ipacidad e inteligencia de una buena reportera para 

cc::scguir infonnación importante o una cntrC'vista c.xclusiva sea 

.i.n~erprct:ida como cuestión de suerte, por si.:!,; compañeros del 

oLcio. 

·. Por otra parte, la presencia de la mujer en las mesas 

de redacción de los periódicos no significa garantfo alguna de 

disminuir el sexismo de la infonnación, ya que como decía Gra

ciela. l!ierro la ed~cación burguesa hace que las mujeres repro

duzcan· su propia condición dÚcri.ininatoria sin dars·e cuenta. 

Adcmis, no es unicamcnte tarea de las mujeres vigilar que su 

g.';.1?ro sea tom::ido en cuenta; ya hablamos acerca de la división 

d~1 género femenino que impide la identidad, la conciencia tle 

la problemática femenina y la.lucha conjunta. 

En una encuesta aplicada al finalizar el PrjJ!ler Taller 

~le Periodismo no Sexista, aigunas tle las asistentes definieron 

al periodismo sexista como: 

. 1. - "El oue owe.ta .i.H60Jz.maú611 MbJte. muje.Jte&; 60.Uea e.e ~e11-
.:t.i.do '] .üu car..a.ctc.U,~t.i.ca.6 de. la a.cú6n de la-1 muj e·~e6. T.te.nife 
a Jz.Ua.i'.la,"1. w1a vü.i..6n de la mujeJt como objeto &exu.ai'." (Gab-"1..i.c.la. 
Cano, 28 a;1o¿,, l1ü.tor...i.a.d0Jta.) • 

2.- "El que. ¿,6lo Jte6leja et pJte.dom.üú.o dei'. homb."1.e. El oue u
.:t.i.l.i.za wr .f.e.ngu.a.je con ea.li.6.i..Cllt.i.vol> deiú.g.w.n.:te~ par..it eo.5 i d<!bl
.tu' (mujeltc.~, 1u1!05, anua.no&) lj que. no eo115.i.deM a. .todo¿, c,5;(:0¿, 
g1tu.po.5 comá poúbi'.e.& pno.ta.gon.ú..ta6 de no.:t.i.CÁ.M" (Arma. .\!na.les, 
31 ruio&, pa.6rut.:te de. paJti.ofumo). 

3.- "La .i1npla.1tta.ci6n a :b-"°-.VÚ de P11.. pai.ab->ta e:.6c-'Ú.ta de. w: 
,¡,.i_.,,.tema .We.ol6g.i.co p.~efütdo de w1a. d.i.&i'.ll.:.:!cla.c;6n e;it~e. {'.Q6 Je
xo6: i'.o p."1..i.vado !J pa,"1.t.i.cuf.a-"1. a. la. rmLje."1. !J .f.o púbüco ~; ge.ne-"ü.-i.t · 
pa.Jta et vM6n. Toda. la. vlda. poU.t.i.ca., econ6m¿ca, cu.ltu:uú'. 11 !JO 
cta.i'. e6tar.Jf. do.da pon .ta. pa-'Lt.i.c.ipaú6n ftegvr.61ú.ca. de~. homb.~e" -
( 1 gnauo GMcla. Sauceda, 2 8 ru1o6, Mc.i6logo). 

4. - "Aoue.l do;:de. dom.üut w1 .1e.xo .6oó.~e. .o:Cw, dlfadt•.6e. w:a dM
.i.gwú'.dad Cltt."1.e a.mbo..I, Wlll .i.116e-U.O'lcdcJl del JeXO 6CJne.;~i.>tl'.', ..l·Úl 
."1.econoce.Jt6e. que. to.1 dot. tie.11e11 lM m.i.'6ma& capaúda.du" (E.i'.oéoia 
Cat:.ana i!enc.&eJ, 27 m1o6, tete~o1ti..1.ta). 

65 



5.- "Et que 111ag11¿n,:c_a la. .únpaJt.tm1cia de .f.0.1 hedtoó eon .bMe 
e12 d .1exa de .(oó ptuJ.tago·n.-i.ót:M !. wt m.i.ómo .1ueuo ·plt.o.tago1U.zrufo 
p.::·, ul!Ct 1wjc:t na Jt.· <u.Ua .tan ..únpaJt.tan.te que .;¡_ fiue.1e un hambli.e 
e;: p.wtagcn.wta" l t!.fo.taJt. Eópllllza GueJt.Jt.et'..o, 42 añali, ~.n.tJt.e.iiadolL 
dc_;~C.'; .. ttL'<') • 

6.- ",\,7acf'. que· on~e.· ya óea en ioó .temM, Ca 601una de auoit
d.:· ~e; :; el. Cc.1191Utje LLÜUzada, a un <1cc.to.'l de la Mei..cdad que 
ptt.:de:t .~e.e fo.; lwmb.'lu a la.& mujelLe<i; .1.1óemo6 que .;e da mcU .La. 
.~c9.¿;:.~ei61! .·"e.;pcc.to a .Ca.~ mujeJLM" (F.ColL AJt.ga.t Ci.hnelLOó, 27 
.u: ~, .5CC téfrga). 

Estas son tan s6lo,algunas respuestas de los casi 30 

ar;;stentcs (hombres y mujeres) a este Taller, realiza<lo durante 

tn\:;s lo,; sáb::idos <le mar~o. abril, mayo y junio <le 1988, y coor

<li11::i<lo por r.iujeres r~porteras que trabajan en espacios periodís

ticos relacionados con el tema de la problemática femenina. 

De esta forma afinna:11os que vivimos en una sociecfad 

sexista en <lande las relaciones personn1es, de poder, econ6mic::ir; 

y !"ocialcs están determina<las y caracteri:::idas por un::i doble mo

ral se:>.o.1al. El periodismo, al fo11nar p::irte de esta socie<lad, t:i.::: 

bif'1 rcprmluce did1os valores sexist::is. "El óe:ú.~mo a. .tltavé,~ de 

.tcd u, -~11:. r1,1ndc;.taei..011e~, ita l1eelt0 d::_~.~ muj elL una c .. fa~e de <le..'le6 

:cw, uio.; ,!n~J-~ov.üto.; de .i.dc1itida.d, de aL<tono111~a IJ con{ianza en 

<1~ ·1i..1mc~"(31), esta infonnaci6n es válida p::ira la gencralidaJ 

<le las mujeres que actualmente viven irur.ers::is en un sistcrr.,'l de 

idc Jlogí::i p::itriarcal que las oprime y con<licion::;. a seguir reali 

::anJo odblcs jorna<las de trabajo (dentro y farra de casa). 

Pero afortunadamente existe: la excepci6n Je la regla 

Mai·ía Bárbara. iJs para hombres ... 

t-·· 
t":";-

¡,_ ___ .. _ .. --:, .. ....¡,. 

,, 

Puo lo us.1n J.1s mujeres: 
Nudiu mcpr Ql.C U:1 \¡,')('¡'l)I!!. <.lj."0C·3 lo w.eza 

del O..i'•S ÍC"l1t•r11:0 Pcr (..-A (.:.-:.1n105 ia i.nca 
corr.p!e1.1 ele oemas y \oc~·"'".!5- para Ct1:is 

y 1.,, <.'!Wa""-"ln"'" ~1 10::.:i n:ic-..>do Las 
COll5i..ltorclS tvl., ~ l3..11bdr'l saben 

lo q~ie nec.C";..l<J r~J.- ?111.;:f'f 

¡ 
i 
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en donde c::i<la vez m6.s.11U1jeres comienzan a darse cuenta d~ su opr=. 

sión y la cuestionan. ...H. l>ex..é.hmo .110 u wia. c.011jU1ta. de wi .1exo 

c.c.:.ttta. q<"Jw 11.l w1a. 1ta.z611 de la. b.lolo9.Ca.. f,¡, w1 l>L!:tcma. l>oc..lai. 

F.~ .. ,,,t;e ~ 1!.l., lru ~1uj C!/tel> 1f algunol> homblr.M, como c.oC.edi.vo, em

p.¿.~zc::: a c.ob.'1.alt c.onc..le11c..la. de que mC!/tec.e11 el. mejo1t de .Col> mundo¿, 

po ».ibfo; !J de c¡tte va.f.e fa pena. lueluilt polt é/'.. fo MO, la JiLlt.o

Jt¿: pucfe ftltccJt a.Cgo: enc.endCJL la memv:úa, 06r..ec.e1r. :m e&pejo y 

110 tu: o¡:>c.j.i;1~0. r..ehc.a.;ta.'t l>ueíio& ,'f r..eali.dade& pMadot. que la a!Ju 
' -

d~.: a ;:.;c,~p~.'t de.e &ilenc.to.· S6.to ;.l ex.ü:te .uit pMado .1e ·ruede 

a.ó:'.i.'tet.'I. c"C {u.ttó'LO, por.. MO, pa./f.a 'tAaba.jM el c.amb.i.o, e6 6wlrfome.!: 
Li.: C.i!tM:Jt et la li.l.l:to!t.i.a: u o:tll.a ma11e.1ta de en.tltM a .e.a v.i.da.", 

dice Julia Tuñón rablos al concluir su libro ~:Ujercs en México, 

uin historia olvidada. (32). 

No sólo compartimos la opinión <le esta autora sino que 

p.0;1s::u;;.Js que este estu<lio forma parte Je esa necesi<la<l de cono

ci.: c· el p:-isatlo"para refrescar la memoria femenina y mascul1Tu'l, y 

pr.:vocar un =nbio <le concienc;ia y <le actüudes hacia la etluc<1-

ci :n, la cultura y po~ supuesto el queh:lcer periodístico. De na

d:1 servirí<' sustituir el sexismo masculino por el femenino, se 

tr .. ta de i·c::ilizar una labor sin que la tlifcrcncia sexual y gen_§ 

rka esté inter\'inicndo para catalog::ir la informaci6n o el jui

ci1~ pcrioc~Íst:lco .. 

Las a~udas consecuencias del pc:riodismo :sexista (dis

cr!minnci6n, utilizacióri, opresión hacia todo lo que tiene que 

ve~· con 01 ·¡;_éncro femenino, con el 50~ de la población) obliga

ron _ncccs&riamente a la cración de una alternativa que sin· ser 

la más id6nea, se encarga de registrar, informar y testimoniar 

el acontecer femenino, específicamente lo que .tien~ que ver con -las luchas de las mujeres contra su opresión y las pruebas de 

que el género femenino es igualmente capaz que.el masculino de 

desarrollarse en et" funbito público, a pesar de cont.ar con una 

vagina que cada 28 dias le recue'rda su posibilidad cie ser madre. 

Por eso afirm::imos que un·. nuevo ejercicio periodístico, como lo 

es el suplemento doblc.Jorn::icla es una respuesta ante el periodi~ 
.mo tradicional, el cual generalmente no informa ni cuestiona el: 

rol social <le las mujeres. 

t 
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: A. De la diferencia sexual .a la desigualdad social 

entre hombres.y mujeres 
1 

1 Notas: 

(1) Fern~ndez, Rosa Marta, "Sexismo:una ideolog[a", en Urru 
tia, Elena, Imagen t realidad de la mujer, México, Ed.
Oiana, Colecc. Sep Setentas, 1979, p.67 

(2) Ibidem, p.63 

()) Ioidem, p.64 

(4) Ibidem, p.66 

(5) Rubin, Gayle, "El trifico de mujeres: notas sobre la eoo 
nool~ po~[tica del sexo",•en Revista Nueva Antropologio, 
et. al. # 30, México, UNAM, novie~bre de 1986, p.97 

(6) lbidem, p.140 

(?) La~as, Marta, "La antropologla feminista y la categor[a 
gineron, en Revista Nueva Antropología, op. cit. p.178 

(8) Ibiéem, p.198 

(9) Amorós, Celia, Hacia una critica de la razón patriarcal, 
México, Ediciones Anthropos, Ed. del Hombre, 1985, p.31 

(10) Ibidem; p.32 

.. (11) Ibidem, p.33 

(12) Ibídem 

(13) Ibidem,, ¡i.35 

(14) Rousseau, Juan J~~é, citado .en Amorós,·C,lia, op¡ cit. 
p.35 
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B. La i.deologia patriarcal y el periodismo sexista 

Notas: 

(~) O'A<Iey, Ann, Biología' y sociedad, La mujer discrimina
!!!_, 1972, p.p. 208_-210 

(2) I' idem, p.216 

(3) Ibídem, p.217 

(~) lbidem, p.221 

(5) De eeauvoir, Simone, El Segundo Sexo, Argentina, Ed. Si 
·glo Vainte, 1981, Tomo II, La infancia 

(6) Ibidem 

(7) f¿~~~i1dez, Ro~a Marta, "Sexismo: una ideología", en 
Ur~utia; Elena, Imagen y realidad de la mujer, M6xico, 
Ed. Diana,. Colecc. Sep Setentas, 1979, p.68 

(8) Ib!de~. p.69 

(S) Ib!.den~ p. 70 

(10) Ib i dem, p. 72 

( 11) Erikson, Er ik, en Janevay, Elizabeth, ?1 lugar de la 
1:1u ie r en el mund·o del hombre, México, Ed. Extempor~neos, 

1973, P:P·8-9 

(12) Hierro, Graciela,. La naturaleza femenina, México, UNAH, 
1985, p.108 

(13) Ibídem, p.109 

(14) Ibidem 

~15) Hierro, Graciela, 
p.15 

(16) Ibídem, p.31 

(17) Ibídem, p.33 

Etica fe'min ismo, México, 

(18) Hierro, La naturaleza ••• , op. cit. p.106 

(19) Ibídem, p.111 

UNAH, 1985 

(~O) Amor6s, Celia, Hacia una critica de la raz6n p~triarcal 
México, Ed. Anthropos, Ed. del Hombre, 1985, p.22 

(21) Lovera, Sara, coordinadora del dobleJornada, entrevis
tada el 2 de marzo y el 7 de abril de 1989, en su casa 

(22) Casas, Volox6chitl, colabo,adora de dobleJornada, entre 
vistada el 6 de marzo de 1989, en el local de O.J. 

(23) Ibídem 

(24) flores, Genoveva, entrevistada el 22 de enero de 1989, 
en la redacci6n de El Ola, cuando a6n era coordinado-, 
ra de la página de mujeres de ese diario 

(25) Lamas, Marta, antrop6loga feminist~ entrevistasa el 28 
de marzo de 1989, en la~ oficinas de íl•xos 

(26) Ibidem 
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(27) Cordero, Margarita, •De las dificultades para consegui~ 
que las periodistas escuchen a las ~ujeres", Rep6blica 
D~minicana, 1989, Archiv~ de Comunicación e Información 
d~ la Mujer A~C. (CIMAC), México, D~F. 

(28) Ibider.1 
1 

<29> 1Ld•r.1 

(3G) AMrÓs, Celia, op. cit.' p.l2 

(31) Tunin Pablos, Julia, Mujer~s en Mixi¿o, una historia
olvidada,Méxicp, Ed. Planeta, 1987, p.165 

(3z) Ibi dem 
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A. EL FEM!Nlst·\1 .30MJ INSTRUMENTO DE LUCHA DE LAS MWERES 
·CONTRA SU OP.RES!ÓN Y EXPLOTACIÓN . 

••• C© PERS©NAC ES P©Ciiic© 

Antes de intentar definir lo c¡ue entendernos por pe·

riod isrno feminista - dar.algunas muestras de ello- es necesa

rio :1ablar de la his:t;oria y de los principios del feminismo. 

:\o (·S nuestra intención h:tccr ·un Sc\rcro .:intil isis del movimien

to f~mini~ta en las Últimas tres décadas, si:10 dar un amplio -

p;mo ruma de los principales hechos c¡ue marca ron el proceso de 

CC>l1:3·Jl icbciÓn del ffiO\'imiento feminista ef! Europa, [.U., r.JD.érica 

L::tiaa·y espec1ficarnente en nuestro país. En este ~ontexto de 

contradicción y solidaridad feministas, el quehacer periodístl 

co s2 inte¡;ra a esta lucha corno una forma específica e idónea 

para dar a conocer las bases del fcrninisn:o y lograr la sociali 

:::!ci•Sn éste entre hombres y rnújercs. 

Las 
0

diversas corrientes feministas, caracterizadas -
pcr ~listinta!? condiciones sociales, políticas y económicas de 

l:is r:ujercs de todo el mundo, han llevado a a~•ciar la catego
ría rf..\!l:\15.'!0 a variadas, erróneas y contradictorias acepciones: 

anti::ornbres, rnujerisrno, lesbianismo, liberalismo sexual, anti-

sexismo, liberación femenina, confra el patriarcado, el poder· 

sólo de las mujeres, sufragismo, la lucha de las ry.ijeres, he

rencia europea, o sirnplcrnen.te, un.movimiento pasado de moda. 

Lo cier:to es que el ffi!INIS-10 es uP. término que vino a agrupar 

diferentes luchas femeninas que· se· h~ venido dando, ·desde ha

ce rnás"deun siglo (casi 164 años) en la mayoría de los países 

del mundo • 

Tanto la explosión mundial del. movimiento feminista, 
el carácter radical.de su discurso (demandas de género), como 

sus propuestas para modificar la vida polÍtica, laboral y fa

miliar en torno a Iás mujeres, hicieron que muy pronto las fe

·ministas encontraran un profundo rechazo, tanto de las insti~· 

ciones corno de los hombres y mujeres, conservadores, de su é~ 

ca (los años 60's). Sin embargo, los hechos dcrniestran c¡ue el· 

feminismo no fue sólo un movimiento sino la base de i.m1chas re

fo1mas sociales qu? contribuyeron a la igualdad femenina, en 

determinados funbitos sociales y a dignificar la condición de 

la mujer. Conceder el sufragio femenino, legálizar el aborto, 

equilibrar lás jornadas y los salarios entre hombres y mujeres, 

así corno controlar la maternidad, son algunos logros del movi

miento femi~ista. 

Cuando las mujeres tornan conciencia del trato desigual 
y de la discriminaci6n, explotaci6n y·opresi6n de.que .;on obj_!O 

to, comienzan a organizarse -primC'Hl en pequeños grup~.; y lu~ 

go en un gran movimiento- para prot9staf po°r esa situac1Ón y 

exigir cambios sociales. Así, surgen, se fortalecen y crecen 

72 



dh·crsos grupos de mujeres; algunas. luchando por igualdad. en el 

trabajo, otras contra la violaci6n y el hostigamiento sexual, 

otras mfi~ por.el derecho al voto, pero siempre luchando. Esta 

es la hi~toria de las mujeres organizadas cuyas demandas no -
sólo fueron sociales sino personales, de género. Demostraron a 

la socieiad que su vicia cotidiana y privada incumbe a toda la 
sociedad, que LO PERSONAL ES POLITICO. Poco a poco han ido co.!! 

sol ldando un r.1ovimfonto cuyo nómbi;; es FE\lINISTA y cuyo apelli, 

¿o es Hl.N.-\.\iSTA. Esta es la histo1 ta ..... 

l. Lt:chas feministas en Europa·y Ncrtcmnérica 

1~1. década ele los sesentas estuvo caracterizada .por -

1"ovi.E1ie:itcs h.~stqricos con nuevos sujetos sociales: j6venes, -
r.ti:1:JrÍ::L: ét::i·~_as, pacifistas, estudiantes y mujeres que a fines 

de la déc:1da s:ilen a protestar masivamente, por la subordina-

cié·1 labr<1l Je que eran objeto (tareas descalificadas, amplias 
jer:1::idéi.s ;: 0:ijos sueldos). Protestaron por la sut>ordinación PE, 

11tica, ya que les negaban acceder a cargos de representaci6n 

por·11ar; y t:imbién reclamaban por el uso y abuso del cuerpo fe 
ner:ino co1Jo objeto sex1.ial, en la industria publicitaria. 

Cabe señalar que la mayoria ele las mujeres que comen 

:ar0n a integrar el movinüento feminista provcn1an: de sectores 

rr.C:l'.ios, "co1t a.Ua. ucolaJt.i.da.d, ;tJr.a.ba.ja.dolLM de lol> :ienv.<.c.<.o.6 ca 

li."tc,1cio~. pe~o no pM·e-~o al mMgen de la.~ cU.6c.1úi11úia.c.<.011M lle 

''""'"1dru [ .•• ], en :iu. cü.6c~D .6e '.<.deitt:.<.6.<.a.cba.n mu.jenu de mu.y 

cü.6ti1ito1.> o.Ugene.6 Mc.<.a.eu,; ena. un. mov.<.m.<.eiito de .<.17.tencla.6 u", 

dice,;rercsita de Barbieri (1); quien agrega que se ·tratabe se 

un.movinrierito radical que pretend1a cambiar la vida, la econo
mía, la política, la cultura·y la vida cotidiana~ entre otras 

cosas. 

Tres fueron los factores -según de Barbieri- que per 

mitieron el surgimiento del movimiento feminista: 1) el pensa

miento liberal, al preocuparse po~ los derechos del hombre y 

de la ciudRdanía frente al poder desp6tico <le los monarcas, 

por defender la igualdad ante l.a ley -de hombres y mujeres- en 
la e~fera pública; 2) el pensamiento socialista, tanto ut6pico 

como marxista, porque la igualdad pasa necesariament~ por las 
condiciones materia-les, el trabajo y la distribuci6n de' los -

bienes de la sociedad; 3) la 1ib~raci6n sexual Y la teorfo psi 

coGnalítica a partir de los des~brimientos de'.Freul del i.~--=
con~ciente, la seA"l.laliclad ~ la represión que las sociedades e

jercen sobre el deseo de los individuos. 

Las teorías de Marx, Engels, Bcbel y de marxistas CE_ 

;,10 Alexandra Kollontai o Clara Zetkin eran insuficientes para 
entender la problemática femenina en el TIU.tndo contemporáneo. 

No existía una historia de la subordinación ele las mujeres que 
diera cuenta de la clivisi6n social del trabajo según los sexos. 

Tendr1an que pasar muchos años de movimiento feminista para 
llegar a un estudio interpretativo de la teoría marxista y S\tS 

aplicaciones al f~minismo, tal corrto·Io hiciera Celia Amor6s: 

"s.<. 6uv-..a. c.<.vz:t<> gu.e hemo:i pod.<.do UegM a .e.a. d.<.v.<.1.>.<.611 en c.la.-



.~e~ ,, pct•dt'!. de tma c:Uv.ú..i.611 '6u11damC?Jtictfme1iÚ b.iol'.6g.i.c.a', .¡,.{.¡¡ 

duda .tend.'!.fa pfeno '6C?Ji:üdo la pMpuu.ta de '1.ec.01t.5;tlr.u.úr. la c:Uy:f_ 

<!>(611 en.tAe Ca6 c.lMM, la .Cud!ll de la6 m.ú1r.M LJ .toda. la. c:Ua.U~ 

tiC<~ lii,~.t~.'!.ica. a. paft.ti,'!. del'.a c:Ua.léctica. del <1exo" (2). En dicha 

dialéctid o divisi6n sexual, basa el fcmkismo los orígenes -

de l:i opr9sión de la llUljer. 

1 

A partir de su experienc~1 en m::ivilizaciones sociales, 
las rujeres se dieron cuenta que st ·liberaci6n debía pnrtir de 

ellas nisr:ias. El primer manifiesto :.'eministn ·por los derechas· 

de las mujeres, apareci6 en Inglaterra en 1825. Posteriormente 

las noste~mcdcanús lanzaron, en 1848., su campaña por el sufr~ 
gio frmcnino en E.U. Mientras las suecas y alemanas abogaban 
por la. aholici6n del ma'trimonio y por su derecho a tener hijos 

fuera del mismo, las francesas inauguraban clubes, fundaban pe
ri 6cl; cos fcminist:is y cbmenzaban su lucha sufragista a partir 

de ElO~. 

El carácter internacional del.movimiento se dejó en

trewr desde que en 184S se rCl.llliÓ en Consejo Internacional de 

~luje: es (ICi\), en liashington, con la presencia de 66 nosteame

ricanas y S europeas. Un año mas tarde se celebr6 en Londres -

la segun-la reunión del IOI' que agrupó a S mil nr..ijeres, represe~ 
tan~''s de 600 1:iil feministas repartidas en 11 consc:jos afiliados, 

en d·nde se afinnó que la emancipaci6n de las mujeres será tam

bién la de los hombres y de que el feminismo tiene que ver con 
rnal<¡uicr fase de la vicia humana, por ello es universal, aunque 

no homogéneo. 

Mientras el ICW sigue luchando por los derechos eco

nom1cos, sociales y pol).ticos de las llUljeres, en'abrÚ de 1901, .. 
el Consejo Nacional de Mujeres Francesas (Cl\:·IF), reúne-a cerca 

de 40 asociaciones .:emeninas para defender los de:echos educat2: 

vos; morales y sociales dela mujer. En 1904 surge otra organi

zación internacional, la Alianza Internacional por el Sufragio 

Femenino (IA\\") que se opuso a los comités contra el sufragio 
femenino que se habí~n formado en E.U. e Inglaterra, y en Occi 
dente irnpuls6 el derecho al voto femenino. En 1903 las f inlan

desas obtuvieron el derecho al voto. 
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Los avances y est:incamientos del movimiento feminis

ta cependím1 de las.condiciones sociales, políticas y económi-

cas de .cada país. rur:inte la Primera Guerra Mundial, ttn gran 

número de mujeres fueron reclutadas en las fábricas de armamen 

tos para reemplazar a los· hombres llamados a combate. "Se. oiv.l 

dó c1ito11ce.~ ea. cli..~ti11cA.611 de .f.06 pa.pele.!> ma.~ cu.lü106 !J 6eme.iúna6 

y et pJr.{.nctpfo de .e.a. ma.dli.e en el hogaJL¡ 6e 6a.cA.WaJL011 flua.!1.de

·'ifa~ .fo{a;iti.ie~ pcvm peJun.uúi. a .e.a.& mujC!Jle6 cwnplút co11 6u pa.

p;!,.[ p:w&e~iona.i'."(3). 

Cuando estall:in las huelgas de mujeres en las fábri

c.1s de g·erra (1916), se demuestra la importancia laboral fem~ 

nin:<: 12, 371 hombres-por 29,. 965 mujeres en un:i fábrica de P~ 
ris; y 5,425 hombres por 11, 119 mujeres en una provincia de -

Francia. Después de la Primera Guerra M1.mdial, el derecho al -

\'Oto fue obtenido por mujeres de 21 países de Europa, Asia y -

Xor:c.:;.T1éric.:i, dentro de los cuales no se encontra~a México~ 

Aunque m1.1d10 se habla acerca del sectarismo de las -

fo:~inistas, lo· cierto es que la ICW J ogr6 hacer incluir en el 

Tra:ado ce \-ersalles (1918) ?l principie: "a trabaje igual, s~ 

JarLo igual", por el que lud1ab:in desde hace varios años y que 

l·en2fici:lba directamente a las obreras_ Tanto el ffll' como la -

IA-.·:. co-::partfon las mismas demandas: bienestar a l:is obreras, -

dei:·nsa L:c los hijos ilegítimos, dered10 :i la mujer casada a 

co;i:;ervar su nombre y su nacionalidad; por et-J.o, ambas organi

=acioncs se agrupan, en Ginebra, en el Comité Unido de las Or

;;ar.izac.i.c1~es il.epresentantes de las ~hljeres. 

·Por otra parte, mientras las feministas de Occidente 

luchaban por hacer cumpl-ir la ley, las mujeres rus~s apoyaban 

la Revoluci6n de 1917. Alexandra ~ollontai había fon:iado, en -

1907, un club de 200 DUJjeres que exigía la protecci6n a las 

trabajadoras contra el trabajo excesiva, antes y después de la 

maternidad. Su lucha era por la libertad y por la igualdad, 

"e.l~~ .tll.Cln660.1Untvton .f.06 pape.tu mMc.ui.l110& y 6eme11.¿1106 mucho 

má.6 de lo que puede daJL a. 6uponeJL .e.a. 001unu.f.a.ú611 de e..5M .f.eyM 

.l9ua..Uta.Jr.{.a.6" ( 4) • 

A pesar de ·que Lenin y Trotsk-y reconocían que la mu

jer no alcanzará plena emnncipaci6n si sigue encargándose de 

·las tareas educativas y domésticas, dieron más prioridad a la 
productividad dentro de la nueva estructura socialista y poco. 

a poco las .demandas específicas de las mujeres fueron suprir.ii-· 

das. Los fascistas alemanes e italianos aportaban su. parte al 

considerar el feminismo como una perversi6n burguesa, como una 

violaci6n del orden natural de las cosas. 

Durante la Segunda Guerra H • .mdial, las mueres vol vi~ 

ron a cambiar el sartén por el fusil y los botones por las nr.i

niciones; :1ue·Jamentc se les utiliz6 ccmc ejército ·de resen•a. 

Al finalizar la guerra regresaron a sus casas para dar lugar.a 

los hombres en las fábricas. Sin embargo hubo algunas refom.as 

que parecieron satisfacer las demandas de las feminiscas, "e.o'"º 
el. cJtecA.ente númvio de mujeJr.U e1! L~ educa.cA.611 6upVt¿c1, y en -

nuevo& tipo6 de .titaba.jo, .f.06 me.joll.a;~ii.l!.>~o& ·en el b.i.ene..s ta.Jz. .50~ 

c,i.a,l !J ,.f.a cli.6M.l6n de .f.a a.nt.i.c.oncepu6n" ( 5), pero esto no fue 
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El. -!>ometimlento de ta rrujvr. al l¡omblte u 
una co6.:t!LTÓ·ie uni.ve1r.<1al.; de aquZ 
que todo lo que 6e oponga a ella paJr.e.zca 
mztur..afuente czn,túuz.tutuzl. 

John Stuart Mili· 

resultado·· de la lucha masiva. de las feministas sino de la reor 

denaci6n de la estructura social; política y econ6mica de los 

p::iíses afectados por la !,'llerra. En esta época, "el. mov.im<.eiito 

&vii.<.1túta. e.ta. e1t .i.( de débil o.1t.grui{.za.ci.611 y pob.te en. teo1úc.,1 -

cua.ndo • .ie .f.og1ta.óa.11 p.wg.tMO<I a.pMen.ti!.~. En cambio, g.tupo-~ de -

p.tuh~n que a.boga.ba.n po.1t. u11a. Mla. ca.Ma. .-<1a.f.a:ú.o .i.gua.1'., a.bo.'i.to 

O t<l!Cl. Ji.enMma. de. ley <IOÓJr.e ·homo<lex.ual..i.da.d- eJi.a.11 má,& eóect.i.vo~" (6}. 

No fue sino hasta finales de los sesentas y princi-

pios de los setentas en que el movimiento feminista surge nue
v:unente, fortalecido.y con demandas específicas y de género: a 

favor del aborto libre y voluntario, contra la violaci6n y ho~ 
tigamiento se~-uales, etc. Surgieron diversas publicaciones fe

ministas y hasta un partido poli tico con dicho carácter. Las ·. 

distintas demandas <le cada grupo feminista marcaron diferencias 

importantes que hacían del feminismo un movimiento heterogéneo. 

Teresita de Barbieri distingue tres orientaciones 
te6rico-pollticas del feminismo: 

1) El feminismo liberal; que fue el primero en agrnpar a 

las mujeres por sus reivindiociones. de género; se 
luchaba por la igualdad: en E.U., en los 70's, se logré el ac

ceso de mujeres a cargos de direcci6n y la despenali:aci6n del 
aborto. Esta corriente se centr6 en las reformas jurícEcas y 

en su aplicaci6n. Fue pracmático, poco te6rico y no rn~·!iz6 un 

cuestionamiento profunto de la problem.:Ít'ica" femenina. 

2) El_ feminismo radical; que cuestion6 a la propia izquie_:: 

'· 
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:Ja tl~inante. Sus principales aportaciones fueron las investig~ 
cior:•~s y rcflc:dones centradas en las mujer~s y lo fcrnenii:o (~ · 
terr.ldad, aborto, violencia, lesbianismo, prosÚtuci6n y p~rno
graría). Su enfrentamiento fue contra el patriarcado, por ello 

e:qie:rimentaron nuevas formas de convivencia corno las comunas. 

~) El feminismo socialista; al igual que el radical, se tr~ 

tab:; de una "nc.{~.i.611 de. .C.o4 mov.<.in¿e1Lto·~ y g".iipo4 de .ta. .i.zqul'0: 

do. I ... l q ttc. Jte.iv.{nd.icabcm ta.\ p!Ú11cipa.tc.& hlp6.te.4.Ll de.t mM.x.~ 

mo ~ de. ta tttop.í.a .1acia.lwta.. ApoJtt6 el ~.tud.lo te.6JU.c.o de.l .tita. 

b.ijc dcn:[~.Uc.a, .ta. pcvilici,.;a.ci6H de W inttjMe.4 en la. plloduc.-

c,[6i: ecc:::,,1ica. e¡ ·e.e ei;1pte.o óeine1~110, lo.1> pJz.OcrA0<1 de. Jz.epJz.oduc.

c.<:61• de l.M de~ lgtta.ldade.4 Mci'1ll?..4. A d.l6e.Jz.,~ncia. de lo.1> a.u.te-U.o 

:¡~ •. w de.! ckiia.'Wll .ta. aliru1=a. C.011 lo& VMOJ1V1" ( 7J. 

En 1975 se reali::6 el Aiio Internacional de' la Mujer 

(AI:·i 1 que fue un elemento -dice de Barbieri- "c!úwmüa.doJz. de. -

.La ~":cbCCJrMlc.1 de ~ muje.Jz.e6 e;1 lc4 pa.l.6e6 de la pe!u.fi~ -

ccpi talüta I ... ], he .tDma.'i.011 de.ci4.i.onC!J que o.óec.taJI.011 lo.1> oit.

dc.n.~ :.i.entc~ ju. 'LUic.o:i !J to~ .plru1ÍU. y JJ·'i.DgJz.amM de. lo& gab.i.eJLJWti. 

pcv'Ltic.¿pa1:tc.~" ( 8]. 

An,Jrce !·!ichel concluye, en su libro El feminismo que 

h~bl:lr de la historia de ~as nu1jercs es referirse a su fonra-
ci6n de su rcpresi6n y de la ocultaci6n de ésta que comenz6 hE. 

ce o·~ho mil :iños. La protesta ante esta situaci6n milenaria se 

el:; e:; los modmientos de .libernci6n de las mujeres suyo objeti_ 

\"O e:: suprimir el sistema patriarcal. La ludm por la paz ha -

sido.una constante en la ac;;i6n d~ las fer.tinistas, pero Michel 

agrega qu~ esta lucha será ineficaz "¿,.{na pa.M p_o1¡ la. .t'.uc.l1a. 

. c.on.tJ1.a ™ .lnju.~t.i.ciM, PlLl?..4 ™ dM.i.gw;U'.dctde.4 óOUCllM e. .la-; 
· .teJLnacionalu <1011 gene.Jz.a~OJz.M de. gC:..e/LltM civill?..4" ( 9). 

"La gMa11.tfa de la. .1>obJz.ev.{ve;1c,La y de. .ta. ex.te11~.i.6n 

de.t 6em.i.11.Wmo depe.nde., paJz. .ta.11to, de .ta. ptt.a 6und.i.zac.{61L que. la.6 

6ein.üz.LltM ha.ga.n de.e a11á.e.úi.W de. la apJz.M.i.611 de. .t'.a.ll 1m1j e.tLU 

[ •• :] Hoy, e.tLW.c.o, e.e 6emú1ümo Ue.ga. a <le.Jz. .ta. .te.orvla y .ta. 
pllác.t.i.c.a .de. mi.U.anM de. muje.Jz.u y de. hambJz.M en e.e mundo, e;1 
bu.& ca. de u.na. .1>acie.da.d equ.i.;ta;Uva." I 1 O) , concluye Michel. 

A lo largo de las últimas tres décadas, los movimien 
tos de liberaci6n de la mujer han sido muy variados: radicales, 

efímeros, explosivos, en fin; sin embargo, cabe señalar que 

existe una diferencia importante entre los.movimientos de rnuj~ 

res y los propiamente feministas. \Los primeros son .:todos los 

que tienen una base mayoritariamente fcminina y sus demandas·

son más de tipo social (agua, salud, alimentaci6n, etc.); en 

los segundos, las demandas de género ocupan un primer lugar 

(aborto, violaci6n, maternidad, igualdad, trabajo doméstico, 

doble jornada laboral, etc.), implica un cuestionamiento de la 

condici6n actual de la mujer y por tanto una denuncia para a~ 

dar a la superaci6n femenina. 

Por su parte, Celía Amor6s, señala que las formas de 

conciencia feminista "má.6 IUUÜ.c.af.11..4 y e.6.{.c.ac.M", surgen a par

tir a~ "ta. expe!Úe11cia. pallticipa..t.i.va. de. .t'.M c.011.tluuü.c.ciane.4 e 

.{11c.oheAe11c.i.a de. lo.1> mov.ún.i.en.to.1> 1?J71ruuii.pa.toJi.i.o.1> mMc.uU¡¡o.1, en 
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:u¡¡ mw:do n:Mc.u.ü.no, e.a¡¡ JteApecta a lct muje1t [ ••• ] El 6eiJÚll.i.6ma, 

e.amo €a-'Unct de c.a;zci.enclct .u p:wdudo de c..ltM 'qtúebJtM, de· M-
• . 

.ta.~ !.u.tlL!r.M c/tU<.c.M en c.uan:.to 6u61úda.6, v.lv.ldM, pel'l.6a.dM y -
r..ec.,Aba.tada.:. polt .l'.M. mujMM que a.f. hU.a de M.ta. expeJú.enc..i.a. 

r.eccinpanc.11 ..1u .ú7J,igea det mundo y de .~.[ m.lómM" [ l l) • 

"La,~ p1te.te11.6.la11c..1 det 6cm.<.nl6ma de f>M a.f.ga mM que. : 

tul 1·:av.ún.ten.to 6acla.f. e1itll.e a.t.taf> y de. UevM, en c.Á.elt.ta 6c.n . .t.ldo 

.iJn;o•:.Lc.Ua, w:,-i Jte.vo.l'.ucl6n .tctdi.ca.f., na 6e bMa11 en que .tenga. ~ 

.te-~.:a:ti.vas pa.~a .todM y c,-ida uno de .Lo6 ptwbtemM p.f.a.n.tea.da6 -

en 1:uc.~.i.ta.~ .1ioci.cdadu, c..~dct vez m<t~ c.amp.l'.c.jM, 6.lna en et he.

cho de. que c.on~.t.i.tuyc. la .ú11pu911acl611 dc..1'. plta.to:tlpa m.l.limo de. .l'.a. 

c·p.~.~.<.áa"(72); es decir, que Ja oprcsi6n femenina es el ejemplo 

r..5.s fiel de la discriminación entre los seres huma.nos; ocupa el 

priner 11,1gar en la historia de la opresión y se ha constituido 
en la base del sistema de dominación patriarcal. 

El feminismo éstá caracterizado por las condiciones 

sociales, políticas, culturales y económicas que lo rodean,por 

ta.n:o no pode.nos hablar de EL feminismo si.no.ele LOS feminismos, 
c-s ,:ccir, que existe un~ gran diferencia entre los movimientos 

fcm lnistas de F.uropa ): los movimientos de liberación femenina 

en .\mérica Latin:i, en do11cle las diferencias entre clase y etnia 

son mucho rn.~s íuertes y ·profundas y donde los regímenes autori

tarios van acompañados de una gran violencia que involucra tan

to a hombres-como a mujeres. 



2 .. !·:o,Jioientos de 'liberación en América Latina 

. Sc;;.'.:n e:qJlica Teresita de Barbieri, el feminismo lati 

noar.:eridno comem:6 en la élite intelectual (universitarias), 

donc2e -a 'tr:wés de las p5.ginas periodísticas- estas rujeres co
:n::r,::iron 1:1 darse cuenta de la situaci6n en que vivían las ruje

rcs de scictores populares y de clases medias: largas jornadas -

domé-sticas; golpizas, malos tratos. y _abandono de los maridos; 
ab01 to practic:ido en condiciones i salubre; imposici6n <le anti
conc·~pti\·os y esterilización; mal ti·ato en lo~ senricios de sa-
lud; estereotipos que 'niegan el goce sell.-ual; y hostigamiento, 

cha::taje o violación, son algunas c.a¡:acterísticas del control 
del Estado sobre la condici6n femenina. 

Según de Barbieri, en América Latina (A.L.) predomina 

el feminismo marxl.sta por el tipo de sociedades estratificadas 

y c~asistas. Eü la década de los sesentas, las feministas lati
n)¡-,¡ cricaaas cumenzaron a vincularse con otros movimientos S·::>~

ciul es, co;no el urbano popular, grupos.étnicos y por los dere~

c'10" humanos. En cualquiera tenían algo que demandar, pero co-
rrL ron el ·riesgo de dejar a un segundo t6rr.iino las demandas de 

gSn·. ro porque pri:nero había que luchar por las tierras, por el 

a~i::, e incluso por la vida. Adem5.s, la mayoría de estos grupos 

p:ipc:lares, estaban dirigidos por varones, para qui~nes los pro
ble;··as de la ·,·ida cotidiana y hasta los de género no eran tan 

i1IpNtantes. 

Por desgracia, lo anterior sigue vigente, recordemos 

tan s6lo la marcha del 8 de marzo d~ 1987 Día Internacional de 

la Mujer.:, realizada e11 la ciudad de México, en: dondé la preseE_ .. 
cia de amplios grupos de sectores populares (hombres, mujeres y 

niños) y la aguda c.risis econ6mica, provocaron c¡u.e las demandas 

sociales (tortibonos, "vivienda, lecherias,etc.) rebasaran en~ 
cho la:; demandas de género, propias de dicho Día. 

De Barbieri hace una diferenciaci6n en la participaci6n 
social de la mujer en A.L.: por un lado están las acciones cole~ 
tivas, ~onstituidas en torno a diferentes identidades y de~an

das, son movimientos sociales; por.otro lado está.la participa- ' 

ci6n de la rujer en organizaciones políticas, es decir, una fo!: 

ma de incorporar la problemática de las IlUjeres al funbito organ_! 

zacional. 

En l~s acciones cplectív~s, las femD1i~tas se organi

zan Jn pequefios grnpos y luchan en torno a demandas de género )'. 

su relaciéín con otros derechos sociales: defensa de la vida y 

de los derechos humanos;_ consumo colectivo (movimiento de amas 

de casa); organizaci6n sindical y dered10 al trabajo; y respe

t~ a las etnias. En cuanto a la participaci6n política femeni

na, podemos decir que se ha dado básicam~nte en los partidos y 

orga.~izaciones políticas: algunas feministas han sido candida

tas en elecciones nacionales, estatales y municipales (México, 
Brasil). En Perú, la Coalici6n de Izquierda Unida (1985) ofre

ci6 a los grupos feministas un lugar en la lista de diputados 

y otro en la de senadores para candidatas elegidas por dichos 
grupos. En UIUguay, las mujeres de los diferentes partidos, mo-
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vimicntos socinles Y. grupos de estudio elaboraron una serie de 

denar.das que llev'.11-on a la ·Mesa de Consertación Kacional. El e~· 

fuer:o incansable cle·~ .. uchas feminista latinoamericanas ha hecho 

que cada vez más los·partidos políticos den cierta importancia 

a la problcr.{1tica de género, lo cual no niega la posible utili

zacién de dichas demanru;s para aumentar sus bases partidistas. 

düta1·c.éa.~ de cCMe, g~neJto, et11út6 y 9e11VtacionM" ( l 2). 

,\ pcs;ir de estas circunst;incias que obstaculi:::n la 

lucha feminista en A.L., es imposible clej<ir de reconocer la Pª.!: 

tici.p;•ción acth"a <l¡:,la mujer eri las luchas populares: ama de C!: 
s:t, c5:iosas Jf11lineros,. familiares de presos políticos (Bolivia); 

Co:nitl- Ferr.enino' de Solidariclad con los Conflici:os Laborales 

(obrei·:1s y estµdiantes apoyando huelgas laborales), las unive;: 

sitari:lS de las Brigadas Femeninas y las c<mipcs•.,nas encargadas 

de la comercialización de los productos (Ecuador). También ha 

participado en los movimiento independentistas (Puerto Rico) 

que a su vez ha permitido la concientizaci6n en algunos parti

dos y t:'lljercs, de los problemas femeninos que competen a toda 

la so.:.i.edad. 

Por su parte, las pan'1llleñas han participado en la l~ 

d1a por el Canal de Panamá;.y en el Cono Sur, lus mujer~~ se -

integran a organizaciones políticas, sindi.cal~s y hasta i!Uerrl_, 

lleras. Los gobie!11os dictatoriales, 15r.iitan -mas no impici~n

la organi~ación·y lucha de las mujeres; en Chile, por ejemplo, 
80 



-J. 

• y· .• 

las mujeres organizadas se oponen a .la visió~ pinochetist_a de que <1 e den fuc.hM pOJi. pa.Jt.te. de. la.6 .muj eJl.M que.. camro-'l._e.nde.n que. 

e.6.te .tipo de. Jr.Uptte.6.ta.6 no <1afuci.anru1 gJLrut co.&a" ( 13) • Esta si
" 

la mujer como "pilar. moral" del hogar y la familia. 

.• 'f""f 

l ... :.. 

1 -··.· .. 

- :~. 

tuaci6n imiJulsa el surgimiento de diversos grupos femlnistas 

; · :'·fLen A.L. Por citar algunos: Movimiento de Liberaci6n de la ~lujer 
~:·0··:/i;J"cvenezucla), Colectivo Flora Trstan (Perú), Unión de .Mujeres B~ 

'·. '~'·:·~:· 1liviar.as (Bolivia), Frente de ~lujeres (Brasil), Movimiento Na--

/ · . ~.d"\ ,. _f"',C.>:<. ·. -cional de ~lujeres (México), entre otros. 
•r• ' ~-~''" ',;, ' ! /~' ' 

~''-"~"' {. -, .- _., . . \".\."/"(; '; ·-.0 
1 • ~ / •. \~'!:'.'y 

. -~~~ :. ' ~ 
A pesar de la gran represi6n que viven los pueblos ele 

países como Paraguay o Guatemala, las mujeres par~icipan, "f.a.1 

pa'taguaqa.1 "de.nunci.an .e,, camLi.ci.6n ·de. la madJLe. y ef. núia e ,¿n~ 

.60 l•ctn C)t.(.tic.ada .fo.1 accfone..1 pal<.ci.acM" ( 1 4); las guatemal te~as 
tienen una notable p:i.rticipaci6~ en la guerrilla y _sobre todo -

.- ~~~ \. f 

'~~~ . *~~.' ' --~~~_-,:. -t:·' ·. 
. , ... /.t ... '" ·-~ 

l, J.;~ t:·~ . ''. "· ..... ~ 

-hay una importante integració~ a· ra luch:i de las =j eres indíge 
1 -

;·.,:~_-~··/17\ _L . .:.~--=·-· ~- __ '°"!nas. Un claro ejemplo de una :.:ripl:e jornada es fa vida cotidia-
.1.¡. (-. ..._ _ _.,_ ~"' ~- . ~:-- .. ·, ,,. ~.-.:',:· ~1. na de la mujer. nicara~ense, qui~~ además del tiabajo doméstico 
·' ' ., ... "-h .,~--.. • :-
~_!( .! ·\ ··;_ -_:,:./ fy d-:1 cuidado de los hijos,_ tiene un trabajo asalariado o en el 

~- • • ' ·~ ". I'· lcampo y también lucha en el frente de batalla; todo esto sin de 
'f. ·\/ ijar cblado ·muchas ele ellas· la militancia feminista. 
l:j.i / 1 

r· j t ~· , '--:..~~ l 
, "\ .,.. ~ '\\ 0• Sara Sefd1ovich coinciele con T_eresita de Barbieri en 

. . : \':.'.:0~'" '" .. . _;:Jcuanto a que la lud1a cle las mujeres latinoamericanas es dife-

En los países que se auto~ctenninan dcmo::ráticos, los 

gJb; ernos h:m intentado -elebielo en gran parte a las: presiones -

fer.1'nistas· implementar "desele arriba" soluciones al problema -

ele la mujer;' sin embargo, Sara Sefchovich explica que "u abv,¿o 

q:ie. e~.tc...1 .1ccfo11e.~ .ti.e11e11 af.cancu muy .lún.Uado.& !f de (!/¡,[ que -

rente a la ele los países elel "primer mundo". La problemática e~ 

pecifica de la mujer, "~e ,¿1Lteg1¡_a a .toda la c.011d.ición de expf.a 

.tac.L6n econ6m,¿ca, pa.l'.l:üca !f cu.ltuJr.af. de nue...1.tJr.0<1 puebla.&", di

Sefchovich, pz¡ra quien ia ludia de las latinoamericanas no sólo 

es contra el imper~alismo, las dictaduras y la explotaci6n de -

las burguesías nac~onales, sino también y simultáneamente por 
81 



la conclici6n cspcc1.fica de la mujer; "Mbit.e 6U. exp.eo.tau61t y o

p.'Le~ w11 dentJw de.e 6.i.6.tem<t ca.p,{;taLi..6.ta pa.búcvr.c.af.. ·Se .tita.ta., 6!!_ 

b-te .to~o de c.01i3.i.deii,c.Vi. qu.e en ~ta .ettc.ha. no u .eo l!Ú.6mo u.na mU.

j V:. de la bti'Lg!Lu.ra· qu.e u.na. obJtVr.a. o c.ampu.i.na." ( 15). 

El movimiento feminista latinoamericano se caracteri

za rorque se ludia no s6lo por la maternidad voluntaria (anti-

cor:c"pci6n, aborto), sino incluso "c.01rtta la e6.teJti..ü.zc:u6n 6c_":_ 

z•uic lJ fo.~ p-'Lo!Jec.to& de c.011.t:Jw.e de .ea nataLi.dad° a. qu.e fta.11 a.e.e.e-. 
dédc machoJ gobi.e'L1106 a. pa,'l-Ü.Jt de lM p.tu.éo11u 1wJt.teru:1e'1..i.c.a.na.b. 

Aqu[ ¡¡o .5[.(.a 5e .:lWa de .i'.u.c.ftaJt. poJt 6c.Jtv.i.cfoó c.o.fec.:ltvo6 e.amo -

g:ia:de'l..frc:,, l'.avrutdc.'l..foó, etc., &.i.1w .tamb.i.én pa,'L 6c.Jtv.i.uo6 c.omu.n~ 

{c.6 bi15.i.c.o coma a.9u.a, .. .e.u.z, cMa. y 6eJtv.i.cto6 mé.d.i.c.oó y .<1a.1tltaJt.io'-> 

en fii!lH?,~a.I'." ( 1 6) • 

Fina lrncnte Sefd1ovich sugiere que se debe ludiar por 

tm camhio que incluya a todos los procesos product~vos y permi
ta a tódos liberarse de su e:>qJlotaci6n y ·a la mujer liberarse -
de la opresión específica en su pobreza; en su doble jornada y 

en su cuerpo ( 1.7) • 

3. El feminismo como concepto 

Debido a los diferentes matices que tielten los movi-
mier:~os feministas de Europa, E.U., México, C~-itrorun~rica y del 

Cono Sur, es imposible ·encontrar una sola definici6n de FEMINI~ 

MJ, L!S por ello que citaremos algunas de las principales defini_ 

cienes que dan las estudiosas de este movimiento. Aunque varia

das y con matices especi-ficos, estas definiciones.encuentran 

una causa común: la liberaci6n de .la mujer junto con el hombre, 

es decir, la liberación de la humanidad. 

·Entre las mismas estudiosas de los movimientos de li

ber.;.:~ón de la ml.ijer existe una confusión entre las luchas fem~ 

nin.is· que apoyan demandas sociales y las luchas propiamente feni_! 

nistas cuyas demandas son esencialmente de género. Tal es el C.!!: 
so de Luz Vera, quien.en su articulo "El feminismo en el México 

Independiente" confu:tde los logros de algunas mujeres con el fe 

minismo; "e.i'. óein.i.11.i.ómo de v..tM mu.jVr.u (&.XIX) c.oii&ú.t.fo en d!l:_ 

ino.&.tJta.'1. c.6ma pu.ede la mu.j V!. ej <!!Lc.eJt e.e deJtec.lto a. pM.t.i.dpcvr. e.a 
foc.ltM paUüc.M de .t'1.MC.e11deJ1úa pMa. e1 ¡::aM." ( 1 8) .A nuestro .

juicio, esta lucha no era de carácter meramente feminista por-: 

que no incluía demandas específicas de género; se trataba úni~ 

mente·de demandas sociales, de igualdad. Vera define al feminiE_ 

mo como "wi u6u.c.112a poJt c.011qu.<A.ta,~,pa,~a. .e.a. "!u.je-t, .&.U:ua.ua11u 

que le hrut e,s.tada vedada&, pelta a lM que tiene deJr.edta" ( 19). 

Esta definici6n corresponde a una ludia de las mujeres por la 

igualdad de oportunidades sociales más que a una lucha feminis

ta. Es cierto que ésta también incluye l~ demanda de la igual

dad, pero ade;nás lucha por suprimir la condición actual de la 
mujer que oprime su seAualidad, su desarrollo personal y labo

ral. 

Hablar de feminismo :i.Jr.plica la presencia de u.-: r..:ivi~

miento qrganizado -de ser posible arnpli, que no excluya a los 

.¡ 
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varones- en donde las nuijeres ·luchen por derechos sociales, po

líticos y contra su condición de opresión y eA-plotación; en o:
tras palabras, el f~inismo es 11 la. 1teeupettaci.6n y 1tU:v.lncücaci.6n 
de Ca. mttj<?/L como 6ett hwnmw e11 :todo.!> lo6 a.;pecto& de la vi.da -

.!.Ccta.l, y c.01~0 w1a Ube.Jti¡c{.6n pVL6ona1., 6e.xua1., domM.ti.c.a, c:tc.. 11 

{2CJ,dice . .\na Lau Jaiven, autora de La Nueva Ola del Feminismo 
en >léxico. ----

Si bien es cierto que los movimientos de mujeres 
Jcl siglo XIX y principios del XX tienen alg{m rasgo que carac

tcri::a al movimiento feminista actual, no es sino hasta la déc.'.: 
da de l~s sesentas, en los países desarrollados, y de los set"!'. 

tas en los tercernrundistas, !'!n que el movimiento de mujeres se 

hace mf1s radical y constituye el feminismo como tal. Es por eso 

que Ana Lau Jaiven denomina a esta etapa como "la nueva ola". 

?;E·a es-i:a autora, el nuevo feminismo es un movimiento político 

y re\•.ó1uciomll"io: "po.f.Uieo pottque ettc~-tiqna. diJLc..ct<1me1t-te la.6 -

~c..( acic11.:~ de. podett, la optte6-t611 y .ea. dam.i11ae.i..61i de w1a..1 pe;v.,o

nc.: .~ob~.! ot.~a.~, .ta .i..116e.ll.tof/Ádad, ma.ttg.lnae.i..611 y dúC!Z.Ún.Úl(l.e.i..ó11; 

:Je.'. to .t,1.ito c.ue~.tfona y Ueva a cabo w1a tuc.lia c.n eí'. campo de 

te.. ju~tic.La., dv. ea d(')nOc~aCÁ;ª· de la Ubvctad, de .ea. ;,u,todetr!.'.:; 

•n.tmC<.t;IÍ, C.tl dút; al?. !a ·'il!:C.óÍtqiU.5.ta de dc~edt06 negad06 11 { 2i). 

El feminismo también es revolucionario, dice Lau_Jai

vcn, porque "110 be pttopo11e &6eo eomp'te11dc't. y anaiÁ.::M ta condl

ei.:'11 6cmz1:ÜuI en la. &oe.i..edad, bu.6c.ando ea.u.~~, 1r.ru:one6 y exp~ 

c.ac.fonc~, -~.i..110 que coloca .f.a. ette6t.i..611 del c.amb.i..o ¿,oci.a.l, po.f.Ui_ 

ce e .ldeotég.i..c.o como ówidamwta.f. par.a. ·.tá:..ttta.n& 6ottmae.i..6ii, a bt.a-

vé6 de la toma de cone.i..ene.i..a de lM muje'tu 60btte 6tt co11dle.i..6a, 

patta .ea conqu.l~.ta (en .f.n ley y e¡¡ la. pttáct.i..c.a)" d~ ple.no 1tec.011~ 

cún.le11to de 6ll.6 c.apaci.dade;, y dettecho6 pa!ta M.l oettpM un .f.ttgM 
en· .f.a. &ocle.dad y en .ta toma. de dee.i..6.i..onu" ( 22) • 

o o o o 1-,..---.~~_..,_,......_,,...,....,..,..,.._ 
ºººº ';; "" o o o o ¡:. ~ . .;..· _...___ 
ºººº l)' ºººº·e 
i'Pf3./'•10CPAct4 

. PN ¡:¡, PAí~ 

Para las mismas feministas, el feminismo ha tenido -

tli:fm·ente;, interpretaciones, unas lo han entendido como una l!:!_ 

cha contra la biología femenina que las ha puesto en c:.=sventaja · 

con el hombre; aunque ya hemos explicado que la opresi6n feme
nina no surge de una discriminación natural sjnc- sochl, es de 

cir, de una interpretación cultura.!.. de la maternidaJ <¡ue ha 

P'Jesto a la mujer a la cabeza del trab.:Íjo 'domésl:ico y 1lel. cui

dado dy los hijos, la corriente biologicista del feminismo en-
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;;uer.tra en la maternidad la raz6n de su opresión y por ello la 

rechaza. 

E.xisten femin1sta individualistas cuya lucha es con·

tra el ho¡;¡bre. Si bien es cierto que el hombre es quien las dis 

cri::ina, Ú,s Yiola, las golpcz, quien no comparte con ellas el 
a1iódo de los hijos ni el trabajo doméstico, aún no conciben ~ 

que los hombres responden y rerpoducen el sistema de dominación 

b:is:1.:o en priYilegios masculinos. 

ror fortuna, cada vez más feministas entienden que la 

orre3iÓn y c:-..-¡ilotaci6n femeninas responden a un condicionamien
to cltural má; que de los varones; que se trata de una detennl, 

T'.DCÍ·jn histórica que vio en la materni<lad la fonna de garantizar 

I:a r,cprodt¡cción de la especie, aunque esto :implicara reducir el 
cksarrol lo de la mujer al [unbito privado. 

Ana L:m Jaiven define "!-1 feminismo como "la .toma de. -

cc11c ·ene.ta de C,1-6 muje-"le,~ c.011.tt"ca .ta O)J·"lM-t61t, domútac<.611, .&uba:'!-_ 

¿_¿¡¡,¡_ i.én y c:qot'.ctac.<.611 de que .:.011 l•,[c.:t.ú11a~, .con ba~e en el. mod_!O 

Ü: ,{.: ptad:::u{on .únpe,"lmi\e 1j a Ca .üi~:ti,tiic.i6;i ¡xitr"ic.Ac.at M.ta-

bfec.:da. po"l t~o~ · vM011M, qtie .ta,~ mueve a e.a tuc!ia pot"c <1t1~ .t!Lru~ 

(o'U•1::uane~ ~o_.:iaCM que. mcjMeii .&u ¿,.(,tcwu6n. Sl!l"c9e e.HA.e.c.hamc..'!: · 

.te l.gada al dc~aMoUo de. la Me.le.dad .i.11dt1~Vt.ütC"(23). 

A pesar de que el feminismo se ha entendido general-

mcnt0 como un 1novimiento de unas cuantas mujeres que son sectá
rcas ·porque.demandan cuestiones personales _que no tienen que 

ver con la p~blaci6n, aspectos que_ no son "muy _importantes", 

las feministas han tratado de desmitificmr el F~IINIS-10 y por 
ello han unido su lucha contra la oprcsi6n y explotación que 

viven tanto 111.ljeres como campesinos, obreros, hombres de ra=a 

negra y todos los sectores que se ven afectados por 

el sistema de dominaci6n política, econ6mica y social en que v_! 

vimos.-· 

· La preocupaci6n de las feministas Pº! aclarar que su 

lucha es universal, que es por el bien de la hiunanidad, cuyos 

beneficiados son hombres y mu)eres, ha estado diempre presente. 
Las mexicanas de La Revuelta" tildadas por las mismas feminis.-

tas como radicales, decían a mediados de los 70's que el femi-
nismo "M wia luc.lta c.oi~c.¿e.11.te. 1J 01¡,gruU.zada de lM muje-"li?.-~ c.on

.t!La ::l !J.i.¿,.tema opr..MOl"c !f ex.plo.tadoll. que v.¿v.úno,~. Ee. 5cin.ü¡,{,¿,ma 

óu.bv.i.et"c.te .toda,¡, lM M6et"cM po-0.i.b.te..1, púbUcM tJ pl"c.i.vada,~. de. 

e~te. ,&.i.¿,tema qu.e. no .&6to u c.R.M.i.¿,ta 6.i.110 tamb.i.é11 .&e.:U~ta, M-

cw.ta [ ••• J qu.e tto .!.6lo e.xplo.ta tJ op!Wne a oblt.et"co!i IJ c.oma.pM.i.no-~ 

,&.{,¡10 que ex.plata tJ opn . .úne., de. mú.Wp.tu mane.ii.M, a muc.lio-0 o.tr..o.!. 

gt"cUpM -0 o c<.a.tu" ( 2 4 l . 

El hecho de que. cada vez más º111.1jeres y algunos hombres 

se integren al movimiento feminista y de que el feminismo se SE_ 

cialice cada vez más, se debe -entre otros factores- a que "e.~ 

e.f. wU.c.o AC.6et"cente i.deo.t6g.i.ca lj po.u..t.i.c.a que ru1af.i.za c.01~e.c.uen· 
.te 1J ckt.t.¿camen.te ta <1.i..tuac.l611 de lll6 mt1jet"ce.1> en e.e mtt11do · c.ott-

temp 11"cá11eo", coincidían en señalar ia:s· feministas del IV Encuentro 

Latli1oamericano y del Caribe (25). 
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La ·causa de las mujeres 

J.a prem:sa de liberación universal, del feminismo, -

coin:ide con };¡· 1·ealidad de muchos países; Virginia Vargas, f.!: 

mlni5ta pcru:ma, concibe al feminismo como un movii:iiento que 

luch'.l por un mundo en "donde 110 &6f.o no e.xJ-1.ta &ttpJt.éma.úa de -

tm g tupo .ioc.ial 6ob11.e o.tito, po11. 1tazo11 de 6exo, da.1>e, Jz.aza, 6:f::. 
no d-'nde [a ~~U:edad 110 .u.té e.¿,c,i11cüda en e&pac,lo¿, mcuc.u.U.110& 

y 6ei•1eJLÜ!0<1, !f donde lo& a6ecto<1, lcu emocio11e.& o f.a Jt.ea.Udad, 

no nec.el>cvúamente M:tén ad<lelLU:Dl> a· de.te.ILnÚ.nado. 6VW en Jz.az6n 

de <11'.uhlc.ac,l611 en M.t&6 e.&pa.cfo.1"(26). 

Virginia Vargas reconoce la necesidad del movimiento 

feniinista de adquirir.poder, no para dominar sino para sociali_ 

zar la emancipación femenina y maseulina. "E.!i 11ec.e.6a/Úo que lM 

mttjeJLM adqi.UJz.amD./i pode.Jt. e1i nttM.tlta.1> 0Jt.gruiüaU:o11e6 (&.i.11cUc.a:to<1,_ 

ju.nta.1 vecü1a.ee.6, mwúeipa.Uda.de&), pMa. f.ogJt.M que 11uM.tJt.a.1 ~ 

c.lt!U>· 1w <1ea.11 c.01L1>.i.de.Jt.adM <1of.amc.1ite Munto6 de mujeJt.e6 <1.i.110 que 
6eart cuwn.<.dru. poJt. toda la. &oc..i.eda.d"(27}. 

Consideramos que el feminismo es una lucha universal 

que involucra a hombres y a mujeres, cuyas demandas_giran en -

torno a la condición de las mujeres porque ~sta represen.ta el 

_modelo y el primer ejemplo histór,i<;:o de la opresión, e:Kpl6ta-

ci6n y utilizac.ión entre los seres·hwnanos. Esta:crítica radi

cal !iace del feminismo una ~ucha revolucionaria que debe ser 

simultánea a la lucha dela liberación de los pueblos. El femi

nismo es sub\•ersión, es universalidad, es cambio radical, es 

una lucha de géneros no entre géneros. ~lientras persistan y se 

a¡,1.1dicen las condicion~s m1e e:qilotan y discriminan a la Jlllljer 

y a otros·sectore~ sociales, persistirá y se anrpliará el movi

mien"o feminista que sigue socializándose cada día, incluyendo 

no sólo a intelectuales sino a obreras, campesinas y amas de 

casa. 
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Palla nú., U 6emin.ú..mo M u11a fue.ha 
Jr.e.vofuúona'Úa dude ;tu P'~op.la pe;u,pe.cüva de. 

. muje.Jr.,' dude. :tu pllop.la lút.:to'Úa ge.nélúcii, 
lt-l6.:to!ÚD. pVl!.>onal e.orno rruj e.Jr.. 
No podc.mot. .út:te.gJr.aJr.1106 a wza fuc11a 
ge.ne.Jr.al, dupe.gada de. una mú.r.uz. LuchaJr. pDll. 
c.amb.i.a.IL nuu:tllo fiit>:te.ma a p~"- de. 
lo que. UIUl u , de. lo que. una V.{.Ve., u 
una fuclul ge.nWca. 

4. El feminismo en México 

Dedicar un espacio compJeto para hablar de c6mo se -

origino y desarroll6 el movimiento feminista en Néxico, respo.!i 

de a la necesidad de conocer el contenido delas luchas feminis 

tas .en' nuestro país, donde tuvieron que pasar muchos años para 

que.las nnijeres consiguieran el sufragio y una relativa igual

da(, iaboral (jornada y salario) entre hombres y nnijeres; donde 

aún el aborto no es totalmente un derecho legal ni en la prác

tica; donde las mujeres han sido objeto de una esterilizaci6n 

forzada; y donde la mujer sigue estando sujeta a una doble -e 

incluso triple- jorñada de trabajo. 

Hablar del feminismo en nuestro país implica hacer 
referencia.a la real condici6n dela mujer mexicana, de media-~ 
dos de este siglo hasta la actualidad, y a sus follllll;s de lucha 

tanto para sobrevi;rir ante la crisis económica y política, como 

para establecer otro tipo de relaci6n con el conjunto d7 la SE_ 

ciedad, una relaci6n de igualdad en todos los ámbitos,pÚblicos_ 
y privados. • 

El movimiento feminista mexi.:nno está precedido por 
una intensa y prolongada lucha colectiva de las 11U1jere,; mexic~ 

nas -que se inici6 en el s.XIX- por obtener el derecho al voto, 

lo que consiguieron -luego de algunas promesas gubem;-.mentales 

incumplidas- hasta 1953. Es importante distinguir en;:-:.:: sufra

gismo y feminismo. Muchas de las sufrazj.stás, después :fo 1953, 

no cesaron de luchar por los derechos de la mujer, pero su 

·.·) 
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fuerza disminuyó una vez conseguidÓ .su derecho al voto. 

Una <le Iá.s'representantes de las sufragistas es la fo 

Pin~sta y ~ilitante comunista Adelina Zendejas, autora de la co 
lur:.'1?. pc:-~cdistica "E~las y la vida" (El Día), quien al finali
::a:· 19~6 ¡·cfl.:!:dona acerca del movimiento feminista en esa épo

ca ".l!o lic1:1 U-leJte-~ !f CM que. pucU.élr.amo,~ -OeJI. .Udvi.u, mu ,focfoyo 

<JI::, 1p e; t.::n:· ó e· i.eja.3 !f 110-0 <1.i.gue1t .te1ú.endo 1lu'.edo, pa1ti¡ue. -0 :tbcn 

qt.c.:. .te;:.:us wm .:011v.Lcci611 y ~c.w.ü mtt!f r..rn'lU.tM- [ .•. J Y 110-0 

CÜ.C!LOlt ce l'OtO, Clll':Ol!Ce.-0 .!>C. fÍUC. al agua ;t(•do )JOJt.qUC. ya. 110 fu--· 

cl:c.'Wa po.'!. Ú'3 d<Vte.clt0-0 de .e.a. niujeJt; . .f.udtM01t pa1t e.f. dettecho ¡~ 

cU.c· ú:ftta.•: de Uegcv't c..f..e.a.-0 a. w1a. c.Wtul'. a a una cli.r..ec.ci6it, y <1e -

te: aú•.Ltá .teda" (29) •. 

A pesar de lo anterior, A<lelina Zendejas reconocía 

en aquel aiio la existencia de un movimümto feminista "s,( &e -

c;::.:t 9c;t,1i:dc· wt mov-ún.Le.iú:a. Yo CJteo Qtt.e. et g,wpo de. .l'.<t Caa1tclJ: 

1i..do.~,, de Onnmii.zac..ianu e. 11ib.Utuci.one~ l'r..og,'!.e.&-ÜtM pac/Jr.á. c.01~ 

t·ni.-'t <1t1 pCa,ta&oJuna, -Ot! ¡.1'!.og1uv11a. !f fo3 pr..i.nci.plo,; de ;t:rnbajo, 

p~ :<¡~te :,c.y una g.'ta.11 lnquietl.ld en det"e1U11i:rnclo-0 t>ec:to11.e-0, ¡¡a pa:i. 

c.~ :íei11(1,(;mo de. '.ülta. el. b1ta.;6.tette' qtte but>c.a 66f.a lct tibelt.ta.d 

de ama'1. [ ••• ), no a.f. nl/JnüiLimo QUI!. C.DILS.Í.deJUt QUC. e.f. JiombltC. e6 

w1 vw:zifo, ~ ü10 pa,'L<t de11.:1.o.ta.11. a.e. ma.cliW111c que u et 1tep1te.-0en-

;t,, ::te dcC ;la.sc.ümo, e& et 6wda.Wmo" (30). 

El feminismo como tal se origina ~n ~lhico a finales 

de los sesentas, cuaildo las luchas feministas en Europa y Nor
te:llllérica estaban en auge. Al concluir la matanza -perdón- el 

movimiento estudiantil de 1968, algunas mujeres pertenecientes 

a los sectores medios, 9eneficiarias de una educación universi_ 
taria, y que habían participado en el moviente estudiantil, c.2_ 

mcnzaron a reunirse para cuestionar la situaci6n que las mante 
nía al.margen de la politica y·la.economía. 
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"Su.i. expe11-úmcút.6 p!tev.<.M . de. pM.t(.úpaú6n paUtlea. 

lei pe!u11Ui.e-'la11 c.01i~.tluú!t una. c.anúenc.<.a. de fu .eüAcJWn,úiac;J_6n 

de que eJtL111 obje:to e11 1taz611 de .6u .1exa, la. c.ua.l ab&.ta.eulüa.ba. 

.6tt ¡.-<V'ltiúpaci.611 .<.gua.U.tw...<.a. en la.1 g1tup0.6 -i.mpugna.do1te<1 del -· 

<1.i..6.teina., de f.a nil~ma ITICllle/tCl e.ama <IUC.ed.út en el .!>.<.&.tema. nil.!>mo", 

agrega Ana Lau Jaiven_ (31). 

. \ pesar de la participaci6n <le algunas mujeres en 

la \'ida política de México (Frente Unico Pro Derechos de la Mu 

jer, rurm· 1935, y Comité Interamericano de ~lujeres Pro Demo

cracia, 1938, esto no significaba una lucha colectiva ni la <l~ 
mm•.":i de c:n~ncipaci6n femenina. La mayor o menor trascendencia 

d·J 13 lucha feminista estaba en raz6n de la flexibilidad o el

aut0ri tar ismo de los gobeniantes. 

.-\1 iniciarse la década de los setem:as "el b.<.b.tema. p~ 

tUi .:o mexi.c.ao:o tttc.lta.ba. po!t 1tc.c.upe!UVi. una. peJtd.i.da -Úlllígc.1t de C!/t~ 

ói.bl ti.dad en 1:wllc/t0~0.6 núc.<'.eob ~e ta. pobCa.c.i611 deb{.da a .e.a. 1te

p.c~ i.é:t bt'.Itai: a.i'. mov.únte.1ita e.1.tud.i.a.11.t.i.f." ( 3Z l. El sexenio de -

Lui" Eche,·c1-rb ,\1 varez (1970-1976), prctendi6 recuperar la co_:: 

fianza perdida entre las. clases sociales, r.icdiante la modifica

cifo <le las c_,;tructuras burocrático-acbninistrativas y la inte

grad6n d::: :;rnpos disidentes al sistema. 

Uno de estos grupos fueron las feministas que vieron 

en la promesa populista una esperanza para cambiar su condici6n 

de C'p!·csiÓ:'l, o al menos fortalecer su movimiento. 'Así, apare

cen '<livcrsos pupos que adquieren su raz6n de ser "a.t .6u/tg.<.!t r.o 

n1a Jte.6pueh.ta. a. fu pJtetC.11lÜ.da a.pc.Jttu/ta. del. .6Ü.tema., que l>Llptteh:t~ 

mmte. p/t.Í.vile.g.<.a. a. lo.6 g1tupo<1 c.aniu.ta.tgJL.i.ab" ( 33J. Algunas JJUl

jeres toman conciencia de la margi.Ilaci6n en que vive sujeta la 

mujer mexicana: l)la marginaci6n econ6mica, producto de la di~ 

criminaci6n laboral, profesional y ~alarial; 2)la marginaci6n 

política, porque la rruijer no tiene acceso a los puestos de de

cis_ión; y 3) la marginaci6n ideológica, por la utilizacion que 

los medios de comunicaci6n hacen de la Illl.ljer como objeto - . 

sexual" (34). 

De esta forma, la lucha colectiva de la.s mujeres q~e 

cuestiona su condición social y cuyas demandas de género ocu.
pan un primer lugar, constituyen la base del movimiento femi

nista en México que comienza a avanzar bajo el lema "lo perso 

nal es político". Al iniciarse una nueva década (70 • s) , al_ ~ 

iniciar un nuevo sexenio, las feministas inician -a juicio de 

;\na Lau Jaiven- la nueva ola del feminismo en México que tie

ne sus bases en demandas radicales, en la revolución de la >i 
da cotidiana y en el cuestionamiento de las relaciones entre 

hombres y mujeres, más allá de la igualdad legal. "Democracia 

en el país y en la casa", comienzan a gritar. 

Las mujeres que integraron el primer grupo feminis

ta eran estudiantes, amas de casa, profesionales, secretarias, 

maestras que provenían de sectores sociales donde habían teni 

do que competir con los hombres, al participar de manera_act2:_ 

va .;n la vida social y política. Algunas ya habían pertenec2,, 

do l partidos políticos pero· no habían podido desarrollarse -

., ,.:. 

,,·,., 
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nás allá del café y las· galletas, pqr eso crean sus propios g~ 

pos. 

:La existencia de los movimientos feministas en Europa 

y schre to¿o en E.U., tiene gran importancia encl desarrollo del 

fcmi1üsno 1 en nuestro país; si embargo; esto no significa que sea 

una copia\de dichos modelos porque en todo el mundo las rclati.9_ 

nes .. !e poder están determinadas· po¡ el sexo, es decir, a mismas 

c::us.:s, ::ü~.;;-.os efectos. Parafrase< 1do a los _marxistas, las fe

ninistas r..<·xic:!nas se pararon sobre los hombros de las feminis

tas ,1ortc;;mericanas y ~uropeas, interpretaron aquéllas experie_!! 

c:as y las aclecJaron a su realidad concreta. 

f:l priJ¡;er grupo feminista aut6nomo apa!"ecc en México, 

en Uil, bajo el nombre de ~lujeres en Acci6n Solidaria (MAS) y 

ct:p acti':i<lad se .enfoé6 al estudio y an(llisis de la situaci6n 

de la rr:ajcr ;· :i·nt6 de incorporar a w1 mayor número de mujeres 

interesad2s en •esta problemática-. Posteriorr.1ente (19í2), un 

g1up1 de nujcres profcs~onales ligadas 11 la comunicaci6n inte-

gran el ~lc\·imicnto Nacional ele Mujeres (H~í) para estudiar la 

dcsi.:u:::lcbcé· jur1clica, social y familiar de la mujer. A partir 

de i.•; .i este grupo se enfoca a la lucha por la despenalizaci6n 

del ::borto. En este año, una escisi6n en el H\S clá origen al 

~!evi: 1iento de Liberaci6n de la ~luj er. (Mll-1) cuyo int.erés princi

pal es anali:ar el papel que juega la mujer en la réproducci6n 

del trabajo y en la sociedad; así como plantear la autonomía de 

un n.wi.mient~ .de IlUljeres en un país poco politizado. 

Otra escisi6n dentro del'Ml.M hace surgir el Colectivo 

La Revuelta (1975) que se propone la creaci6n de un 6rgano de 

difus~6n para ampliar e-1 movimiento y difundir la problemática 

de la mujer: El problema de la violaci6n y hostigamiento -

sexuales que· siempre han sido·una amenaza que acor.ipaña la vida 

de las mujeres (desde niñas hasta ancianas), hizo surgir, en -

1977, el Centro de Apoyo a ~lujeres 'violadas A.C. (Ci\MVAC) que 

con l!Ulchas dificultades continúa atendiendo múltiples casos de 

violaci6n. 

o~ras mujeres intentaron su lucha feminista al inte

rior de los.partidos políticos de izquierda (Uni6n Nacional de 

Mujeres Me.xicanas y Colectivo de ~h.ljeres) que luchaba por un -

socialismo feminista, .reivindicando la especificida~ del pro

ble~a de la mujer; 111!1chas de estas 'imilitantes se a.swnen. ac

tualmente como feministas, tal: es, el caso de la diputada Ainalia , 

García del Partido ~iexi.cano Sociaiista (17.\\S). 

A lo largo de casi 20 años de movimiento feminista, 

han surgido diversos grupos con dem:u1das concretas (contra la

violaci6n, por libertad para la elecci6n sexual, por la igual

di.d jurídica, etc.). Cada uno se ha acercado y ha trabajado -

en diferentes ámbitos sociales: en las universidad (Gi\Mll, CD!, 

y PIE\!), con las campesinas (!-lujeres para el diálogo), contra 

la violencia (CAMVAC y COVAC), con las sindicalistas}' asala

riadas (l>t.\S, GEM, E>IAS),. con las lesbianas (Cuarto Creciente), 

con mujeres de.sectores populares (CIDILl'\L, DRFRPSV y APIS) y 

en el ámbito period¡stico el recientemente creado Servicio de 

Conumicaci6n e· Info?Jiaci6n de Mujeres A.C. (CIMAC). 
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La relativa·apertura democrática del primer se?Cenio de. 

les íO's hizo que la presencia de las feministas fuera tolerada, 
".t.tl VC.f polL c.01u..ídC!ILM.6e. .ú106e.1u..ivM .6tt.6 pR.a1U:eamle.1i;to.6 lJ poit. -

la.~ poc.~ moc•íf..iz.ac..ionu -explica Jaiven- qu.e pu.dieJtan Ue.vM a .. 

c.~~o. te c..ic,•oto l!.6 qu.e. eUM pu.d.i.eJwn movelLóe. Ubltemen.te. e.11.t'Le

gupc~ rf.e. ab.~VtM e1t lmc..tga o b.i.e.11, ·e.x.te.JtnM ,~LJ..6 pu.n.to.6 de. v.ih:t.a. 

e;¡ p~1be,f-cacio11e..1 y eii.t1Le.v.i..6tM .6.Üt ..1e.r. mof.utadM. Con e..Uo 6tté 

6·' ::.tibr.c. .~e.6c-~::M. -Olv~ pi'.1mte.,lln.ie.i:to.!> y obje.:t..lvo.;" ( 35). 

ºº· \ 

E¿ 1\emútb..mo, pue.c(e. a~.(Ju;¡!!fl6e.· uta 
con·-wte.ILa ~e.gwWiad, u una de.· · 
l.a.ó' CLLu.tionu del rúa., hac.e. nuclto!> 
añ~, e.n todo!> .i.Dl> 'p~u cul..tql> • 

AdoHo ~osada 

Ana Lau Jaiven evalúa "el joven movimiento feminista 

mexicano" como innov<0or de algunos aspectos ideol6gicos; "el 
" . deba.te. lJ .i'.M .ideM qu.e. ma.ne.ja.11 palta. .!>u. a.nálüü p1r.opb1Lc..io11a.11 -

mie.vM poM.biU.da.du palta. .únp!'.e.meiU:a:i una. e.l>tti.a.te.g.ía. de .CU.e.ha. 

·. qae.·1Le.-0ulte. má.6 c.ol1iír.'e.1U:e lJ que. <tg.i'.u.ti11e. a. un ma.yo!t HÚllleJ!.O de. 

mujeJtM" i·36). La autora consideta al movimiento teminista co

mo la swna total de los grupos de liberación femenina que se -
forman en nues 1· ·'país a partir de 1970; sin embargo -al cons.{ 
de:rarlo eliti~ta o mujeril-, se preocupan por incluir a la mu
jer al hablar de los sectores más desprotegidos de la sociedad, 
tal es el·caso de la periodista Cristina Pacheco: 

Por su parte, Marta Lamas, Marta Acevedo y Ana Lui
sa Liguori·escriben en 1980 lo que ha sido el trabajo feminista• 

en la década anterior"las' fomiJ.listas hemos luchado, desJe hace 

10 ~ños, en dos terrenos: el idcotógico•y el ::oncret:o"(37}, ex
pE;:an que.su lucha ideológica ha tenido que ver no sólo con el 
orien moral· establecido sino incluso•con1a propia izquierda. 
"SollW, , JÚdic.ul.iza.dM, c.Ma.c.te.IL.iza.da..; e.amo <1e.cta/Úa,,~ o d.iv,ü.¿o-

11M.tiu, heino.6 b1te.ga.do polt e..i'. 1tc.c.0110cim.ie.n.to de. la. validez palf.

t.ic.a. de. 11uutJto<1 pl'.a.1U:e.am.ie.1U:o<1, po!t due.1unlll>c.Ma,,'t c.l catu'íc.te.IL 
po.u:tico de .f.>i.6 tcm,u ' 110 po lU:.ic.o¿, ' • • • heino .~ :icmov-i.do en e.e 

bite.r.ío.'t de. .f.0<1 pM . .tído<1 lJ de. .f.o.; g1tup0<1 de. opo<1.ic..i611 .teinev~ .ta.Ji· 

'búv.la)'.e...1' e.amo ef..de.i'. ;t;ia.ba.jo domV.:Uc.o, .ta.11·.'pe,'t~om1le<1' co
''·"'l~.1.CAI1 N4QC\l'IA\. 1. 

;.wr·'""' "' · mo. la. b e.xua.üda.d , .. y .. ltemo.6 · p1.tM.to 1t1.tl!.6Vtó de.do e.11. la g1ta.1t Uaga; · 
.i ~!.'.;::: .·.1 HUMA~R .. "Iº,.,: 

. ~ .---- -¡ 
~: iAMERICA 

.. ~·-~LATINA ===---=::i 

. ;\\it1cp ' 
. .f.a,,~ 1Lc.la.c..io11e..; de..podeJr. en.tite. .f.o!> .;e.xo.!>, ,Ql.!C.· CJtll<:rut llLI clMe..; 

CENTRO. DE. ESTUDIOS DE: LA Ml!JEl&• · . . 
.. FACÚLTAD DE PSICOLOGÜ.. - Y .;e. a.c.e.n.túa..i en la!> cia.6u"(38), · 

90; 



La lucha concreta de las feministas en los setentas -

giró en torno a dos rcclu..11os f"tmdamentales: el derecho al abor-

to y la lucha co01tr:i ] a violación. A la primera demanda se 

por el PI-IS) y al respaldo del mo,·imiento feminista. 

Foro sobre; delitos sexuales 
unieron grupos come el Movimiento Nacional de Mujeres, el ~lovi- L l 'ta I 
res Fcmmistas, quienes apoyaron el proyecto de ley sobre MateE ~ f '67U miento :~inista M~xlcanv y los grupos de la Coalici6n de ~luje- " a p~ B ,~~ sexua se 
:~~2:~::::.::~::: :::.: ·::; ::::;:~::~:::::~ as1·e" ta e~ la super1·0 f;11li1da11 
de mortalidad materna aumentan. En la decada de los setentas, j 1 i U lJ ~ 
las feministas mexicanas nunca dejaron de denunciar sistemátic~ 

mente todas las arbitrariedades e injusticias, discriminaciones 

y opresiones contra las mujeres. 

A lo largo de la presente década (los SO's), el movi

miento feminista mexicano ha logrado tener un mayor acercamien

to con las mujeres de los sectores populares, no sólo para des
mentir su aparente elitismo o sectarismo sino para ampliar su -
lucha a las mujeres de sectores más desprotegidos, en donde las 

relaciones de explotación y opresión se agudizan más. Ahora, -
diversos grupos feministas están cerca delas amas de casa, de -
las sindicalistas, deras obreras; sin olvidar su participación 

activa y radical en los partidos políticos y en los lugares de
toma de dicisioncs. Las recientes reformas al Código Penal en 
materia de delito y violación (aumento de la pena), y el debate 

sobre los delitos sexuales realizado en la Cámara de Diputados, 
en febrero de 1989,fueron posibles gracias a la presencia de~ 

jeres con conciencia feminista, como Amalia García (diputada 

masculina Dá""<neugnG 
Las feministas mexicanas han encontrado identidad y 

apoyo en las feministas de los países de América Latina. To

das ellas han ido fortaleciendo el movimiento feminista al in
sertar sus demandas de género en los grupos de mujeres, tanto 
en las madres de la Plaza de Mayo, de Argentina, en las Amas -

de Casa, de Bolivia, en las indígenas guatemaltecas y en los -
movimientos revolucionarios de Centroamérica: Unión de ~lujeres 

para la Liberación "Nélida Anaya Montes" (El Salvadoi·) y la 
Asociación de ~lujeres "Luisa Amanda Espinosa" (Nicaragua). 
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La nujeJL 6al.vada1"i!iia 
6 e .útc.011.pCJJ¡_Ó a f.a lacha populalt. 
dude. 1932, eJT_ u.n 
movimiento obll.vz.o-c..ampu.úto, 
6.út e.mbaJtgo, 
la gueMa qut. a!:= 
e.n611.en:ta 
c.on:tlta l.a .intell.ve.nc.lón 
nolLteamvú.car.a ha 
l,11.e.nmlo 6r.L lacha 6emúú.Ua. 
Ven.tito del. mou.imiento 
11.e.uolu.cloruvú.o de 
Uba1tac.lón .impeft.a el. 
machi6mo. 
A ve.e.u 6e. duda de. 
6U6 eapacidadet>, poll. 6eJI. 
nufeJLU, y .tienen 
c¡ae. p11.oba11. lo c.on:tluzJl.io 
en l.a plláetiea. 
No pu.e.den upeJUVL a qae. 6e. 
Ue.gae. a an c.ambio de. 
gob.ivmo de.moCJtá.t.i.c.o 
pall.a c.onqllMt:.a/z. 6U6 
11.e.i.u.úuüeac.lonu e.amo nufeJLu, 
a pUall. de. qae. la p11.oblemá:ti.c.a 
de. f.a nufeJL 
ltO U c.ompll.W6.i.ble. pOll. 
:toda.6 la6 mlU;tan:tu • 

Unión de Mujeres para 
Liberación.El Salvador 

LM nuj eJl.U de. N.lc.a!uzgaa 
han Jte.allzado 
gJtandu u6aeJLzo6 
poll. .útc.o11.pollall. 
la lacha 6emúú.6:ta 
a 6a 11.e.volac.lón; 
ú:ta, c.omenzó a 601!.pll_e.ndeJL 
a rrucho6 hombllu 
en la6 
pu.e.1Lta6 de. 
6r.L6 hoga11.u. 
LM rrufeJl.U empi.e.zan 
a ne.ga11. lo6 
me.c.an.i6mo6 
qae. 6e. oponen a 
6r.L UbeJLac.ión 
e.amo 6e.c.toJt 60eúzl. 
Ac..rualme.n:te., pe.ll6i6:te. la 
doble. folUlada. de. 
:tila.bajo y la 
rruj e.Jt u:tá. en la 
Jte.:tagualld.i.a 
mie.tW!a.6 qae. el. 
homb11.e. ocupa 
la de.6W6a. El e.mbaJtazo 
de. la nujeJL c.ampu.úta 
.únplde. 6r.L pa!Vt.i.cipac.lón 
6oc.ial. 

Organización de 
Mujeres.Nicaragua 

* Con el feminismo europeo también, solo que las s~~ejanzas de

opresión y explotación entre los países latinoamericanos h~n 

hecho que las mujeres de América Latina se identifiquen más. 

S. Fortalecimiento del feminismo. 

A lo largo de los tres últimos lustros, el movimiento 

feminista mexicano ha establecido una relaci6n de fortalecimie_!! 

to TIUltuO con el feminismo latinoamericano*. A pesar de que des
de principios del s.XX diversos grupos de TIUljeres comenzaron a 
entablar una fuerte lucha, en los distintos gobiernos de Améri
ca Latina, por exigir sus derechos como seres hwnanos, no fue -

sino hasta 1975 que el feminismo latinoamericano comenz6 a uni
ficarse, al declararse el inicio de la "Década de la Mujer". 

Durante la primera mitad de la "Década de la Mujer", la 

organizaci6n femenina crece en todo el TIUlndo y profundiza en el 

problema de las TIUljeres y en las necesidades de transformar su 
condici6n actual. Cuando en 1980 se realiza la Conferencia J'.l!n 
dial de Mujeres, Copenhague, Dinamarca, para evaluar la primera 

mitad del decenio de la Mujer, la delegaci6n latinoamericana 
convoca a una conferencia alternativa y comienza a preparar, en 

Bogotá, Colombia, el I Encuentro Feminista Latinoame~icano y del 

Caribe (1981). 

Se trataba no s6lo de un encuentro más entre TIUljeres
sino ' ' 270 feministas. reunidas para reforzar el movimiento y -

adjudicarle un carácter político. Suss preocupaciones princip~ 
les eran los derechos sociales y políticos, la sexualidad, l,a 
anticonccpci6n, la violencia y el trabajo asalariado. Fué aquí 

donde se declaró el 25 de Noviembre como "El Día J'.l!ndial de no 

más violencia contra las TIUljeres'', que se ha venido conmemoran-
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do -con marcln~, mesas redondas y foros- año con año en los dis

tintos países de !\.L .. y Europa. 

Mie;,t-:u.?.s en 1982, la cuna de la colonizaci6n, la sede 

de la agresión mi2itar, la base del :iJnperfalismo yanqui, es de

cir, Managua, Ni.Cé'ragua, veía surgir el Frente Continental de -

Mujeres contra la Intervenci6n, las feministas peruanas se pre

paraban para recibir a cerca de 600 mujeres que realizarían su 
II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1983), cu

yo tema eje fué el patriarcado en A.L. A este encuentro llegan 
también las lesbianas feministas que hacen público su derecho a 

tener una opci6n seA"Ual propia. 

En este II Encuentro, las feministas se solidarizaron 
con los movimientos de liberaci6n de los pueblos centroamerica

nos y a través de diferentes talleres "descubrimos la necesidad 

de ver al patriarcado allí donde se presentara", agrega la pe
ruana Virginia Vargas. 

Poco a poco, estos espacios para la discusi6n femini~ 
ta se fueron volviendo un lugar libre y aut6nomo para la expre
si6n de las mujeres. 'Esta fue la característica del III EncueE_ 

tro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Brasil 
(1985), con la participaci6n de mil mujeres de A.L. quienes 
ademS.s del intercambio de experiencias orgnizativas y de lucha, 
comenzaron a debatir acerca de las estrategias para modificar 

la condici6n de opresi6n y explotaci6n femeninas. 
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En 1987, nuestro pa1s ofreci6 la ciutlad de Taxco, GuE_ 

rrcro, para albergar a mil 500 mujeres que darían vida al IV E~ 

cuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que a través de 

una autogesti6n desbordada se realizaron 40 talleres de trabajo, 

intercambio de experiencias, pláticas espontáneas y discusiones 

organizadas. A lo l.a:i:go .de una _;;emana en que las feministas se 
identificaron, admitieron sus diferencias y compartieron puntos 

de vista, qued6 de manifiesto que "E.f. 6emúi.wmo ha de.jada de belz. 

.!>6.f'.a wm p1tapuM.ta paü.ti.c.a. ftaua. .f'.a. .!>aue.da.d, pMa. c.onve/l.ÜMe 

en .f.a opctóll de milloneJ.i de mujelz.e.b que. q!U.Me.11 el c.amb.i.a" ( 39). 

En este encuentro, nos tocó ser testigos de un hecho
que sin duda marca un avance importante dentro del movimiento 

feminista, nos referirnos a la presencia viva, espontánea y fre~ 

ca de mujeres de sectores populares (Sindicato de Costureras, 
Mujeres de la CONA~lUP y Asamblea de Barrios, sindicalistas de -

Universidades y de Secretarías de Estado). 

Todas ellas conocieron de cerca al feminismo y se as.1:1. 
miercn como tales. Feministas j6venes y viejas se reunieron 
con mujeres (arnas de casa, obreras, sindicalistas) de sectores 

margina<les para discutir acerca de sus semejanzas y diferencias. 

Por fin, se encontraban en un mismo circulo las femi

nistas y las mujeres protagonistas de las muchas formas de oprE_ 
sión y explotación. Ambos grupos debatieron acerca de dos inte 
rror,antes importantes para el fortalecimiento del movimiento fe 

minista: la primera "Cómo C/LUZM .f.M de.mmidcu. de. génMo c.on la.-

Cambio cualitativo: 
¿pensar en el poder?: 
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fue.ha .1te.i.v.focüc.a:Uva de ta c.la.6e, de .ta.f. 60.1tma que 110 c.011-0.uttt

ya ta .1>uma de R.a.6 pa.lt.te.1>, .1>út0 R.a exp1Le.1>.i.ó11 de R.a .to.taüdad de 

ta v.i.da de R.a.6 mujell.U de .f.o.¡, llectOJt.e-O popu.f.ane-0 ?" ( -10 J; y la se 

gunda "¿Cuá.R.u .1>011 R.a.6 1¡,e.f.aci.011u !f R.a.6 c.011.tJr.ad.i.c.clone.1> que .1>e

e.1>.tabR.ec.e11 en:/:lr.e R.a.6 6ei1ú.1ú.!..ta.6 !f c1 mov-imien.to ampU.o de muj e

.lte.6 !f c.uálu 1.>011 lo!.> de.1>a6.í:o1.> hoy en AmM-ic.a La.t.i.11a pa1tt.i c.01r.~

:tlut.i.IL w1 g.1ta11 mov,im,ien.to 6einúú.!..ta?" ( 41). 

Para la peruana Ana María Portugal, este IV Encuentro 

tuvo pluralismo, autocrítica y crecimiento, y e.xplica que "En -

u.te ej e.1tci.ci.o ma.6.lvo de au.toc.011ci.enc.la que úem)JILe luu1 .!>.i.do lo.1> 

e11cuer1:tlto.6 6ein.l1U.6.ta.6 1 e.!'. .tema de la pou.t..i.ca, 1 "·'W 110 ~·'.ita .!'.a 

con.t.lgen.te -.tamb.lé.n Mwt.tol> e.amo ta .lde1t.t.ldad del mov.ú"ie.Jito, -

.1>u.1 Jr.elaci.oau c.011 el E.1>:tada, con el mov.fou.eit:l:o popu.f.Lvt de muj~ 

.1te.1>- .1i.i.ILv.leM11 palLa hac.eJt de ta u:tap.<:a wia pM.lb.ll.i.dad Jr.ea.f. !f 

c.o 11CJte.ta, que no .1ie ago.ta en e.!'. pUILo .1te.i.v.l11d.i.cac..la1iúma, po.1tque 

.1ie u6ueJr.za poJr. u.tabR.ec.eJt R.a.6 c.011ex.lo11e.1> deb.ldM" (42). 

Los trabajos de este IV Encuentro trataron de definir 

una política feminista para denunciar no s6lo las consecuencias 

de las dictaduras, guerras y terrorismo en A.L. sino también la 
violencia, discriminaci6n y opresi6n que vive la nrujer.Dc igual 
forma se reconoci6 que el carácter político del feminismv radi
ca en el rompimiento. Rompe con las formas tradicionales del 

quehacer político, dice Amalia Fisher, quien agrega que el fe¡¡~ 

nismo pone en evidencia, a través ele los grupos ele autoconcien

cia y de la teoría, "la 6alóa cüv.ll.>-i.6n en:tlte e.!'. ámbdo de. lo p~ 

blic.o {la pJr.oduc.c.i.611 ec.0116m.lc.a) !f de lo pll..lvado (btab<tjo domM-

tic.o, JteplLOduc.c..i.611 b.loí'.6g.lc.a, e.te..) y va m<U a.Uá ae la.~

e.a de R.a Mci.edad de c.R.Mu" ( 43). 

1¡ 

La mayor'Ía de las asistentes apoyaron un docunlento~ 

final elaborado por 10 feministas latinoamericana y que ~esume 
sus principales inquietudes y preocupaciones actuales. En es

te documento, titulado "Del amor a la necesidad" se afinria que 

"el 6ein.i.iti.6mo ha R.ogJr.ado .l'.eg.l:t.únan u:te :tema, -!.Dei.al !f pou.t.i.

c.amen.te", sin embargo se reconoce que aún hay mucho por hacer 

ya que el feminismo "a.6p.l1La a wia .t.ltruUióoJ¡Jllac..i.611 JtaCÜ.c.a.f. ·de la 

Mc..ledad, de la pou.t.i.c.a y de la c.uUuJta." ! 44 J • 

En este documento, las nrujeres con más de 15 años de 

lucha feminista, reflexionaron sobre los obstáculos externos y 
las trabas internas del movimiento feminista en A.L. y dejaron 

asentado que para hacer una nueva política feminista es necesa
rio' romper con varios "mitos del feminismo". Los diez puntos 
concretos que lograron el consenso de la mayorÍ? de las femi

nistas son: 

1) Las feministas queremos el poder "para transformar 
las relaciones sociales, para crear una sociedad democrática" -
en donde cada sector social encuentre resoluci6n a su problema 

específico. 

2) debemos aceptar "la unidad en la diversidad y la 
democracia ... como condici6n para nuestra acci6n", por ello es 
imposible establecer reglas del juego claras. 

3) no todas las nrujeres feministas somos iguales. 
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L:;'~~~;;;~s del crecimiento: 

de ·Bogotá a Taxco . 

• 
. ~ . ~ .•. ,,,...._....._ 

Esta etapa es como una adolescente toipe, ¿ 

grande, desproporcionada en algwias de sus 
partes, diversificada en todo su ser, 
infinitamente variada, iinprecisa, insegura ... 
en crecimiento·-

4) el sólo hecho ele ser mujer, "mas allá ele clase, r~ 

za, celad o nacional iJacl", no significa una unidad natural. (a -
esta falsedad Lamas le llama "mujcrismo"). 

5) el feminismo no es sólo "una política ele mujeres 
para mujeres", sino una fuerza transformadora. 

6) no todos los grupos de mujeres -aún feministas- e~ 

tán necesariamente inmersos en el movimiento feminista: "la in
finidad de ocasiones los espacios de mujeres se vuelven ghetos 

asfixiantes, donde la autocomplacencia frena la crítica y el -
desarrollo". 

7) los espacios de mujeres, por sí solos no garanti

zan un procest i1ositiYo, es decir, que "la permanencia de un -
mismo grupo cerrado impide la confrontación con otras mujeres, 
con otras ideas, con otros feminismos". 

8) por tener un cuerpo de mujer, lo que se piensa o 
se siente no necesariamente es válido o feminista, es decir, 

que la afinnación: "Porque yo mujer lo siento, vale" es el ni
vel más arbitrario del feminismo. 

9) acept:lr que "lo personal es político", no implica ·· 

que lo personal automáticamente va a adquirir el carácter poli_ 

tico, porque "vuelve lo político automáticamente arbitrario • 
Hay cuestiones personales que son patológicas" • 

10) "la democracia es el reconocimiento de la plurall 

dad" (45). 

"No neguemos los conflictos, las contradicciones y ~ 
las diferencias. Se:llnos capaces de establecer una ~tica de 
las reglas de juego del feminismo, logrando un pacto entre no-
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sotras, que nos pennita avanzar en nuestra utopía de desarrollar 

en profun<lidnd y extensi6n el feminismo en América Latina", con
cluían las feministas en el IV Encuentro latinoamericano y del 

Caribe. 

A pesar de los avances y logros del feminismo, a pesar 
de su crecimiento en los distintos sectores de la poblaci6n lat2:_ 
noamericana, aún falta mucho por hacer. En la mente de cada fe

minista que se enfrenta a su realidad cotidiana está presente la 

necesidad de plantearse nuevos retos. 

Nuevos Retos 

Luego de hablar ampliamente de c6mo ha ido creciendo y 
avanzando el movimiento feminista en los Últimos 15 años, llega 
a mis manos el número 24 del suplemento Doble Jornada (febrero -

de 1989) y curioseando la secci6n "Vicios y Servicios" me encue.!! 
tro con un anuncio que dice "Compañera feminista. Si no eres 

tan sectar.ia y quieres intercambiar puntos de vista con alguien 

que piensa democrático, escríbemd'. (el subrayado es nuestro). 

Lo anterior'me hace pensar que las páginas anteriores 

donde se habla del movimiento feminista como instrumento de lu-

cha de las nrL1jeres hacia su liberaci6n, son parte de un bello 

cuento de hadas. ¿D6nde está el fortalecimiento de 15 años de 
lucha femincsta?. ¿Porqué la teoría feminista que lucha por la 
liber:::cióa de hombres y mujeres ha sido desvirtuada y concebida 

como una lucha 'sectaria'?. ¿Porqué el feminismo sigue siendo -

una etiqueta elitista o mujeril?. ¿Cuál debe ser el puente en~ 

tre la ludm feminista y la realidad social?. ¿Porqué el fen\i j 
nismo sigue estando al margen de las luchas sociales?. 

Muclias feministas se han preocupado porque el femini~ 
mo sea aceptado, desmitificado y socializado al interior de la 
sociedad, tanto en la esfera pública como privada y han desarr~ 
llado diversos caminos que constituyen los nuevos retos del fe:~ 

minismo. 

Celia Amor6s, sugiere que el feminismo "Ho c.oav.üvr.ta 

óu fue.ha en u11 motivo pM.a el e.nc.apóuf.run.i.e.n.to y .ea wiU.a.tvz.aU

dad" y que si la lucha de las f emlnistas no es sectarista ni 

elitista "-0M.te.11.tall.á .toda. 1>0UdaM.dad y Müc.u.lad6n e.11 fo que 

de.be. be/!. la. c.oheJLe.i1da. .to:ta.Uza.daJta de. UH p1wye.c..ta einru1dpa.to-" 

/Lio"(46}, es decir, que entre menor sea la distancia entre la 

lucha feminista y la de otros movimientos de liberación (raza, 
pacificaci6n, ecología) más apoyo tendrá de estos g11,lpos y más 

fuerte será la lucha feminista. 

Por su parte, Ana Lau Jaiven, afirma que el feminismo 
"de.be c.on.ó.ldeJtaMe. e.ama pafr.te .l11.tegJta11:te de .ea. .tuelw. de elaóM, 

ya. c¡ue. .loó .l1t:teJLC!.be.ó de .laó mujeJr.e.b e.b:tá11 eHc.am.lna.do-0, a.e .lgtta..l 

que .lo.!> de .lo.!> :tlt.aba.ja.doJte.ó, a. logJr.M óu eJJJa.11úpa.ú611" (47) ,afiE 

rn:i que "e.e. de.bti110 del. nuevo 6ein.i.1U..ómo de.pendeJr.á de nue.b.t-'ta. c.a

pa.úda.d de. Jte.ia.CÁ.OIJMltO.!> C.011 .f.a. c.We obJr.eJr.ct y C.011 la. a.c.c.-i.611 de. 
mujeAM de d.i.c.ha. e.f.a.óe pM.a :tlt.rutó 6MmM .e.a libe.Jta.e<'.611 de. .f.a mu

jeJr. de a.c.ueJr.do c.011 .!>M 11e.eeúda.de.b"(48). 
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Es inegable la necesiclad de insertar a los movimientos 

de Illl.ljeres Jentro de u1. perspectiva feminista estrechamente 
vinculada con la realidad política y económica que nos está to

cando vivir, o mejor dicho sobrevivir, de esta forma el moví-

miento f erninista será menos sectario y por tanto tendrá mas ace_E 
taci6n social entre los sectores que luchan por un cambio que -

beneficie a las clases mayoritarias. 

Por otra parte, María Antonieta Rascón, propone una -

estrategia concreta: "Ante las dificultades teóricas y prácti
cas para la articulación de una política feminista de alcance -
nacional, la alternativa inmediata se ha orientado hacia la in

tegraci6n al trabajo de los partidos políticos, fundamentalmente 
los de izquierda, corno la opción más viable y productiva para -

las feministas". Considera qu" los partidos polÍticos represe:;_ 
tan tma alternativa organizada de participación, ofrecen una vi 
sión de conjunto de los proülemas nacionales y espacios para el 

análisis y la discusi6n política que incluyen la cuestión feme-
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Por su p<:rte, Teresita de Barbieri reconoce que "el -

eu"-lit.io11ron.ü>.nto a f.a c.tú'.;l:uJI.a mctc.hi.-~ta lJ a lM .iii~-Wuci.011e.~ e.la 

ve de la '1.ep!Wduc.ci.61" ,i,oci.al C6 ,todav.f.a muy -i.ncip{e1ite" y que 
el feminismo latiI:oamericano "na Ita pod-i.do aún e'1.o'6-i.ona/L lM 

c.0116,i.gtt"-acÁ.onu ,¡, eú6t.M ali'1.filgadcv~ en .{'.o m!U p:w &mido de .e.cu. -
p6-i.guM -i.nd-i.v-i.dua.l'.C6 lJ de .{'.o -i.n1agütcvúo ,¡,oci.al" • Sin embargo, 
a pesar de la crisis po1Ítico-econ6mica que agudiza las condi

ciones de vida de A.L., de Barbieri es optimista al afinnar que 
".ú11po'1.,tan,te~ gJr.UpM de muje'1.C6 !/ de va1Lo11M <1011 po'1.,tado'1.M de -

pltopuMtM c.011M:1tuct-i.va<1, no con ca'1.a al pMado, a .{'.o,¡, eliquemM 

!f modelo-.1 c.aduc.o,i,, ,1,-i.1w m.útando hac,la un po'1.vc.1U!t d-i.óe-'lente" ( 5 l) 

Una preocupaci6n de Teresita de Barbieri es que para

muchas mujeres "lM p'1.apuMtM 6ei1ú_n.ú.ta<1 110 han llegado aúa. 

PMque a pMM de .{'.a d-i.6u.<1-i.ó11 y expaM-i.611 del mav.ún-i.en.to, é.l.:t<U 

<1e ha11 dada p'1.edam.úianteinente polt la v.ta de la c.omu.nic.aci.6n a.t'.

:te.'1.11ativa y en e,~ pacio,i, maJLg.ina.t'.C6 de .f.o¿, g1ta11de.~ medio,¡," ( 5 2 l . 

En este sentido, consideramos que los espacios periodísticos, -

radiof6nicos y televisivos por los que ha logrado "colarse" el 
feminismo, significan una alternativa viable, no s6lo para dar 

a conocer la condici6n femenina -desde una perspectiva fcnúnis
ta- sino para plantea1' posibles soluciones al problema de la -
discriminación femenina. Por t=to c.s necesario ampliar estos 

espacios, para hablar de la problemática de las mujeres. 

Por desgracia, mud1as feministas aún no logran tomar 

conciencia de las grandes ventajas que ofrece el periodismo pa

rJ contribuir al desarrollo del movimiento feminista; para que 

m Estornudó la alegría en Asunción "'--._ · : ~~vF~~~~~g';,~2158;·~~ 

20 mil paragm1yos en la Marcha e:__.,..:,:,:;:==== 
dela Unidad por la-De1no~racia< 
• E.sella ,,·igitancia policiaca D Yh35 a Domingo Laino CJ Emoción cor·~~ 
nida J.s años que cs~ó ca l:ts caJJes ~~ >":. · · ·· ~ · ·· 
lln.a Ro Ju. •a•l•d•. A11o«•"'"- f\r.,,¡M~.1'. J 1 <U /•/;>lro [J ¡.,..,.!&! .. .,"'"un b&n<!t1u a.zulu la f'l•.U lld "ª"'~" d• lc1 
u ....... ""'.'"""'"·"'"' .... u"...:"'ta"'d...,t ... ,,""t!""' llto""' ............ nl<.lam"r••".!<""'"'º. : 
p<11n1.-na .s...,,ou.l•o<• .:i~•a11•• la"''ª"~ .. d<I: la Un1~ dd t~. •~ mo1.!1u.<..>n PA"'·•r••on n~•nn"""' con•ln1r111n dtl 
p,..¡,.¡,, poo la Uc:=o.•._a..., la <1u• ~"'"'PA'"" <CLU ¡j y :O l'I"'"'~ hcm<X•••• (.tat,.no. dd ra.,odo R..,..,¡...,,.,.,.,¡o h• 
llnil f""......U.. SiA n?tuón. ror r<inta• •u m J.C 1!\m. c~J.. t-. .. n:.i -1n10¡11111ncon l•f'LRA41IA.t11a<lol'>auonal-<Sd • 
.,,..., ""' jorouJ.a """'ovda - la"""""°"'º"· •. ,.,..,.,~ lo Mooomo<r.10 l~•n.Jru!l:a\MThh1¡i:fo1.,.d< llCCN>rOnaJ"'ª 
al<11i..··.mm..>O/Cf& '""'.le 1<>1111..:..:nca.alnur..:cico.u..:rilb i!c Gr~r- 1 hnun,.•u <!ti C<>~tfJ<> Ni.::iooil <!e lfl~Jadar=>,; 
dod.e'Wlllo. ~,...W.J<l-.¡tv•' ..,"'"""· ta lf"Jtr._i.~n <lt t--iud1~1n l'n1•trll'-"º'· I• Al.'(..a~ ~. 

~[?J.'.~Eif.~~~~;~~; t~s¡~jfJf~l?~~ffiE1it~JJfff~~:: , 
~=t::.~·~~,:~·~r .. L~~,~ .. ':';.!~~=;~ ux. .. ~pc<a.:o • "-• r:i. .. ·• :<•do.:;~ 
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no sólo sea un tema de discusión entre pequeños grupo~ de muje
res,sino que sea reconocido como una forma de lucha por la lib;: 

ración de las nn.ijeres y hombres, víctimas de la opresión y ex
plotación. 

Si se quiere crear una conciencia feminista en la co

nrunidad o construir una nueva cultura no sexista, o difundir 

los principios del feminismo y socializar su lucha, no sólo es 
necesaria la creación de nuevos grupos feministas o lograr la 

incorporación de más mujeres -y hombres- al movimiento, sino 
"lw.ceJL púb.li.c.a 11uu.tlta. v-W-i.611 del 6em.ltú.6mo", como dice Charlo
tte Bunch; es decir, aprovechar el carácter masivo de los me-

dios de comunicación, en especial el de la prensa escrita, cuyas 

características periodísticas permiten no sólo informar acere:a 
del entorno femenino, sino testimoniarlo, cuestionarlo y anali

zarlo. 

Si aún persiste la idea generalizada de que el fernini~ 
mo es "sectarismo", "lesbianismo" o "elitismo", es porque no se 

ha dado suficiente información acerca del nuevo carácter social2, 
zador del feminismo. La prensa escrita, por su carácter periodí~ 
tico (actualidad, inte-rés general, análisis, mayor información 
y conte.-.;:tualizaci6n de los hechos), permite conocer este nuevo 
movimiento feminista y contribuir a su fortalecimiento. 

Algunas mujeres, relacionadas o no con el periodismo, 
supieron conquistar espacios dentro de algunos diarios y revistas, 

y comenzaron a hacer periodismo desde una perspectiva feminista, 

para contrarrestar la información sexista que contL~6a glorific~ 

do la actual condición de opresión de la rrujer y desvirtuando el 
carácter del feminismo. A lo largo de 15 años, algunas nn.ijeres han 
logrado llevar a las páginas de los periódicos temas que no habían 

sido abordados, y que tienen que ver con la problerruítica femenina. 

A este ejercicio profesional lo hemos denominado PERIODISMO IDU-

NISTA. 
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B. PERJOD!Sr-'D FEMINISTA, EJEMPLOS 

••• J!i\GAIDl!>S PERI0DISill0 fü!l SEJ(I.Sl':A 

Desde los orígenes del movimiento feminista mexicano, 
algunas mujeres comenzaron a darse 0.1enta de la necesidad de di 

fundir su nueva forma de mirar el mundo, de que más mujeres conE_ 
cieran que su condición social no era producto de la naturaleza, 
ni un caso individual; que el ser mujer no era sinónomo de serv2, 

lismo o sumisión hacia los hombres. Algunas feministas reconoci~ 
ron la importancia del quehacer periodístico en la socialización 

del feminismo y comenzaron a hablar de aborto, anticoncepci6n, 
violación, desigualdad social o cosificación sexual, a las pági
nas de los diarios. Temas que hasta ese.momento (70's) no eran 

considerados periodísticos, ni de interés general, a pesar de -

que el 50% de la pobla,ción está constituido por mujeres. 

. Hasta principios de la década de los 70's, las publi~ 
cienes femeninas se encargaban de reproducir el rol tradicional 

femenino, recordándole a las lectoras sus obligaciones y respon
sabilidades; más que 0.1estionar esta condición, sugerían formas 

modernas para cumplir su rol de madres, esposas, amas de casa y 

reprobaban toda actitud liberadora de la rojer. El feminismo llegó 

a la prensa con un discurso diferente al tradicional. 

Una parte del movimiento feminista comenzó a multipli

car sus esfuerzos, básicamente en las filas del periodismo, me-
diante la elaboración de artículos publicados en los diarios o 
creando sus propias publicaciones. Se trataba de aprovechar el 
carácter masivo del periodismo y colocar en la mesa de debate 
los problemas de las mujeres que involucran a todos los miembros 

de nuestra sociedad. 

La fusión entre periodismo y feminismo se fue hacien

do cada vez más cl~ra: algunas periodistas tomaron conciencia 

de los problemas de las mujeres, de sus luchas, y algunas femi
nistas comenzaron a difundir sus ideas y a ejemplificar con he

chos reales la opresión femenina, en las páginas de los diarios 
o a través de sus propias publicaciones. 

A juicio de la actual directora de la revista fem, 
Esperanza Brito de Martí, en los 70's era impresionante la can 
tidad de feministas que escribían CJ:!prensa: "te1úamo<1 pn.ác.ü.c.a.

mente c.u.bleM:oó todo<1 loó pe/Ú.6CÜ.c.Oó y n.evú.i:tM y M.[ 110<1 .t'.úlllt 

m<L~ mLLjen.u; lo qlle 110 pocüamo.; hacen. en.a. abandonan. .ea. pn.el1.6a. 

c.omen.cia.f. y tn.acü.ci.onal, te1úrun0<1 qLLe <1egtú-'!. .úici.cli.ettdo alú, p~ 

/La. que máó mtLjC!ll.M <1uple.'I.m! Za que u.tábamM haci.endo f..M 6eml-
1Ú.<lta6" ( J). Como parte de las actividades del creciente movi-
miento feminista en nuestro país, en las páginas editoriales, 

sociales y culturales de los diarios comenzaron a aparecer re-
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flejados los problemas y las luchas de las mujeres. 

Había cerca ele 20 perioelistas feministas repartidas 

en los diarios -continúa Esperanza Brito- "l.lall.ta. LamM u.taba. 

en E.e. U1U.velkla2., Ma. A11.ta1U.e.ta Ra.6 c611 en ExceL1.<.01t, Elena. -

UMtt.ti.a. e11 U110 má.6 Una, ya u:ta.ba. en Navedadu y en s.<.empn.e, -

e11 6.(.11, -ha.b-í.a plumM 6e.in.i.1ÚJ.>.tM e.it .tado1.> la1.> medial>, .ütcf.uye!:l: 

do .f.oó pal-í..t.<.c.aó". Esperanza Brito, quien a principios de los 

70' s ya había hablado de feminismo en la.televisión -con Mano

la Saavedra-, también colaboró en la revista Kena, donde comeE: 

zó a escribir de feminismo "aunque era feminismo de kinder", -

señala Brito. 

Al mismo tiempo, Esperanza Brito comenzó a escribir -

en la página editorial de Novedades, "da11de pu.de daltf.e má.6 6u.~ 

za al 6e.in.i.1iL5mo, po1tqu.e en Kena, donde me cU.e1ta11 übeJL.tad .ta.tal, 

nú. colu.m11a. ó e1tv-í.a pa.Jta. canúenUzM a. lM mu.j e1te.1> y e.i1 Navedadu 

ei.c.Jt.lb-í.a. pa.Jta. ca11úe1iUzuJt a la!> cw..tolt.ldadM, de nu.e.1>.tJLOl> p1tabl!!:_ 

mM". A juicio de Brito, la incursión de algunas feministas en 

los espacios periodísticos "1.>e cU.a de ma11e;u¡ 1ia:tuJi.a.l !f 1.>e1tv-í.a. 

paJtqu.e la!.> paü..t.icM qu.e no .f.úa.11 6em, ó-Í. lúan a Ma.Jt.ta. LamM en 

El UiúveMal". 

Sin embargo, la presencia de estas mujeres se fue debí 

litando porque "a /.!a. A1ita1U.e:ta Ra.6c611 la 1.>a.ca.Jtan de Excél'.6.<.01t 

pa1tqu.c. ltabR.aba demM.lado de aboJL.to, ya me /ta.Jt.té de Novc.da.du y -

me peli.é co 11 el d.<.Jtee.toJL de Sie.inpJte, me cU.j e 'c.11 s.<.emp1te,_ 11u.11ca" 

Angele.1> MM.tite.ta i,ali.6 de ExcéL~.ioJL, Ma.Jt.ta LamM !Je 6u.e de v.<.aje, 

e11 6b1, poco a poco 6uhno-<1 duapMeúendo de loó medio¿,". 

La participación de estas feministas en los diarios 

se dió ele manera aislada, se trataba ele esfuerzos personales, 

no colectivos, lo cual favoreció el agotamiento de algunas. 

Sin embargo, este trabajo favoreció al movimiento, porque le -

diÓ.dinamici<lad y sirvió para incluir a más mujeres. Recorde

mos tan sólo el reportaje que Marta Acevedo publico en Siempre 

(30 de septiembre de 1970), acerca de la mancha que realizaron 

las estadounidenses para celebrar el cincuentenario de la ob

tención del voto. 

"Su. pu.bücac,i.611 CJta wia co1.>a mu.y pe1L1.>011a.f., CJta paJta. 

nú: algo pallt.<.c.o que .ten.fa c¡u.e vetz. coa c.01.>M mu.y coi1cJte.taó, -

qu.e dua:ta.Jta polémica, awiqu.e 6u.CJta en u.n núcleo peqtte.i1o. El! 

.to11ce.1>, a. .tJta.vé.I.> de s.<.empn.e me lta.bló wia 1.>Cltie de ge.iite.1> qu.e

yo 1U. conoc-í.a., y 1.>e 6oJUn6 w1 pJUinCJL gJz.u.po de diócu.1.>.lói1 MbJte

el Mticui.o. Y ue g1tu.p.<..to 6u.e cJteúendo y ha.úe.iido c.onta.c..to 

COll má.I mu.j CILM ••• " ( 2 J . 

Así resume su e>.-periencia Marta Acevedo y así ejempll_ 

ficamos la efectividad del espacio perio_elístico para sensibilizar 

a los (las) lectoras, acerca de los logros de las mujeres y de 

las injusticias de que han sido objeto a lo largo de la histo

ri<!. 

Otro ejemplo de la trascendencia de las ideas feminis 

tas a través del perioelismo, fue cuando la página de mujeres de 
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un diario berlinés (RFA) logr6 -en tan s6lo dos meses- recabar, 

en 1981, un 11il16n de marcos de ayuda a El Salvador. · .. :··.*" 
~~~o ~~0-~o~ 

. .: . ,_. • ~~~e i>~ 'e~ 
·. :. . . ~'\):~~ .. ~~ ~". 

\i'-"t\~\·. ~"\e~ · · ..J~, · · . 
e,t'f,I~, ·· D: ~ . : :l. e.~ J El primero do febrero do 1981 

'{O.~ · ~\v re,"' el diario b-Orlinés Dio Tagas-
. <'>i.e, ._. • ~i). -""c,O zalrung Inicia lo publicación de 

:\ v · ~~ . . · 0-~ , , una l)llglne diario dedicada a 
· ·~e __....,~ 1,.\)· · las mujoros. Es ol único Pl.l-

~e-c\• c.e1.\-Y" ··· ~e. : ' riódico lndepandionto ,.,,Ala-
i>.C · · n. "\,.: J..:~ . manla QUO cuonra con oste es-

\\e · ~. 'U ~· u_ 1 V ·psclo. Esto diario, qur so croó 
. ~~e ..r\~'\.Y: , . · . ·· hace dos a~os, oale c. ·ovo-

"V. 1i.;.~• · : ·ces a lo s.em;;nn, tlrn 20 mil 
~· ~V # - cjomploros y &e distribuye pcr 

~~ .. , "'\..,..d.'( ... ' suscr.ipclón y venta militan.to. 
V . a.._Vv Esta intOijrado riorur,cotecttvo 

· c,v mixto do 30 pon;onns. ceda 
· "'(,~ una do las cunlo:; tiene un 'iuOl

do filo do 900 mJrcos (mil pe
sos!. 

semi a 
servicio especial d_e la mujer latinoamericana 

Poco a poco, comienzan a surgir espacios periodfsti-- a.gencla.6 nuevM como ANN IAgencla. Nueva Ni.e.Magua) que .Ce decli.-

cos dedicados a hablar de los problemas de las mujeres, a cues
tionar su condici6n actual y a testimoniar sus luchas y logros. 

Esta inquietud no s6lo se manifest6 en las pequeñas publicacio-
nes sino también en los servicios que prestan algunas agencias 

noticiosas. "LM gMttdu .t!LM1w.clo11CLtu, de fu c.omwU.c.a.ú611 e.a

mo UPI, AP !f EFE, 110 ,¡,e oc.upa.ba.n paJta. nada. de .CM mufe.ll.U, o 

c.ua.ndo .to ha.c.la.n eJLa. de ma.11Vta. a.gJtui.va. ha.e.la. ÜJ-6 movi.núe1rto-6 -

{¡emúú..6.tM, peJLo a.ún M.l fu i.1160Jtma.cl611 de mufe.u.-~ eJLa. e.Mi. 1m

fu; pM.a. -te.!>pondCJt a. u,.ta. ,¡,i..tua.cl611 -!.U11.g.le1um expe.uenúM a.i'.

.tvr.na.tÁ.vM de mufvr.e-6 e.amo FE/.lPRESS, IPS c.011 bu bVtvi.ci.a SE/.ILA 

(SCJivi.ci.o de la. /.lufe.t La.t;l11oamCJÚc.a.11a.), P,teiwa. Lati11a. !f CLtgunM 

ca u11a. bwwa. plt.Dp0Jtcl6t1 de -6u bal!l!.a. i.n6oJ-una.tÁ.va. a.~ mufeJ:.u", 

C."\l>lica Genoveva Flores (3), e.xcoordinadora de la piÍ.gina de nn.ij~ 

res que cada domingo aparece en El Día (ahora la coordina María 

Guerra). "Yo cli.Jú.ct que a.lú pe;u:li..e/t011 .i'.a.6 g0tctndu .tll.Mnae.i.011~ 

.l'.u de .Cci i.11601Unacl611 al'. 110 .tomaJr. e11 C.Ui?;lrtct ctf'. 50% de la. pob.i'.a.

cl611, .Cab mufVte-~", agrega la también corresponsal de SB!LA, en 
Mé.xico. 

~!icntras las feministas se organi~aban y denunciaban
la violencia hacia las nn.ijeres, mientras pedían "maternidad li

bre)' gratuita", algunas de ellas comenzaron a conquistar espa-
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cios en la prensa, "ganM 101 e;,paci.o u p<Vt-ti.cul'.a1U11e1tte dióidl 

en otto6 meclio6 M mrv~ .!>enci.Uo, pe.Jto mmca e~ 6<'1ci.l. En PMa

guay, po.'I. ejf!Jnplo, ta ú1iiea manvia de empezM 6ue den.t:w de la 

6ecci.6n 6f!Jneni.ita. Ahí., en.tite /J.ece.tM de cocina. y co11'.6ejo~ de -

beUeza, lM 6~>ti6-tc:L~ ¡\Uúu:ut 11ot.M C!Llti.ca.~ .!>obti.e !a. courli
ci.611 de lM mujeJtu. 

"En la maLJolÚa de loó upa.ciM ew-ten.tM dent:io de -

lo¿, gfl.andu med.<.06, ha.y poco apoyo; 6011 mtí.6 b-i.e.11 .toleiutdo¿ po1¡, 

lo6 d.{,'1,ec-ti.vo6, pelta fJ.M.a vez 1>on paga.do-O IJ pubUe-i.tado-0 a.decuE:_ 
dronen.te. E&.to u:tá v-i.ncul'.a.do a. que ha.y muy poca.6 mujVtu e11 lo& 

piiu:to6 de dew,i,6n u a la. 6aUa de c.011ciencia. 6emútú.ta. de qu,t~ 

nu log-ta.11 accedeJL a. el.f.01>. E.i:ta 6aUa. de co11ciencia 606"-e .eo
qtte -0.<.g1ú6.{.c.a <leJt mujrvr. en nuu-1'.:'1,a.¿ &ocie.da.du fJ.e6lejado :tam

b,(,én en et heelzo de que aunque ca.da dí.a hau má.6 mujeJiu en lo.!>

mecliob, oc.upa.dct6 de lM má.6 cüvefJ.Mt6 &ecúonu, 110 ha.y mM no.taJ., 

fJ.e.la.cio¡¡a.da.6 c.011 11uu:tfl.o¿ pltoblf!Jna.6, queha.ervr.u, luclta.6, .<.dea.6-

a P"-Opues.ta.ó. Ve maneta que &.<.gue -1>i11J1da necua_!¡,,(o a.ó-'L-Ut upa

cio6 e-6pecia.eu pMa. hablM de M-tM eo6a.6" ( 4 J • 

En lo anterior ~oincidieron cerca de SO nn.ijercs, co~ 
nic6logas y periodistás, que durante tres tardes interca.~biaron 

experiencias de lucha, respecto a ganar espacios para hablar de 

los problemas femeninos. Durante las actividades del IV Encuen 
tro Feminista Latinorunericano y del Caribe, estas mujeres con

cluyeron que "el :titaba jo en loó meCÜoó u bá.6.<.co pM.a. el c.amhio 

lutcfa una 6ocieda.d no 6Vú6-ta., puu c.ump.f.e la ñu11ci611 de puente 

enbz.e !a. -teo:úa. y la pfl.tí.ctic.a. 6em.i1t.<.ó.t<:1'.6 y la ge1tte" ( 5) • 

Comunicación altern~tiva 
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El esfuerzo de estas mujeres era -y sigue siendo- p::_ 
ra socializar el pensamiento feminista a través <le la técnica -

periodística, es decir, del testimonio, la entrevista, la cr6ni 
ca, en donde las mujeres son las protagonistas ele los hechos 

trascendentes. Es un intento por hacer periodismo de otra man~ 

era, un periodismo en donde las mujeres tnmbién sean sujetos de 
la noticia, pero no ele aquella nota que aborda las actividades 
de hombres y mujeres en esferas distintas, la pública y la pri

vada, respectivamente. 

Se trata de hacer un periodismo no sexista en donde 
la informaci6n que generan hor.bres y mujeres sea difundida en -
todas las secciones de los periódicos, pero sobre todo que no -

se reproduzca el sistema social que condiciona a ambos se..xos; 

que se cuestione el rol socia_lque se le ha impuesto a la mujer, 
en <londe no es para sí, sino para los demás. La fusi6n entre -

periodismo y feminismo nos lleva a pensar en la categoría PERIO 

DIS-10 FEMINISfA. 

El periodismo feminista, en nuestro país, coraenzó en 
1976, siendo únicamente un medio masivo -hasta donde se pudo

para difundir los fundamentos de la teoría feminista, es decir, 

los avances del movimiento feminista en otros países y en el 

nuestro. Sin embargo, poco a poco se ha constituído en una nue 
va forma de hacer periodismo, en la antítesis del periodismo -
se.xista y ha recogido la e~tJeriencia de muchas mujeres, femini~ 

tas o no, organizadas o no, pero que de alguna u otra forma son 

blanco directo de un sistema que se basa en la opresi6n y expl~ 

~
_,. .· .. ~··· ·.· '., ... 
. JJu;~. 

0

l;~~l: r::u;~ro, e;;~ t~-
ochc, aquí mismo, somos :·E 

millones. Por el mundo ¡jf 
salimo~ finalmente de la !, [i·~.· 

ratonera. \· r-·: 
Esto podría suceder en 11 ·~ 

cualquier cas:i, en la 
ciudad, en el campo. Tu 
eres mejor escritora y 
cantamos y bailamos: 
t basta de censura 1 y 
nuestro grito estruendoso 
llega al confin de la 
tierra, ilumin:?ndo el 
cielo. ¡Todas! 

¡~;o QUE NO, SI 
QUE SI YA VOLVIMOS 
A SALIR! Nos arroja
remos por todas partes. ¿A 
clónde van? 1 A dónde 
van? Corre la farándula 
por las prisiones, l:is 
fábricas, los asilos, los 
manicor:iios, las escuelas 
y las casas-prisión donde 
todas habitamos. Que
remos hierba salvaje y 
húmeda. Oigan el rui- , 
do ... ALGO SE HA ROTOl!lll 
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tnción de unos sohre otros, de ui,as sobre otras. 
El periodismo feminista se ha hecho a través de reví_;: 

tas independientes C'.imo fcrn; periódicos margin'1les -difunclidos 

de m:ino en m'1no- como La Revuelta (Colectivo La Revuelta) y Naso 
trns (publicación del grupo ~lujeres en ,\cci6n Sindical); pági
n'1s de mujeres como El Día y el scman'1rio político La Unidad 

(hasta la primera quincena de enero de 1989 en que la infonna

ción de mujeres comenzó a ocupar alternativamente todas las se~ 

ciones del periódico y se creó la column<:i fija "Rompiendo Ama
rras", para el análisis del movimiento feminista y de mujeres); 

y otros intentos muy efímeros, pero no por ello menos :importan-
tes. 

La mujer, constantementei 
violada en sus derechos 

•Salln;udcGurbri;onunti:a 
Jn.!tahor:a•up<ll1Uca 
h.:>'1'1b.•mujff'C"'I 

•Jurnada(un1ul:a 
•oolcnd:ah:acul;a•rnuju,... 

-~· 

•l.a~ nro•udnr:" dr TEl..\ltX 
l:uo1r.i•d:1mn1fü:ad<>• 

•Qutb~d!ffrrnrl.:i• 

r.ul<r:rrnd!•idim<>'> 

•l.a•mujrm 
•r;:u1mMtnC'Onlnndo.,..... 

·- -·- . -- --·---- 106 ' 
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EN LA UNAM, 
GAUAR ESPACIOS 

LJura llernJnder 
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Las l'idas de las mujeres 
están definidas por el 

poda clasista y patriarcal; 
marcadas por la 

competencia, fa exclusión, 
la propiedad, el racismo, la 
discriminación y todas las 
forma:; de opresión. 

Ed;todo por DIFUSION 
CUL1U2AL FEMINISTA, /\,C. 
Av. Universidad No.1855, .Co. piso 
Col. Oxtopulco Universidad 
Mtxico 0~310, D. F. 
Tel. 550.73-06 

,\c.nque mucho se ha hecho, poco se ha escrito acerca -

ele la importancfo clel periodismo feminista. Luego de 13 años 

de ejercer este periodismo -de manera un tanto aislada- las fe

ministas reci6n cc;:lienzan a refle..xionar sobre esto; es por ello 

que nos interes°'::ios en recoger algunas ex'Jleriencias de quienes 
han hecho pcrioJismo feminista, el mal ha enriqueciclo tanto al 
periodismo coma al feminismo y le ha dado la voz a quienes por 

mucho tiempo p~17.1:1nccieron calladas. 
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domingo 4 de septiembre de 1988 _.;iID~A ·9 
GENOVEVA FLORES ,;; . 

·11· ·,. ·' , \; . 
~. ,--Luego de <los años de experiencia como coordinadora de La Mujer en.el Mundo 

la p5.gina dominical "La ~tu j cr en el ~tundo", Gcnoveva Flores, re 

portera de El Día y editora del suplemento Metr6poli (hasta llla_!: 

za de 1989), y actual reportera de UnomasUno;habla -en entrevis 
ta- <le lo que para ella es periodismo feminista. 

"Tú puedM peJL60Jz.M Wtll Jz.Oc.a. COI! W111 peque.ita Ó,{.¡,UJz.11 -
que .te.11gM, -!..i. le. mdM a.gua y luego fu e116.IÚl1.6, Ma. a.gua -!.e. cü 
la.ta y Jz.ompe. la Jz.Oea, bue110, MO M w1 poqtU.to e.e per.A.ofumo fie 
múú.1.ta.; Ma. M fu tí.{.6wr.a. que ya lienio-1> ltec.fta !f que ha co&.tado ::-
mucho :t:Jz.aba.jo peJLo que ya ei..tá a.lú. En Mte ./ieiiüdo pie11./io que 
M.te M Wt peJU.oclú.mo al.teJLnct-ti.vo. Lo .<.de.a,('. .;vúa. wt mundo -
.i.gual.i.:tllJz..i.o en do1tde 110 títtMe. ne.c.MllJz..i.o la págúta. de mujeJLM, -
poJz.que .i.gu11C. 6e.IÚl1 ca.be.za, plt.i.11c.ipl1.t'. del d.i.aM.o la mMc.fta. def. 8 
de. lllMZO, (V,[a. 111te1Lna.CÁ.01111t de. .e.a MujeJL)' pell.O Mto 110 M po¿,,{. 
ble, l1t me110<1 e11 nuM:tJz.o pw. -

"P.i.eit./io que e.e pe.lt.i.ocü.6mo óe.inút.W.ta. u wta. muy bttena. 
pun.ta. de. .ta.nza.,, de 11f.:ta. c.11t.i.da.d cua.11do .;e Ita.e.e c.011 Jz.e6po11./ia.b.i.l.i. 
dad, qtie. va. a.bJz.,i.e11do lo-!. Mpa.c.io6. Yo p.i.e.11,~o que <1.i. te a.b-'1.e.11 -
u11 en.tJz.e.:í.i..tete de. d.i.e.z U11el1./i e.11 wt pe.lt.i.6d.i.co como El HeJLa.tdo, 
ha.y que toml1Jz.f.o, <lea. lo que <lea.'.'. 

- ¿Cu5.l seria la diferencia con el perio<lisn10 femenino que pro
ducen las revistas comerciales? 

"S.i. <1e puede .f..eamM pell..i.ofumo 11 lo que .tJz.ae Vague o 
Bue.11hoga1t o e<10, yo de.jo de .6e/L pell..i.ofu.ta.; <le me Ita.e.en MC/t.U:o.; 
.tei1CU:e11:tM 11 Jz.epJz.oduc.iJz. wt Mque.ina. que. ya no 1106 va., que c.a.uMt 
.i.nclu~.i.ve muc.110./i c.01t6.t.i.c.to./i 11 la, plZ.opia. le.c.toJz.a. poJz.qtie 1ni.e.11.tJz.M 
a.lú. le. d.i.c.e.11 que de.be .6e/L bue.1111 ama de. c.Ma, ella. tiene qtte .5a
l,{.Jz. a tJz.a.bajM; M 11.t'.go que ya 110 Jz.e6le.ja. una. Jz.C!.11f..i.da.d, -~e ct-'ta.
ta. de Mc.Jt,do.6 muy ~ta.6 -te.ncüe1itM a Jz.epJz.odttcA,'t 11tgo que -
ya no tie11e na.da que veJz. con e<1ta. .sociedad y que 110 puede .&e,,':. -
Ua.ma.do peJz.,i.oclú.mo. En ca.mb.lo, el peJz.,i.ofumo 6e.in.üú.6ta. v11toJz.a. 

Coordinadora: Genoveva FLORES 

¿· 
~ 

<h 
. ~~. \ 

-!U~ .. 
,----..,..------,..-----,---, . ~~ 

Slslnfron~etaS e ~ qóÁ . 
RECUERDOS DETAXCQ . .C.... El próximo.7 de'"· ~ 
septiembre a las 19 horas en Perpetua número·- ·. ~ 
4·3 casi esquln·a con Insurgentes, en.la Col. · ~~ 
San- José Insurgentes se presentará el video v ,/" 

memoria det IV Encuentro Latinoamericind Y.: ~ · 
del C:..!be que tu .. ., lugar en Taxco en -1987', · (?..(" · 
además. habrá una representación teatr~l_.~f.< ~ 
cargo ·del grupo. c.olombiano La. m.~c.a~~ .. , . ~ 

. Entrada libre. .. : ; . ." · ;. • ... ,,.L, ·· 
Las mujeres hondureñas ya ~uent,a.n. _<;OD 1 , .n.._ · 

un protector ante los piropos· pocq fin9,s· que,,·: . ~/. 
les dicen algunos hombres al habetnombrad~ .·. ~~· 

. a un defensor con una campaña ''Pro·reSp0tO:- ":. · ~- · 
:a la mujer en la calle'';_Ya hacori'le5:"1zado~cf~~~..:l:··· .. ~: 
cular un impreso que muestra a unádama·que-· ' ~ 
camina por una calle pensando. que ·"es· un;.',.· . e?~ • 
lástima que ya casi no haya horribres educa- \;.,,.~ 
dos'', mientras un "caballero" que· le sigue. " """.;, 
con su boca estirada le dice,"dame un beso···· .~,,. 
m3macita··. El .ayuntamiento de Tegucigalpa l 
que está decidido a lúchar contra esta cos- ~-· 
lumbre completará la campaña con;·jornadasc; 
educativas"- < ·· 



en 6u pl'.eno óe1Lti:L y deMVVLollo .todM .f.M c.ua.li.dade6 de una mu
jVL; M-te pVtlocü.6mo tiende a va.follall en pl'.e1uxi:d ~M acti.tudu 
de ta mujcJL. Una pa.JL.te 6w1dame11.ta.I'. de e.6.te pvuod-<.ómo e6 la d~ 
rnmMa de ta ac..tua.!'. c.oncllci.611 de .f.a mujeJt y dM aUe.JL11a.tivM. 
No denmtclall poJt denm1clM. Tronb.i.l!n liabta de .f.M mujVte.6 que 
han vuunóado y dcrnuu.tlla que <11. hay w1 cronb.i.a". 

E.xisten distintas fonnas de hacer periodismo feminista: una -
p:J.gina, una columna, una revista o un suplemento, ¿qu6 piensas 
de esto?. 

"La. c.omwU.c.acA.611 nunc.a u li11e.al 1U. homogénea !f .f.o.1i -
.!'.ec..tollM (M) 110 <1011 .!'.oó 1nl./Jmoó; e11.to11c.M, poll mí. que Ita.ya. má..6 
dobtuJoJLnadM, que <1ema11alme11.te e.!'. Excl!.l6.i.oll !f o:Or.oó prvV..6d.l
co.6 pubüque11 una página de mujeJtU, l0.1i (M) .f.ec..tolle.6 ~M)<1.lcn1 
plle .1ie.1Lí.a.11 d.lfiVte.11.tM. A mí. me gU./i.tallí.a gcma..'L u11 Mpauo en La 
Plleltóa pollquc. .1ie. d.l6w1de. e.11.tlle ge.11.te a la que yo 110 Uc.go c.011 -
2t V.ta. Lo-1> upa.clo.t> de mujVLM e11 caa..!'.qu.i.Vt cLla!L.lo <1011 bue.i10.1i 
~oll.ta que. hablen de c.6mo lw.c.Vt wi óuc..teJt, ó.i.emplle !f cuando 
.tronb.U!.11 .i.n&oJunc.11 que hay u11 ./..i.nd.lc.ato, ww. c.oope.JLa.:Uva, que .f.M 
.tllabajadolLM doméJ.,tic.M ./Je M.tá11 01Lgruii.za11do, e.tc.UCILa. 

"Un e6 tuc.llza que hac.e.moó e.it Et V.í.a, M que 110 ./.6.e.o 
apMezc.ct .i.11601tmaci.611 de mujetr.u e.i1 la p&g-<.110. domúuc.cú'. ./..i.no en 
.todo e.e pe.JLi.6d.lc.a. Lo .i.dea..f. ¿,e.JLí.a que d.lall.lame11.te .tuv.i.V-úlJJloó -
.l'.ct 110.ücA.a de. muje.JLu !f que. óemMa.f. o me.1t6ua..f.me11.te ./.e luci.eJLa -
la lleJi'.ex.i.ón !f .ea op.i.1u611 al ·'LMpec..to. Hac.e.JL prvV..ofumo 6eml
nc6.tct no ,¡,óJ!.o u hab.f.M. de.t g!Ltipo 6emüU.M:a !i.i.no .tronb.i.fo :tita.ta 
et lado 6einc.1u110 de. la 110.ta gc.11Vta..f., pOl!. ejemplo ,¡,,¿ ltab.f.ronoó de. 
.f.a de.tenclón de.ta Qu.i.110., hab.f.M. ;tamb.i.fo de. lM .tllabajadonM de 
PE.'.!EX. 

"El prvV..ofumo 6c.mlnw.ta u w1 ¡JJLocMo, ú ya c.aMof!: 
drono6 doble.Jor.nada o la página de. muje.JLU, ahoJta vámono./. a la. 
·'Ledaeuun, a que haya llepolt.teJz.O!i ( M l a..1.i.g11a.doó a c.ubl!ÁJL la .i.11-
60Ju11acl6n de mujeJz.u cü.M.i.ronente, la JLe6lex.i.611 ve11dJtá. e.e dom.i.11-
go" (6). 

BERTA HIRIART 

Por su parte, Berta Hiriart, trabajadora del arte 
teatral, integrante del Colectivo La Revuelta (1975-1982), coo_!: 
dinadora ele la página ele mujeres de El Día (1986), ex directora 

de fcm (1987) y corresponsal de la 1·el'ista chilena ~!ujer/fempress 
desde 1983 a la fecha, nos dcf ine periodismo feminista. 

"El> w1 peJt.i.oCÜ.6mo que .toma en c.tte.1tta que la nu..t:id de.e. 
mwido u.tá c.01160Junada po.'L muj eJz.M. E& u11 peJt.i.ocLwmo ltec./10 a -
pa!LtiJL de una v.i..6.i.611 de óCll mujeJL, de .tenc.ll wia lt.ü;toJL.i.a :ut que 
hac.eJL palt.t.i.c.u.!'.a..'Lu, w1 modo de ve/L .e.a v.i.da, wta e.!>prvV..encla que 
110 u pc.Mo11a!'. !i.i.110 de géneJto, c.o.f.ec.t.lva. E!i.ta mieva v.i../J.i.611 -
a.penM c.01ni.e.i1za a !ieJL c.01L6.{.dc.1Lada a bMe de u.taJr. dale. y dale. !f 
dale, con u.ta e;peclQ.i.cldad. 

"Palla hace,,'L p.1te1ioa 6e.i1U.1l.W.ta 110 bM.ta 1u óCll muje-'L 1u 
dec,.i.,'L que. .tu upaclo u de muje.JLU y pMa mujeJtM, !i.i.110 que <1e. 
nec.u.i..ta. .te11e.JL una v.i..6.i.6n que cue6.t.i.011a c.6mo lw. ó.i.do lia..6:ta a.ha
ll.a e.e deve1U!t 6e.ine11ü10 !f que. pltopo11e .t.'!.anó óoJunaclonu pa..'!.a que 
e.e mundo !>ea máó ju,6.to, palla que la ge1ite u.té meno-1 c.011di.c..i.011a 
da, polt e.e !iexo que tic.11e, a v.lv.i.Jt clc.rvtcc6 expe.úenclc-w, 6.i.no -
que la cuuti611 ./.ea máó pMeja y máó libJte. 

"E.!'. peJt.i.ocLLlmo 6<?.Júiti.ó.ta., ha.6.ta alwJta, Í!a .;./.do l1ec.lto 
poJt mtLjc.Jtu ú1uc.rone1ite, no po.'Lque óe p.{.e116e que. lo; fwmb."r.e.-6 no 
pueden apoJt.tM algo, .6.i.110 que. e.e.f.M 110 lo lta.n ltec.lw; en 6em .l'.ll.!> 
puell..tM !i.i.<?Jnp!te lian u.ta.do ab.i.e.-'LtM a la c.olabo.1tac.i.6n de. .rM pe 
Jt.i.ofu.tM, pe.JLo e.Uo.6 110 c.on6.i.de.JLan .lmpo.'Ltmite M:te e-6paclo !f
lu .t.i.enu que ./Jac.M e.e. CVL.tlc.u.f.o eo11 U'Labuz611 po.'1.oue no .;oa -
fo,¡, .temM que lu p·'!.eoc.uprut". · 
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TrcupaJio 

Sexismo corriente 
BenaHirian 

f'...a n~"'S b.na U.'I ~én. 'Tcmern::is •' 11:. M¡fur.os M 
1ol Cll'.c:.s~~~¡Qn(l¡,ll'~r:'l9.amr:rsdomlrl"'CI111 centro~ 
A,;lo\"Op.!'l~U.'~\"~. A.C.: 

Aflf;S ~dom~ota.~dlCax:t. hvl 
~al'md91"kffenllllta~.~dcl_,.,.~.io 
unm..du::hly'1cioct1tiftm?Oy11oc.id9 """18. E~invita 
.. ~VI t<.Sped!tt, C:Ull Yin:tc:ncl~dl! f've~ 

""""~""-~"""'"""""'"""~-· .. 1 r.:nd>o~hOO.~"ICO .. es:o.~.dnav\Q~C.. 
yY1;J,~1lDjai....,~kngQ.~ 
Mncwsat>esine.~~. ncconoc:e ... r.:-.;l 

riS<:~011poQoee"'._,,neln. &llmtau~..,,UJl\t•-

- ~'nf'"rte mnt:rr.lldll. NisU Qi.>e un c11. bac. ·~ 
~-""'id.6f"'~tCfl,iJ~·~,...,,.... ........ 
t1f"li!gutlll<r.!3ck.~d9~int.19.Ahlttano:x:::i .... 
bebo8f\d&\.;!:J1ra,:,a;6.,....~111ós.SU~enV'11 1 
tJOric8,..:laco.-..o.,r.¡:t..:.i.~.~o.un¡ 

~la 9"1:<918 ~.Y pi..-widi. 1 .. f¿•..U l 
~lll~raoiee.~•MdaA& .• ulQUeo.::J.~ 
~y~tlllrTNl"OMW:IW~perl~ei~ 

· no.,_wrtm1cau.OÓÑCl>punmdl~c-•1t 
c;....casie1111uQY~~aarnt;:iadllSO~ 
·~U"-d:ii...w.aqueM ....... 0.-~"" 

· _mtrQ¡a•ledll~llcomidlml~dol .. ~ 
t:C:11"s.;...~.uni:ar..~11toorTtn•~ay.1.a 
vid.ll.P«"OM,,acSOndeV<11air7U~•~-
~NSmQU8M,.~1:1~. 
Rl~t~.1~Mckll-tqot~r.. •• au-:!Jl'l,adot.) 

~.uno.n.a•e,.,,,·J..J.eflotrDSpPa!lres.esl!T'n:IO.t•::.1 
~no~d:l~oprq:io.Dcsdeh.)OI~• 
~dclS111'na..wmarl!:1ot.t-~.bgol;lell.lll~~ttl 
~ Yeell'I 911f~o de IM r.il'la -- h',a1- y b 
~u~~~d>ceaue..-.i~-~ 
~el dilltlfcil:I. El lo ae=c:a en Ln s;.;;~u u;r.:l• 
C10t>VS:Q~naCtr.'\~bdekle.:14'·1az,ru,;..-_.anl()l'\lll:, 
m1~~i.ma.-... .. .rcicr>Olbsh¡as..Rt.na..a!J..1q.;~ 

: ~.. ..·· ... -
h'R!\rs~dllungr11'1alrr\llCkl.;:J$.&kdl>tJl1• ; :=:o c:!sba ..-1r>d:J 111 ~t;i.. eUWOo~ ~loll 

. _,SA!:llron. N ~.,y 11 v.ot.:ron.·a:.M IS'l'.:.-..::c:ns· 
,~11pc!l"IJ~cll~t11a~TtJ;:tireU>Clo. · 
bsgol;lOS. rn.::;ho&~enb~. LllD9dldSlnoM 
~do.'°'v'~~~~p-3" 

-f!lljt(nf, ~ar.doll 111 11 Alidl'dd: ~-v ,.... 
--.:i-"'JÓQhlnt~---e'Ol'flO~Ufi.r.o. 

· l'tl;l'l.:;;~1:1vdad!Sn.~\al~r.:t1Mnhecr-'>ott · 
º·· .- .- ·.--.··.:-7«.:~:-=----:'t-1::. 

- ¿Por qué siempre te has interesado en los talleres de perio
dismo feminista? 

"E<I muy -OnpoJt.tante -'Lea.lüM uto<I ta.Uettu pMa Qlle 
M-i'. má6 ge1ite ptteda co.f.abott.M en eo..1 e;paclo<1 de mujette,; exú
te1itu, como dobteJott.11a.da, 6em, El V,[a u pMa que '.>u.'I.ja.11 >tuevo<1 
Mpaúo..1; .ütcl'.uM pMa. .ur. cíe[cindo a-Vtlí.ó .f.a ma:tg.i.na.Udad de tuta. 
pág.i.na. o una colwnna de mttjeft.M !f qtte Jtea.i'111e11.te el ptt.obf.ema de 
.l'.a.6 mujett.M C6té co11.temptado en .todM pa/Ltu mecl.tct1Lte la .;e1v!>.i. 
bili.rnc.i.611 de lo..1 1 cc1> l pvúofu.tM pOlt un la.do u dándole l1eA1üi 
m.i.e1itM a. fu6 peJt.6onM que tienen .i.deM óei1J.i.1il.;;t:M pMa. qtte -
pueda.a exptt.e<1a.tt.<1e" ( 71. 

YOLOXOCHITL CASAS 

Colaboradora de dobleJornada y ganadora del tercer lu

gar en el certamen "Rosario Castellanos" convocado por la Asoci~ 

ci6n ~hmdial de Mujeres Periodistas y Escritoras,e..'<plica lo que 

entiende por periodismo feminista. 

"E..1 fu necu.i.da.d que .te11einoó .todM ta; muj e/tU de comu 
1t.i.catt.110.; e1itJte 11Mo.tlta.6. LM que eM:amoó co1i-!>c.i.e1itu del'. pa.pet -
qtte aM lta.n .i.mpuu.to, de la. liW.toJt.i.a que. 1106 Izan .ütculca.do !f de ' 
la<1 a.va.ncu que lwnaó .te1údo pMa. :wmpett. u.te papel, .te.neino..1 fu 
11eeu,i,da.d de comuniCMlo a. tiu demá6 muje!t que. e;.tán má.! a.Uá del 
ámb.i..to :ía.nii . .UM. El pe!Uofumo :íeini.11.i..M:a C.j fa ne.ceúdacl de comu
rU.eM a. 11uM.tJto..1 co11géneJtM fa -impoJt.ta.ncJ.a. de. que. .f.06 ei.quemM 
que 110..1 lta.11 da.do e .i.mpuu.to lM pcdei11M Jtampe,t !f fo,; debemM .tJut6 
cendett., pott.que nuu.ttt.a. neceó.i.da.d de 6elt va. má:~ a.Uá del fava.deJto
IJ dd Mcud.i.dott.. 

"El pvúofumo 6einúú.6.ta no U e.e de. J:.a,; Jtev.i.6.tM 6eme-
1tú1M, l<U cua.e.u óome11.tm1 e,;e Jtai .t:i.ad.i.cla11a.t pa.Jta. óeguúz. j!L!>:t.i.-
6.i.ca.ndo e.e pa.pd de fu mujeA en la. c.a.-0a.: 6M má6 bon.üa.<1, .ten<VL 
w1 mejott. ma.tt..i.do, ev.i..tM d enga.ffo, en ¡).i.n". 
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Actividadesfücitas en derredor de los infantes 

Un millón de niii~s 

ROSA MA. ROVRIGUEZ 

Con una amplia experiencia como redactora de La'.lornada 
y de los noticiarios de Radio Educaci6n y cerno responsable delá 

secci6n "ViejcrÍO" de doble.Jornada, agrega lo siguiente. 
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MARTA LAMAS 

Por su parte, la antropóloga fcminist~ Marta Lamas, 
quien se ha relacionado con el periodismo a través de sus artí
culos en diarios y revistas, explica lo que entiende por perio

dismo feminista. 

"Eó aquel'. que paJr..te de una. c.011c.epc¿611 6rm,(JU,¿,;ta. de fu 
Jz.e.a.ü.dad, y a. pa.tt.:ti;r. de. a.lú. a.naLi.za., c.JÚ:tÁ.c.a., ha.e.e. c.Jz.61úca., Jz.e.-
paJr-te.a a de.nwicia.. Ha.y w1 pe!Úaclúma que habla de la~ muje.Jz.M y -e 
que a.poya. e.a.MM 6einüü,¿,:tM: a. ve.c.e.ó eó 6eni¿n,i.M:a pe.Jz.o ot:tr.a6 ve. 
e.u e.a.e en el'. mujeJIÁ.6mo. Falta. ta peMpe.c.Uva.·fieinüiw:ta. paJta. -
;tJui;taJr, Mwita'-> que 110 J.>e.a11 de muje.Jz.eó. Ya c.Jz.ea que el'. abjffiva 
del'. pe/Úoclúma 6ei1U.1U,¿,:ta. u jM:tameiite p-H <eiitaJt c.;a. v,Ll,{,611 a.1'.
:tVt1taliva. de lM he.e.ha!> poü;Uc.o!i !f !iouat1:.o y que. !iu púbUc.o de 
beJúa. ht m<M al!'.á de. tM muje.Jz.u !f de lM 6ein.úiw:ta.6, !f !ieJL el'. -
púbUc.a de. la-0 per.,i,6d,{,c.oó e.11 genC/l,ll.(. 

"La. pJz.C.IMa. 6CJJU'.1U,¿,:ta. J.>uc.te. c.a.C'JL e.11 la ma.Jz.gú1a.ü.da.d, a.f. 

gW1M vec.u al'. -5 el;, dht,{,g,i,da e-OpecúU'Jnen.te a. lM muj VLM, ot:tr.a6, -
a.t 110 c.an:ta.Jz. c.011 J.>u6,i,úe.11:tu Jz.ec.W-J>M ec.011ó11U.c.o-0, Ta.t eA el'. c.a
M de Mnue.Jz.Zo!i va.l'.folia.6 e.ama "1-kvúa. ,e,¿be.Jz.aci<í:. dc.i'. puebto" a 
"Eiipa/f1id.i,c.a.", que c.amba.:te.11 el z,ewma de.J.>de po,:,.iúo11e-5 d,{,0VLe.11-
:tu, dht,{,g,{,éndo!ie a !ie.c.:taJz.e.~ :tambú!n cü&Vteiite,~, pe.-~o uLlUza.11do 
w1 med,{,o eü,{,c.a~, la. 6a:to11avel'.a y la!> d,{,buja-0". 

- ¿En dónde has hecho periodismo feminist.i? 

"El úii,{,c.a pe.Jz.,{_ad,{,~ma que lte hec.fio ha. .~i.tia [einúi.W.t<L 
Emp,{,ezo pJz.i.mVto e.11 ,ta Jz.ev-W.ta. óein, dude iiu CV'v~ciwtH'. en 1976 110.ó 
:ta. la 6ecJ1a.. Luego, cucuida me TIWU01w11 a c.ie.Jz.i.bó,·, ;JO!t pJz.i.me.'L-i -
vez e.ama e.d,{,to~vi.a.1'.ú:ta. de un pe.Jz.i.6d,{,c.a e11 19í7, .ta -i;iv.i;ta.ci.6n me 
la fi,{,za Lu-W Jav,¿e.Jt Sala11a de. El UnJ.ver->cJ'., qti¿e.., ,;1e. -i_nvU6 palt
que le J.n:te.Jte,¿,aba. :twe.Jz. u11a ap-<.11úm 6ein.<JtW.ta. en L'l l"ig,{,11a. ed,{,ta 
Jz.i.a.t. Eó0úb,[ iiwcuuú'.me1ite. hM:ta. pJt-inci.p-io,:, de 19B/, c.ua.ndo me -
pMé al'. ww má.ó wia, donde u.tuve 110.ó:ta. 1982. Ve.~¡:•uM me 6u,{, a. 
v,i,v,i.Jt a. BaJtc.itana !f cuando 1teg1tel>é u.taba !Ja f:_l}:_J_r:wada., donde 
ha. c.ala.bo1ta.da dude. 1986. 

"En e.e wpeeine.n:ta c.uc.tti~i'. "La jo1tnada. l>einmuii'." :tuve., 
c.on Lmúa Cuó1ti!, Ho1cte1i~-¿a l.lo-~eno y Sa.Jz.a Se6c./10v,{,e/1, un Mpaúa 
!iCJnaaa.t que !>e. Umnaba"V,{,6e.1te11úa~" tJ que no!> Jta.tábamo-5 l>einanai'. 
mente. VMpttél> v.¿no el'. p!toyec.to de dabte.Jo.\na.da.. A vec.M publi::
ea en a:tJz.M Jz.ev,{,¿,.ta.-5, e.ama en La. Gtid'.1'.ot.rna y en Ne.xob. En :todo6 
fo-0 Mpa.ua¿, donde. ~e.Jz.,{,bo fo -/U'90 ~m:z pe!t~pec;:uva: que. a.
deinlíl> de óen1úi.Wta tiene mttc.ho de c.amwi,{,~:ta. !f pl>.¿c.am¡a,f.,[.t,¿c.a". 
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SARA LOVERA 

Finalmente, Sara Lovera, con 20 años de periodista e 

interesada en hacer esta pr~ctica profesional desde una perspes_ 
tiva no sexista, agrega. 

"Yo CJteo que ha.y un tipo de :tJr.a.bajo de cü.6M.<.611 de 
la..6 muj VLM que .6 e ha. de11om.<.11ado pVl..<.oCÜ./>mo 6 em.úÜ.6.ta y qre ha.y 
un pvr..<.ocü..6mo ll.11Ü.democJl.á.t.i.co quehnp.<.de la. d.<.&M.<.611 11otiúo.1>a., 
.<.n6oJunativa, ana.U:üca y ./>Dei.al. de .f.a..6 mujeJLu; a u.te. ejeJLú 
úo pe.IÚad.ú.tico e11 6avOJz. de w mujeJLu .1>e le úeJWta.n w -
pueJL.ta.6 y 110 puede e1LtJuvz. .1>.<.110 a :tJr.a.vé..6 de la. e.:úó.tenúa de -
lo.6 e;,pau0.6 de pVl..<.oeü.6mo compJtome.tido y democJl.á.t.i.co. S6.f'.o 
a .t!Lavé..6 de u.te pV!..<.ofumo democJr.á.t.i.co, el pJtoblema de la..6 
mujeJLu y .6u mov.<.m.<.en.to, necu.<.dadu, .ú1qu.<.e.tudu y luchM em 
p.{.eza a .6e.I!. .<.mpo.IL.ta.11.te. e11 algww.6 med.<.o.6 pe.IL.<.odlótico.6; y ii 
.to u pMduc.to de la. lucha de la..6 muje.ILU cJtganüadM, de liil 
6ein.<.10..ta.6, de la. lucha ./>Dual que ha p1¡,oduc.<.do la .<.11c0Jtp0Jta.
u611 de .f.a.6 mujVLU al pvr..{.oCÜ./>mo mMcu.f'..<.110 poJtque hema.6 lo-
gJtado ab.IL.<.!L upauo.1>. 

"HaceJL wi pe.IL.<.ofumo 6ein.úÚ.6.ta .<.mpUca -de acue.l!.do 
a 1n.<. concepc.<.6n 6em.<.1Ú.6.ta como una pJtopue.6.ta CÜ.l>:Ci.11.ta paJta 
la. .60uedad- .<.nóoJunM, .tutimo1úa1t y .60úal.<.za1r. lo.1> pJtob.f'.e-
m<U de .t'.M mujeJtu; .<.mpUca .tamb.<.él! 110 .teneJtle 1n.<.edo a lia.bla!r. 
de lo.6 .1>e.iltim.<.en.to.1> de la gen.te, ya .1>e. :tJr.aJ.:e de wi MUlt.to cam 
pu.<.110, nucleM, ·de deJtech0.6 humruw.6 o de. eco11omla., aunque no 
ltab.C.e u.t.IL.<.c.tame.11.te. de mujvr.u, u.t4 .1>.<.e.11do wi pe..IL.<.oeü.6mo de 
o.tfLa_ na.twc.a.teza, u dec.<.Jt, VEMOCRATICO. 

"Ya no CJLeo en el pe.IL.<.ofumo 6einü0..ta como .tal., 
má.6 b.le.n hay que 6em.<.1úzM el pe.IÚofumo, hay que me.te/z..6e. al 
pel'...<.ofumo pa..tJt.<.Mcal paJta. ganalr. upaúo.6 !f pMa camhla!r. U.:C'ULc 
.tUJtM. Ya CJteo q tte ahoJta. hay má.6 muj eJLM .<.1i.teJtuada.6 e.it lza.bla!r.
y docume.1!.taJt pe.IL.<.odlóticame1i.te a lM mujeJte.6, u.to .1>e debe a 
que ltay cada vez má.6 u.tud.<.0.1>, :::ov.<.m.<.e1t.to.6, pJtogJtama.1> y ce.ii.tJtc.1> 
de apoyo a .f'.M muj eJte.6. 

"fa .únpo.tr.ta1ite cüóe.JtenciaJz. eii.tJte lo qtie u !a dlóM.i.6a 
de lo.6 Mun.to.1> de lM ~eni.üii...1.t<L6 (la .<.deofog-ía. 6em.<.10..ta) y .f'.a 
11ecu.<.da.d que ew.te de que en el pe.Jt.<.od.i...\mo .6 e Jtompa.11 la..6 e.6.t!Luc 
.tuJta.6 au.toJ"<Á..ta/ÚM-pa.tfL.<.a,~cale.6 y que. uo d~ lugM a_ una coM.<.--
deJr.aci6n d.<.-6.t.i.n.ta de la 110.tlcia en .té!un.<.no.6 geneltale.6 y a ab!UJz. 
e.6pac.<.o.1i pMa. hablM de. .CM muje.tte.6". 
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El primer taller de periodismo feminista, titulado 
"hacía w1 periodismo no sexista", fué convocado por fem, doble

Jornada y Mujer/fcmpress y se 1lev6 a cabo de marzo a junio de 
1988, semanalmente. !\ este taller asistieron alrededor de 30 -
mujeres y 4 hombres, todas ellas relacionadas con la comunica

ción y el movimiento de mujeres, estudiantes, profcsionistas y 

trabajadoras en general. Al finalizar el taller, las partici
pantes sugirieron algunas características para hacer periodismo 
no sexista, es decir, con una perspectiva feminista: 

1) Selecciónar la informaci6n de acuerdo a su relevan 
cia y no al género de los protagonistas o de quien hace la nota. 
, 'nacelia Estrada, cornunic6loga, 24 años). 

2) Llevar a la nota periodística la inforrnaci6n tanto 
de mujeres corno de hombres, que se conozca que en la vida social 
las mujeres tarnbién participan, deciden, actúan, igual que los 
hombres. (Ignacio Sauceda, soci6logo, 28 años). 

3) Crear conciencia de los problemas de la mujer en -
las personas interesadas en alcanzar una sociedad más justa. 
(Alma 1'!orales, corrn.mic6loga, 31 años). 

4) Incorporar el punto de vista de hombres y mujeres, 
evitando subsumir la información de mujeres en la inforrn.."l.ción 
'general' que es masculina. (Gabriela Cano, historiadora,28 años) 

5) Difundir' las ideas feministas, porque el hombre no 
las ha concebido. No difundir la irnágen de la mujer corno obje
to sexual; involucrar a ambos sexos, sin predominar uno sobre -
otro. (Elodia Corona, telefonista, 27 años). 

6) Romper con la diferencia entre lo público y lo pr2:_ 
vado; es necesario que el periodismo sea realizado por hombres 
y mujeres y que los puestos directivos sean también ocupados por 
rru.ijcres. (Flor Argot, soci6loga, 27 años). 

7) Que los periodistas no tornen actitudes patriarca
les. (Alejandra Aguirre, servidora pública SECOFI, 27 años). '! 

'I 
8) Un periodismo que trate a hombres y mujeres corno 

lo que son, seres humanos, con proyectos, con deseos de parti
cipar en el cambio social, con las mismas oportunidades de " 
desarrollo, sin que su sexo sea un factor determinante. (víctor 
Esparza, entrenador deportivo, 42 años) ' 

9) Que se haga notar que la sociedad está compuesta 
por hombres y mujeres y que ambos actúan, crean, destruyen a:
construycn. (Elisarna Cruz, agente de ventas y estudiante de p~ 
riodisrno, 24 años). 

10) El periodismo no sexista tendría que partir de una 
concepción distinta sobre los roles establecidos, de tal forma 
que pudiera hacer noticia de lo que no lo es, aparenternente;es 
decir, sacar de la obscuridad ese mundo privado y demostrar 
que también es público, que también es político. Corno repre
sentante de su género, la mujer debe ocupar papeles protagóni
cos en la historia. Debe ser sujeto. (Carmen Acevedo, soci6lo 
ga, 29 años). -

mujer/fcmpr~. 

,fl' ln'1bn .: Tall": 

~ H•m un P"riad~mo no 
:sc1ist•. 

Tt".lo~lm~d.cn.dcllzm z:! 
pm roclloald~Cidlal XabNo 
109 nquin:a T:a¡in, C.cl. Nar>an~-

s 10,000.0G(l.O!:n lle lfn ~I l~nn at..na,.l....,~"""'"'t · . .:.'.'.no l!<!rlt-•uo~ 
19U ltlf~r.d,»lJ.Q(i,.,.,.A •. IJ.,.•..,•.t....:Ua4o ¡uo 
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Mrts que dar una definición precisa de periodismo fcmi 

nista, creernos conveniente ennurnerar sus principales caracterís 

ticas: 

l. Cuestima la opresión y explotación hacía la mujer 
y plantea alternativas. 

2. Difunde y analiza los avances del movirniento femi
nista y de mujeres. 

3. No basa su actividad en una diferencia sexual. 

4. No sólo está hecho por y para mujeres. 

5. Ubica a los hed1os en el contexto de una sociedad
que condiciona las actividades y responsabilidades 
de hombres y mujeres según su sexo. 

6. Denuncia todo tipo de discr.iminación y agresión 
contra las mujeres. 

7. Reconoce la igualdad de capacidades entre los sexos 
a pesar de sus diferencias biológicas. 

El periodismo feminista es una forma de ver el mundo

y pretende ubicar a hombres y mujeres en un plano de igualdad 
social; hace de lo personal algo político)' tiene que ver dire~ 
tarnente con el 50% de'la población, las mujeres e indirectamen

te con el otro 50%, los hombres. 

El periodismo feminista no sólo es el ejercicio coti

diano dentro de un determinado espacio, para hablar de las rnuj~ 
res, es también una ACfI11JD que cualquier periodista, hombre o 

mujer, puede -y debe- tornar frente a los hechos sociales. No im 

porta la fuente de que se trate: deporte, cultura,política, s~ 

ciales, economía o internacionales, lo que importa es adoptar 

esta nueva forma de hacer periodismo, en donde hombres y muje

res son los protagonistas delos sucesos, en todos los ámbitos 
sociales. 

A lo largo de los Útlirnos trece años ha habido diver- ,! 

sas formas de hacer periodismo feminista: una columna, una p~
gina, una publicación, una revista, un periódico marginal o un 

suplemento periodístico. Algunos esfuerzos resultaron un tanto 
efímeros porque las difíciles condiciones econ6micas, principa1:_., 
rnente,obligaban a suspender los espacios periodísticos fe.-:ili •. ~ 

tas. Sin embargo, hubo quienes superaron los obstáculos y pudi~; 

ron hacer periodismo feminista durante varios años. 

Los principales ejemplos del periodismo feminista son: 
1) La Revuelta, prirnera época 1976-1978 y segunda épc-ca 1979-

1983; 2) revista fern, 1976 a la fecha; 3) página de mujeres de 
El Día, 1982 a marzo de 1989; 4) revista latinoamericana Mujer/ 

·fempress, 1981 a la fecha; 5) página de mujeres en el sernar'.o 
político La Unidad cté 1987 a la fecha(*); y 6) suplemento dobl<:' 

Jornada, 1987 a la fecha. A continuación expondremos brc-•·ernente 

la experiencia de los primeros cinco ej ernplos y para hablar ~ 
pliarnente de dobleJornada nos reservaremos el próximo capí:ulo, 
por razones que eA-pondrcrnos posteriormente. 

(*)Es muy probable que este semanario desaparezca -antes de 
julio de 1989- con el surgimiento del Partido de la Revolución 
Democrática que tendrá su propio periódico y en el cuál S<?guirá 
trabajándose info1mación de mujeres. . - 115 
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PERIODIS-10 FEMINISTA, F.Jf.\!PLOS: 

"flM.:ta el momen.:to no &e ha.b.fo ltec.lto una -
IM:tolLi.a de.t peJU.odLómo 6em.üM.:ta !1 me paltec.e muy 
.impoM:an.:te IUtc.ett e.-.1.:ta Jtec.oµllaci.6n poJtque, c.ada -
vez, en la pJtfi.c.ü.c.a, e1.> como ú. -.le .:tuv,i,etta que -
volvett a empezM con <U>.:tM el.> 6ue-'tzo6. Regü.:t:Jtcv't -
f.o que -.le Ita l1ec.lto y de,te11e;'t:te e11 dableJo:u1ada, -
puede e•16CJ!M1106 mudw a la~ 6ei11-t1Uli;tM, a Za-0 pe 
JÚo~.:tM y a la gc.11.:te c.11 geneJtal, poJtque v,i,v.üno"i 
en ruta c.ul.:tuJta de medio-O de c.omwúc.aci611" 

Berta Hiriart 

1) La Revuelta 

Cuando el movimiento feminista ya había echado raíces 

en nuestro país, las mujeres continuaban alimentando su movimi~ 
to con traducciones de la e.'-periencia feminista en o~ras partes 

del mundo, porque aquí no e.'istían libros o materiales que ha-

bl:lran dela realidad de la mujer me.ücana, que testimoniaran la 
ludrn de liberaci6n de la mujer en México. Fue entonces cuando 
en 1975, un pequeño grupo de mujeres(*)~ ~teresadas en llenar 

este vacío documental, en aportar al movimiento un registro de 

su formaci6n, decidieron hacer un trabajo colectivo publican-

(*)Eli Bartra, ~!:lría Brum:n, Chela Cervantes, Bea Faith, Lu
cero González, Dominique Guillemet, Berta Hiriart y Angeles Ne 
coechea. -
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<lo un peri6clico <lirigi<lo principalmente a las mujeres. 

Estas mujeres, ex militantes clel l•lovimiento de Libera 

ción de la "lujer, se constituyeron en el Colectivo La Revuelta 

y se propusieron "ecli,tM un pVLt6c:li.co pMa da:t cuenta. de lo¿, -

p1toblemru que camú1une11 .. te aqueja11 a ta,:, mujeJtc,6 !f cuya comp!ten-

¿,.i.óa e6 po<1.i.ble ·a .t;,w.vé.!> de la a.e.e.Lúa e.olee.ti.va" { 8). 1'1icntras 

se creaba el primer Centro de Apoyo a Mujeres Violaclas (CAMVAC), 
el primer Centro ele Apoyo a Trabajadoras Domésticas; micstras -

más mujeres se swnaban a la lucha por el aborto libre y gratui
to, las mujeres de La revuelta, Ringuna de ellas periodista, se 

reunían para discutir, analizar y enriquecer el contenido de 

sus artículos. Tardaron cerca de un año en editar el primer nú

mero de su publicación, titulada: La Revuelta, aparecida en se_E 
tiembre de 1976. 

Este periódico comenzó a venderse (cinco pesos el eje~ 
plar) de mano en mano, en los lugares públicos; se pretendía -

que fuera leído por muchas mujeres, por ello "eu.i.dMon que .ea. -
1tedacc.i.6n 6ue1ta. mu.y .. ;enc.dla. !/ la p1tMe11.ta.c.i.ó11 a.g-'ta.da.bi'.e" ( 9). 

"Qu.c,'l-[amo¿, .U.egM a c.u.a .. t.q<Úe!t mu.jeJt po!tqu.e en aquel mome..>U:o eJta 

nec<?.611;'!-fo .teneJr. e6a c.la.Jt.i.da.d !/ .. ;e..:t wi pac.a ¿,ec,ta,úM pMa. eome~ 

za,'L a move,'L el agua. Ya en la. p!tá.mc.a, La Revt<el.ta. e,'La. u.na. pu.

bücac.i.611 pa,'La cf.Me medfo, geiite qu.e ¿,u.p..i.eJr.a .eee1t, qu.e .tu.v.i.eJta. 

d..i.neJto pa,'ta eomp!tM el peJt..i.6d.i.co; lo 1tepM.t.[amo6 a la <1aüda de 

f.o¿, c.i.ne..-6, en lM e6eue1'.a..6 p-'Lepa..'La..to!t..i.M !/ wúveM..i.dade..-6, e11 fo¿, 

ho¿,¡J..i..ta..Ce;, con la.; ma.e;.t:ta; y la; co<>.tu.JteJta..6", explica Berta -
Hiriart (10). 

11 .... '" .1~ i.1 .......... . 
_, .. 1, ... ,.,,~.,¡..,;:,n,., ... ,.,. ... 
lnillunu. r .... d lnt1111\n 
ulhT\<>t linalmr1:nr dr b 
r:uonrr•. 

fuo J><..Jria 1ucrdu en 
ru .. l•~uirr cua, rn b 
ciud11d, re d <Joropo. T11 
º'"' mc-jor <=1oi1nr;11 r 
c .. num.,.. r b;¡ibmu1: 
¡l1:at1J t!c: temunl y 
nuenro 1;riH> ruruentlo'u 
(k~¡ JI tn11fi11 de b 
1inn. ilun1in:11:idu d 
cido. 1Tod.u! 

¡NO Q.l!E XO. SI 
QUE. 51 \A \"UL\"IMOS 
A SALIRl r-.;.,,. uruj.:a· 
rcmo1f><lr1odu pJt1r1. 4 A 
diin..!r u.n? IA ..!ünde 
n.n} Corre b hrSndub 
ronr l:u rriaionn. lu. 
J;ihric:n. I01 ::11iloa. !CM 
m:anfromi01, l:nncueb.1 
r In unt·prhii.in donde 
1odn h:abiu.mn1. Que· 
TCmut binb:a s.¡luj!C' 1 
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do ••• ALGO SE HA ROTOl 1111 

AHORAQUETODASJUNTAS H 
EMosnoro 

Mr hr rncont1:adt> en 1.a ullr ni .E/.. SJ/..E:/\¡ 
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mim>O'S ;i:c-~:r:n.u, pero J<bi:a r~tn•:a•!.11 Cr,,br<:-1tru.C .. ,¡1" 
t...cnunn!uetz<H<.mmi¡;omhrn:a '1.J ti tnu!1.:it.!t> ¿, h.:i~r <'n•· 
r.:ii:a lt'r:¡r w-r:n <; .. ir leni.:i ti rt'l:l.t.k1 ;I tn:rr.Jcr, ,J dnlubm 

~:~~t~~~;~;i~~::!~*:a'~~~::~~ ¿~7;,:~s prc;i:a1 ntcr~1C..dr$ y 

tm;>u¡:;~JU<;1. l:a m:aro.t~l:a, IJ l"'c1¡i1:h <.!t' h.l~r l1•;:r.ulo 
"~oh:ci"N11:a. 1cl:a~ .. ntc un.l hJ,<'tnt'' pc'><:"nln, m.idi:r.:imtJi 
mu¡rr $(,ni¡_, e;~ no trni:a m.h fl :ahc~.:i nur·•o\rrcb!tm:a' f1w!r:a 
r:apd Je 2-·~ b to~1r•f:tor:a b.iclilud<.!t'b\oCicdJJm.idns!.l 

~~¿~:~~:0i; ~::K~;f g~:g~~~~~~:'.ii:~i 
<.!.~linu I>· :t J>oK..lr ,,.,¡"' !Jmb1fn qucm:t In ;1!.uJuu1 y rrrr~l'IU 
dtrrrn•r&:-l:asou;ismi:irrnc;ut i:n:a nunori:a iécntihc;itla como 

ri:::jo ~~~~¡~ll~~ ~~:;~b,Jr~~~ ~~,1.~1~~~1~.:.~1 ~1.~~~~~~i::~~~~ 
Tr.i.t:ab.:isind..ume Clltnt;uit' con1- 1.inl.i~. ··~·~' <.!r l;1 mil:ad' y qi: .. lo 
tnzirmr un rol nuevo quid, l!"":I r<'t~"""l " l"'"li!""· Crtam"•· 
un;1 11h1.ic1.:.n dt' rdctic;1 f'<.J!i1iu l.rrnc.s crtr!·2o rn todt.s 'rn:1dc,. 
nutv.:i. T~i:a nr-cr\ii.!lld <.!r t:Jcrr }" Í.> l:air.ivl..:irtm.'t,uim;>!r:;t . 
cu:alquirr e~ rac1u r¡ue mr r~" 'f'l'l!im"'I m.h b nrusid.:nl tk 
ur.:ic1<:-ru:a1:a '~l"'•<.!:amrnlr l>.1C1.l ~dir rnmim r.>r:a u .. nundn. 
rlrdrm•rt:.1r.J:arnrntrundrl-cr· r.ir.>rro:"'ur·!rncnO'.!trtthc;i 
wrl). f-!r '""'"n.!1.1 .!ctii• Jr 101 3litm.u nul"¡lr:t. cxistfOCl.J., y 
c:arlrl" c;ur h.:!.>1:amcs <!:•cfl;id;.>, dt$Ur. 

~~~~~b.lcf;1:::::~~;~~~:~c'!";i\¡;C:J~~~ r.lp~~tn~n c~í'1~Jd~m~:%'~ 
dallt•n:as. un 11:1 bjo londu lrm1r.!j,J;o t..;u<:- fl••·a•\rn m'·m· 
d .. 1min;i..-::r de l.:i1 vocrs m;i-.cu· • t:a1:11.--s r pcbnz.i.m~. t.o:isu· 
lmu, ur¡:.Jl!n. de r:ibi;i y dc:lrr· miln!l1. :t.n1Humc1 ¡iDTqur ron· 
min:at16n c;:\i locab;imos a l:a lirt'l<:"lns~i¡.,~dtr:urstr.:i;1,,:l¡;u.1 
rnujuc¡.Jrlrncr.losdtntrc. y.:iclu:alo;;:~6n.~l:t.mm.. 

[,un k11¡:,,;ojr ,!r-;.>1t.n11..Jo y 
rrl'\·.-.cat1\0 .. utV'"rvrJr¡;:nl<'S, 
¡:.T:""-h~. ;o\oc1.:inun.-s ) ¿, 1m.:i· 

;;tr-r; lrmrn:nJ~ lr¡:.l.!.il .:i In 
11.>J1cmn;ilrs t•rrl"">mr.•• de !:a 
~"l·:a?lrrr.11!:1:! i.!t l:a n·1.:,H, rri· 
\'1'1.Ja.iJ... .lhur.l {O:l•O rro\"D• 

r.:i~1{•n y 1r:a<r.rn1:,n. rc-rc;u<:
J!'"''' 'ºm'~ u·n~c•~!11<'"'< y sr le 
!n·t.imM r:1 l.i c.11.1. sm mrJ.J~:c~" 
,1qu.rnl,,h.imTt1Mlo ll'•S.;..rms 
i.!~ •ubcu.!.11Jt1MI U~JJ....,. U\"" 
ct>n\n~<' y Ct>I" "nv:alo'tJ,..hn!o. 
c ..... iu:a!1J.:id ..ic l;1 ¡•:t.!:a!-:.:1, 8flo-
1u.>l.J.>:l Cr nu"'°lru curt;'"O t!e 
r:1°!¡rlM.ll<:-1o<l.>nut"'.!rf'snc;ue 
("""' h.> ~,..i.,, <"n<tnnJ" ~· C<''1· 
..!1u.•:uJu d"t.ion:e -.¡:' • .• • 1 ·• 
v.o!:urs J.,m1n.1mtn "'·'~'-·'··""s y 
J~~!;(>~J;:.~~~!:!;"~~~1:':'~ 
11.o!:"lw\dff't.'"'dcrnt.!.;..,,:u;;;,n 

bf,~~ }~:~~~~:~~!~;:\!:!.~;¡~::; ... ~:~ 
ói:nvsolr~ rr.:i.-n;iJ,llC~rrun;is· 

____ ,s._ ....... a.ri. u 
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En su primer número, aclaraban lo que para ellas era 

feminismo, como una lucha política en la práctica cotidiana; -

t'L~!bién abogaban por el dered10 al aborto libre y gratuito, por 

más guarJer:ias y repartición equitativa del trabajo doméstico. 
No por casualic.la<l las llamaban "las radicales". "Ai'.gw1M pC!JWo

llM dec.úm que JHH!.ti.tJw pvii.6cli.co eJta muy ILacltcat, pello 6.i_ ob&0_ 

v~ to& ;temM, 110 via pM<t 11ada wt leJn-i.11Áhmo co1Wia e.{'. lwmbJr.e, 

ÚJW w1 6ein-l1Ul,mo de -Lzquúvida, eJta Jtacltc.at en e.t &entido de -

qtte &.t .fochábamo6 poJL i'.ct au.to1wm.ta, pen&ábamo& que en Me mamen 

to eJta mttlj .únpolLtante. que .la6 mu j C?.ILM e¿,;tuv.i_é!r.amo6 01Lgruú.zada6 

au.t611omamente, que hab.f.ált.amo~ en plLúnC?.ILa pC!JW011a de w1a expe--

IL-tei1c.<.a que f.o.~ h. ·•b.~c,~ 1w .tenfon y que 110¿, clLIL-Lg-Léli.amo6 a ta& 

mujC?.ILU que ha6;ta ue mome1ito hab.tru1 u;tado mM9-L1tada6 y que C?.J? 

k'.06 meclto6 de comwúc.aci.6n no vr.a11 ;tomadM como ;,uj e.toó", aclara 

Berta Hiriart. 

Por su parte, Ana Lau Jaiven agrega que "e¿,;te pll.únC?.IL 

11úmC?.1Lo (de La Revue.f..ta) co11ce1itlla ta& eMeñru1za6 !J la plláctica 

que ta& mujC?.ILU .tttv-LC?.1Lo11 dwz.aiite .f.o¿, afio¿, de co1160Udac.<.611 de.t 

6eJn.l1i.i.6mo c.11 ,\fé:X..C:co" ( 11). El segundo número de La Revuelta ªPE. 
reció en octubre de 1976 y -a raíz de varios atentados a muje
res en las universidades- el tema central fue La Violación, en 
donde denunciaban la manera en que la sociedad considera este 
tipo de delitos y veían una alternativa en la unión de las rnuj~ 

res para denw1ciar dicha opresión. Continuaron hablando de fe

minismo y <livulgan<lo sus premisas. 

El Colectivo La Revuelta logró concretar en su publi-

cación "et plLocMo de izues.t~a ;toma de conc.Lenc.La como mttjelLV>, 

c.~ dew, como objc,to& o¡:· ... i.m.i.d01>", mediante los nueve n(uneros 

de La Revuelta que circularon por las calles a lo 
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,u-1os (de septiembre de 1976 a julio de 1978). Su carácter mono

!;1·[1f.ico abordó los i:crnas básicos del feminismo: aborto, matern_! 

dad, violación, se;1.-ualidad, trabajo dom6stico, entre otros. 

Cabe mencionar que sus articules nunca aparecieron 

firmados porque "al 110 6.úunM 1tu.ru.tli.M c.otabo1tac,lonru .üite1itamab 

c.omba.:tá 1n.L11i.mrunen-te Me vaúo -tan exprutcü.do !f -tan úitCJúolti.za-. 
do, de pen.~c'v't en -télunú10<1 de 'peM011a,U.dadc.<1 1 o de clúúge1ite<1" 

( l 2). 

:.'1!.' 
;o.' ' 

SOLAS Y AISLADAS NOS QUIEREN TENER .. 

SOLAS Y CALLADAS TENEMOS QUE SER 

SOLAS Y ENCERRADAS CON NUESTROS PROBLEMAS 
SOLAS Y ENGAÑADAS CON MILES DE EMBLEMAS. 

YO TE DIGO AHORA QUE NO ESTAMOS SOLAS 

QUE SOMOS MILLONES CON LA MISMA HISTORIA 

Y QUE SEPARADAS NOS QUIEREN TENER 
PORQUE JUNTAS JAMAS NOS PODRAN VENCER. 

. ru m 

Ap0yadas por 1os talleres del diario llno más Uno, l~ 

graban sacar un tir:t_ic c1c tres mil ejemplares en cada número. 

Luego de casi dos años tic encargarse al mismo tiempo de la el~ 

boración de los materiales (reportenr y escribir), de la impr~ 

sión, edición y distribución -de m:Jno en mano-, las energ'Ías 

se agotaron, el trabajo resultaba demasiado para od10 personas; 

fue entonces cuando decidieron buscar una forma de enroqiecer 

los materiales, agilizar el trabajo de impresión y distribución, 

y llegar a un mayor número de nn.ijeres. La respuesta la encontr~ 

ron en un espacio scrn:mal dentro de las páginas del diario Uno 

más Uno, apoyadas por el entonces Subdirector Carlos Payán Ve~ 

ver, actual Din ·tor General de La Jornada. 

El primer artículo que publicaron corno Colectivo La 

Revuelta, en Uno rn!is Uno, fue el titulado '.'El aborto como de

fensa de la vida", a¡1arecido el domingo primero de abril de 
1979. 

119 



1":.'l aboriu como 

defensa de fa i·icla 
Cas; di ... ·ri.m1c::nte p~derr.:.s leer noti:i3s que cu~r.:an je 
atro:iCa:"!es CO"':ie':'i~:iz cor.ve loo;¡ ni:'\os: ":.._i ... 3·"é a pi.;nta
p.i~s as:.. t';i!:i d~ des <s?".üs por mri;.3r 10 cama··. ' Di:s:ia:•;ra
ti::;.jc r.:J::!re tor.<.1rai.;a;: su hijita"', ··r.~a:r· ..... 1:)11°:1 Ce:t-nido 
Pot rr.c:a• ~ :..J hi1a". etc . 

.:Oui¿;-,1.:s sen los rn:tu12:1yes'. ,;.y 01.Jó to-iuran? 
Fod~;a rTluy t..i!.'n ;:ii.!r.!..a·:,e q;.¡e :.vn h;.rr~:~·!i Y :~u;::::co; que 
s~ hi:.::;.r:::.n p3C·!:!s sin querer, c¡u:- tC':i..ir; . .., porque el hijo 
c¡r~t;1u-;e ur. irn;.::éirr.<!n:a, porqu.; cay:j sa1 v;oijcm~:ite in· 
\c::;endo le vi.:!:: P'"·· ~·Je se le r:u1;:.-.: de fraca~~s y :ímita
c::.n~s. ;:i:>: ~Jt. r¡;: ~·=:.:-:·. ccn q ié r.•Jr-::c:""erlo. 

Las. ••U:J:->~S q:..ie ;;.·::-:i-:- ~enr• unü rri·;je· p:·a r.v ~!:~!'3r 
u"'. hijo. so:-. 1¡;~ r-.:~i-:.3s qu~ !á hd·~n i~.·r.;;:.:;rl:i s: le ::e,f' 
!:_.!:.:i:3·;-,f-nte. 7 ~í1er un h:jo ;;:i e.o· ;,·a et !a ~·,:;'J.,¡Jé : . .:;~a
r..e1~H.· :='g·.; un ti:jo v u;-.a -r.:dr~ ii"·:.~ab!cs 

t.'!·:¿:s de :r..;::. :!S ~:..-;é3;i l ..,..L~ .:::. i:· ~ ::.-, ~::'~ido 

-·:>.J•q:..ie !:::s al'""!:;::n.:!"';:;i ..... :-s ~.il\·:"l e ~·CJ:q~·e .,: ~e :::ino· 
can- y en,·:.ie:-~·ari el a~::mo c~rr1:J ú1J7.7.: a;;: -a~:•::! En 
Ubi:o -r,¿s d~.: tic:. mi!b·ks éc rr:· .. ;e·t _, .a:.:::i'1J·1 ... ,:.: a~o • 
.:.3s; ~o:::~s ~e: 25;·o~ c.>,.,..,tci ;:,:m ::<:·~··=~:::: i.:.::~:_,""'?!: :~5 ~o~ 
c.i~n~o. y r.,:idres d'::. n;,;r. . .;:·c:.o! hij..J~ !70:; :· -:" !:::i:. A pe· 
~r Ce !·.s: ;c~c:.zzzs e~ m•Je:i~. cc·:el~~:: . .,f;c,:-::::. l~s mu· 
j.:it": éó.:.na:i ¿.,·~!:f.! c:--.'·!•n:ar u:-.J r..;·:-r11:~.--: C;;:.tl:itto· 
sa 3uced~ n=• í."Jr t.r.i::i:fo::. !:>ino r J:ll'.) ·..:~.J d~ft.::~sc deses· 
;:-e~;:.j3 Ce le. v1d2. 

la mu;cr c:¡J~ .-;scs:i.,a a ¡;:a¡ii~:?S 2 su hij-::i G~ d~!: oñ::s. T~ 
que no p;;dc evi~a· e: ~m~rd:o:o, !::: qi;e S!! ne~; a at>or.ar. 
!a q_e ni siquiera ccntcmpló ~:~ pc:;:::-¡;¡::..5:1, m~s que el 
n;.:--~::uo del que nos a~a;-t<:irno:; con 2!-.:.C re;1· .. :--::->:a un 
~o~;>cir;a~ient:::i extr~mo. p.;:ro a fil" d~ C!.'!:n:<!S ~~:.;niliar a 
n;.,.;.co!'".as. S-..i di"f!!renC:a C3 -de ~ra~o. n':' e!'!:! c-..:t1:=.?d: es.: 
!'l<Jm~1dc ~.-... ;::;todas ias niujcre!':: 2s.fix=e:!a:; cr. un orden 
ec:::":.)mi::o. ;iolr.:co y sociaí que no! c;.irirne ha~J d~~;.er· 
~:12:,;:2:nos. 

Ei Cerecho a~ ,abo:io ... olun:ario ::;i'~nik:a ret::tbr:ir 
i•Ue!hr~;, v;v;-;:2s vid::s y las de nue~•:eos hijcs. e::; una for· 
rr~. :r~ s~o de: d1f..-:idac!. $:no de a:-:ior. ?rér.".J."':tf·11cj;o, 
po~ Enci:":"I:-, dtc i-:l'eo1.::l 0::.0.s. r,:;511fi:a.:io .... ~" y r;.:.)nc.;;ú:nto:., 
d ¡~ ==:. ·.·::en:e emp? .. crl-::;;::':!, a b ·::=.;-;; .. ~:; ... ~ e>:"lt:..r:-f!:2· 
da ó~: Cé::i:-no hijc. ~ !a v:::;!:=a". a la c;~•e :::~~-. :.: :? ;::.~ •.· :iridc, 
;; l.:: e.-,!errr.2', e!~ Ct-~::::c~2da. 2 13 ~...::;;: t·:-':. ;:,~;!,:-.. ;:i~~'"'.::s 
~ ;ir;.) e::;:;:,s., a la ":ie:>:::-r.~·:c~:iü )' 2 io t::·~i:;.cc' .Jra, a i.:: s:.·~:e· 
ra. a :a q!.J-e pt::d<;rti, 2: .:-:-:~~J::c. ei '.J q:!t; :"!'.."' •_•\.J¡~:<- ;er.er ur. 
h'.jo. 

Su participación en tlll medio periodístico e industrial 

las obligó, en primera instancia, a tener que fi1mar sus artícu 

los. Sin embargo, poco a poco fueron ganado más espacio, y ade

más de los artículos de opinión, publicaron su columna "Tras¡m

tio", en donde escribían pequeñas notas acerca del movimiento 
de las mujeres. Finalmente consiguieron publicar una página com 

plcta. 

. ' Trcnpa1w 

'.r:.ziti;ia rota' 
. ··s:::::!"--::~~ - . 

~tr:::t\Jn3c!4~~~conen~odlr 
amtn;~1.S~t~.1.tcn!1~. no~·. 
Wó:s::láYC:acop~..:Jt.::r.::.-'nd:::Jd.~:::i.nocs:)
bot~. ~~..;::,~icr:;'~?ft;l~ir.isucueri:o' 
ámr.:U~~!~~l::lt:::d!f~Y~l.J~~ 
~=~~3'.r-~~~~. -· 
t.oa::;tDOJ~t~m~at1oc.r.i:ies:>

b:l'lr~Sol!ll:\..-::~~T.l!nt4vcor.----n:!l•ta=' 

~~,;-~:.~~=Q~~~,:8~· 
darnb;ld~~,,.~~: 

·¡· EtT~~-~v-'l~~p:n~,_-.un-:-

· r::F~~~z.~· rutlin,,~"~~tr:~~~~~.;). .. ,......_I 
: 5imhN:h:b>~"'a:'<":ta».•~ (~-th..-r 
~?Sit:Jh.....,t-~c."\~~:zdnoavMl7 '>;' 
: Unb:C!'rm.o:.l;'~~:J L-~,.-..~1 .. ~~~~~~:~~~J;.~ :; 
·~a~~1;,-=wiut:f::l"GS?":> ~.:·: - -!·""": t 

üii'-~.3:!1 .... 'f'l"':onm3~J..!o.~t:".JC!'.l:df 
tt?.-".~;~~~.tt:$':=;~t.o-~7:1' .-
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"T.'ULtábamo& de hace11. un e-1>tif.o peJIÁ.Od.í'.&:tico que quü<U 

no ci.ncüüa en.tvz.amente con el. e1>hlo genelLa.C. del'. peJú6cU.co; p~ 

lW. ¡¡0<10.tJta,~ c:z.a muy .{mpO!t.tante da:z.le .ea. voz a o:étaó muje1z.e-1>, no 

e11.a el!. e-1>pae<:o de no6o.tlz.a.& ocho, 6-i.110 que vui el c>paci.o de .la.6 

muje,tu,. Q1úziil> no cwnpl.ú.vno6 .f.a..> keg.f.M báó.i.ca.> del peJúod.i.61110 

po-tc¡ue .tenla mucha& co.ea.bo.tauoJZU> eit pwnMa pCJt>osza, del <1.i.11-

guetvr. o del p.CU/Lal; peJW via 11e.ce.>a!LÍ.o pokq1ic. c->tábamo<1 <1.i.c.11do 

a.l mümo tic>Jnpo -CM p.to.tagonutM de.f. movhni..c1ito ¡(ei;z.úú.6.ta.. Co

me¡zzamo<I a habüvz. de. .tema6 que 110 hab.fosz apaJtc.c.Ldo en tl peJúó

cU.co, como el de ta mc.1Wbu.taci.ón, pe1waban que. "º via wt .teina 

pel"...<.ocU.ótico ni.. .únpon.tan:te., <1.lit embMgo <1u .<ntc.,t&\ geneh.al Jz.a

d.<ca en queM ta <1egwzda caMa del a 1c.1i:.t:.Wmo foboJz.a.e. de muje-

Jz.M, dMpul> de .ea. g"-Upa, c.ntonce6 Vta .ünpoJLtm:.tc hab.f.M de uo" 

e:qüica Berta Hiriart. 

Si bien es cierto, en un principio, el espacio de nui

jeres fue tolerado -dado como una concesión porque el movimiento 
habia provocado eco-, pero luego de casi cinco años <le confonr.ar 
un estilo propio de hacer periodismo feminista, l<:!s puertas de 

Uno más Uno se cerraron a las mujeres de La Revuelta. "Lu., PaJz.S; 

c<:a que. M.tábamo<1 haúe.i1do wt pM.{ód.í_co dc.nt-~o ele Uno má.!J Uno y 

el'. V.{.'z.edo"- !.(aauel Beac.Ma. Aco<1.ta no~ d.éjo qw ;tr.1úamo-!. que <1c-

1UA.szo<1 a. .C.06 ÜJZeron.<.c.nto<1 del d.foJ~i..o, no.~ o:t.ta~ ace.p.:ta.'710<1 pokque 

110-0 .i..ntl!."-e,3aba c.0116Vl.var. e.e. Mpac{ a, pe,ta come,,~.-i\on a deóapM_<?: 

cc.:i .C0<1 mCLte.!úa.tM que eit;/:J¡_egábrono~>. H¡¡/10 cU'.gwza 'gk.i.U.a.' po.t 

a.lú., lj a pe>M del apoyo de Ca.t.eo-0 PayáJ1, pe,'l.d.únM e.e Mpac.{.o", 

agrega Berta Hiriart, quien tambjfo1 se refiere a las ventajas y 

desventajas que les dio el periódico: 

---------------·-------
Dentro ~o l.:; p,¡mc:-a e~.JP J d0 s:... t.:.amp;K::! el ~ :1tid:,J !~t".: t!·.;1 PRI <:! 

~? ;~~i,7~~~~:~1: '~:;1e~~~~J~~~~,;~~¡;;~:; 1~~~·~~1i~·;~~S~~~~~ F.1~~;~~, 
ni/lo, Cc;:m.J. A es.1a ::=un1ór. :;:; 1e i:3,"! ó P~··-,_.:ir.,;ac:ón e;<> !a '•?;Jjer 
c:i r:I Oc.;.1r~a1:0 y se ::~ ... ·ó3lcaL .. :- <.:! ¡:cJ_.:!•!.:. ~5 de t;;:.t1:;-.i~. Ahí e!: 
ca11di~ot0 r-;ccmoció :a ri~2'g!1~::;~·i6n jur'.:!,.>J ~· :;;:-:;¡,;¡¡ rh la 011.;it.:• ( 
nic"ican~ y r.c ccmprcmetió ~ ~Jrle m.J:. fl, ·.--:ici;;acitoil ~;i é! .~oM 1. 
fJierno. Expíes.b QU'Z! Ja-:: IT't:}t:a!5 l le;s jóv~·: .-:; ~o:; :e~ 11.J;-..·aco's :J 

renov~r mo;Jlmente a,) so::i:..:~::i~ y .J CG':::.tit.:i: •1i1a nuc-.•a c:tapa 
en este- pai">. 

Ent:e las po;"1·-.::ntc:::; ~sra:::an ex di;:;ut.:idiJ5, ,.,,.::...:<JI~:; dipu~3r!as, 9~

bí.!rr.ar!oras v d1i·~ctora5 de :n.s:it~;:os eSL!íz:!.!:3, 0tcétt.:ra. Las tu· 
re;JS que fa:; mu¡~rcs se asign;;r¡m 1.,:,;i l .:~ée la rnu~· r:··:!i?;:;nt.:: 
rnspu(:!,ta ¡:'::ra corrCJ.tir el abs:-.:;;cioni~~r~•~ c~!ei.:toral y !c3tar r.;:. \ 
c1..:pcrar Ja cre:.libilld:.id hacia .;,;i..: p.Jrtitio, h...;.::a la C'cra .• .-::i:? Ce que ~ 
d~utro del propio PR! a 13s muj~rcs se ia~ V':! ccmo "'mt!irantc;; de ! 
segu:iéa". Emre ur.<J ta:L'3 y rma hubo 'J !J'.'.!ti:ió:-i, na~3 falta de 
:1mbición y de ;.·13ión poli:1c.J, de uqu~!t:?s .:;!..!.:: quieren t.!1 c:gani~
in:J gube•r.Jmcn~3f Cil:~ c!e man:.;r<J "'mu:!:E .. c11..:iia! e in:~;éisci;J~;. 
nar:<:i" v1gil~ ld pli?:l.J ;n:!:'gración (iC l;:i mujer. Cc:nc qu•c~} dice 
hubo de tod:> y p;::r:.i ter!::!::. 

NU~:CA TE PROMET! UN JARDIN DE ROSAS 

El candid.Jto dijo c:-.tar c~:-ivcncido de·.-;._,:: la 1:ico~poraci"!!:i totnl 
fle !."::mujer se dcb¿ dar en el t;mh;ro d-:> .. ,.~S" c!::ec~os fur.::!J;:1en· 
1ales: el cii:ceso a Ja edur-?cién, e! occ•.::;•) c:.I :;;;t;3jo v ~¡ ac~esc ~ 
lo:i r;ues:os C:' c!e:cié~ rmp:J!ar y C~ il'lt'<T ):_16'1 C~ :.'."'!s p~ldcrcs. 
La e:~iucaci6n \'e! trabo¡c :;en c: .. ::!i·".:i:nt?~!e de:echos f :· ··n~n
w!cs p~ro 1-:·1:!S Qu•· eso .::z :.:~ LJ,,::i~r del E'.:",:;.l:::. h.:.icerlw~ e:-=:::tivos 
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"La ventaja de e.5tM e.11 Uno má;., lino, a cü.6e,>te.i1CÁ.a de 

11ue5.Uw pr:.JúodfotU:to, e1r.a el pode1r. ilegM a máó gen.te, pe1r.o fu 

duve11taja tuuü.caba en que no e,rn nue-5.tito peJLi6cü.co, o 1.>ea, que 

hab.ía una ·rü,>tec:Uva. atv'Uba de. nol.>Ottuv.. que de.úa cu!'mdo 1.>a.lfo.--

11106 !f cuándo no. Ve .C.06 .tliM mlf. ejempi'.MM de La Revue,lta a -

.f.o6 30 mlf. de 4;10 má.6 Uno, Vr.a w1a gtiai1 ve.11.taja, pe!r.o pe1r.cüamo6 

nuu,tt._,1 .üidependenw; uto -pMa e.i1 c.uai'.quÁ.Vr. 1.>e.c.to.'t. 

"Yo c.tie.o que 1.>.i.emptie .e.a dúywit.i.va que 6e tiene eJt 

.f.M ptioye.c.to6 6em.i.1iú.tM u que 1.>.i. na.!. me.temo.!> en c..i'.go, apoya-

dM en e.t gobúvz.no, qu.izá.5 podemDI.> .UegM a má.5 ge.1ite. y .te.11e1r. 

me.joti .i.nótiac.5ttiuc.tutia, pe.tia tienu 1.>ab.'te .t.l .e.a 'upai'.da.5 de. Ve.

mocf.u '.todo e.e. tiempo; .e.a. 6a..Ua de au.tonom.ía hac.e. que 6.i. cam--

b.i.an .f.M au.totúdadu !l .e.a nueva adint1ú.ó:tttau611 tie.i1c. o:tttc pwito 

de. v.i.6.ta, 1.>e aeab6 ei'. ptia!]e.c.to; !JO c.tie.o que u w1 Mwito que. -
hay que .úi.eo pJtobruido y qu.e. 110 hay tie.c.cta, potique mu.elrM ve.e.u 

loó upacto6 6em.i.1ú.óta.~, 1.>.i.11 nütgún apoyo y totalme.1ite. aut6no-

mo~ no du-"r..an pott..que no tienen cap.Uai.. paJz.a. montaJt w1a. .i.nóJtau--: 
.tliuctutia báó.lea", concluye la c.x di:r'ectora de la revista fem. 

Consideramos que La Revuelta y la página de mujeres 

de Uno más Uno,_ espacios en donde el Colectivo <le ocho mujeres 
hizo -durante casi 8 años- periodismo feminista, significaron 

un gran avance del movimiento feminista y de la lucha de las 
mujeres por incorporarse a la vida social y politica del país. 
La experiencia de estas mujeres sirvi6 para marcar el camino a 
otras feministas interesadas en difundir masivamente la candi~' 

ción de la mujer y los principios feministas. 

Las mujeres del Colectivo La Revuelta, no sólo hici~ 

ron periodismo, t::unbi6n organizaron talleres en el Musco del -
Chopo, dieron conferencia y seminarios, y siempre se han dedi

cado a elaborar, producri y vender agendas feministas. Sin em
bargo, a través del periodismo pudieron llevar la preocupación 

Je las feministas (cerca de SO a mitad de los 70 's) a más JTILtj~ 

res, e incluso hombres; es decir que mediante el periodismo f~ 

minista pudieron abordar, e::qJlicar y cuestionar los elementos 
que caracterizan la actual condición de la mujer . 

Berta Hiriart, la única del Colectivo que siguió ha

ciendo periodismo feminista, habla acerca de las :iro. ·aclones 
de La Revuelta al movimiento feminista: "E.6 clí.6.[ú.t -0epMM 

c.uá.lu Mil .f.M apo.'l..taCÁ.oHM de. La Re.vue,lta !l c.uá.lu Mil la; -

apotitauonc.1.> de. .todM fu; demá.; {mujc..~c.;), yo c.tie.o que .e.a pite_!! 

-1>a 6e.m.i.1u..ta SMma ¡xv•U:e del. m.L;mo mov.ú1ú.e1i.to. LM apor.:l:aCÁ.ol!e.~ 

de La Rc.vucUa, junto c.on ~cm y x.awa.t.e. (pttbüc.aci.ón del ,'.fov.t-
111.leiito Nae.lonal de 1.luje.JtM), .;on .f.a.6 apo.'r..tacfone.; del 111ovú1ú.e.'._!; 

.to 6en1.l1ú.l.>.ta. Una de ta; c:ont:úbue.lone.6 de La Revue.Ua ¡ÍLLe ha.

e.e.ti de .ea op.i.n.i.ón púbüc.a, temct6 que. ftMta e.M 6eelta 110 6 e C.O.'_t 

-1>e.de1r.abmi de .i.1ite1r.é,; públ.i.c.CJ ;.i.no p1i.ivado, c.cmo po.~ e.jC'Jnp<'..o,.la 

p.UdO!ta aiit.i.c.oHc.c.p.tiva. NoóO:ttta; Mc.ábamo6 a .fo foz todo~ .e.o.~ 

.te.incv; de fu v.i.da. ptúvada, en el .l11ten.to de hac.e-·cto-1> públ:,ico-1>; 

e,.; et conú.e11:0 de todo tm p.~oee.;o que afw.~a. (mM:c de 1989), 

poun.l.t:e ltac.e,'L w1 Fotto de. Co111.>ulta Popu.la't .!>l'he Ve.e..i.tM Se.xua

.e.u, en .e.a CámM.a de. V.i.pu.tado1>, que hac.e. 1 O ruio.5 e,>ta .únpc.1i1a.

ble., HO 1.>e c.01z,;.i.dMaba que. e.tia w1 Mwito par..a rü,;cu.t.i.Ji..;e e_¡¡ 

.f.M CámMM, hoy¿,.[ lo e.5". 
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jueves 3 de mayo de 1979,,="Q.\' .. ID..@fll.B,SUllO 
~~~~~~~~==·~-----'·___,.,.,....,.~ - -· 

T:-abajo J 
más tra!Ja i o .. 

J 

fem.enino 

JCflN4DAS DE APO"iC A LAS MUJEnES 
CEi\'TRCAr.1EP.ICANAS - ·' 

El primer paso firme ya estaba dado, pero había que 
seguir haciendo periodismo feminista, ya que el periodismo sexi~ 

ta se contuaba haciendo en los pcri6dicos y revistas femeninas, 
sobre todo comerciales, que seguían reproduciendo los valores -

tradicionales dela mujer; por ejemplo, la revista ~lujcr ~!odema 

-cuyo primer número apareci6 en septiembre de 1976- aceptaba que 

la mujer intentara superarse e integrarse más a la sociedad, PE. 
ro no llegaban a un cuestionamiento más profundo, seguían habla~ 

do de modas y recomendando recetas de cocina. 

1\fortunadamcnte las feministas tenían mucho que decir 

y hubo quienes se interesaron en organizarse para construir nuE_ 
vos espacios, para hablar de los problemas y luchas de las mujE. 

res, lo cual significaba hablar de una l\'ueva Cultura Feminista. 

2) Revista fem 

Un segundo intento formal y mejor consolidado para 

hacer periodismo feminista fue la creaci6n de la revista fem 
que, desde sus inicios, comenz6 a crear la idea de una Nueva 
Cultura Feminista que no s6lo fuese "w1a. c.oM.tltctc.u.ttwrn pMa.te

.ea a .f'.a ex.u.tea.te ! 6ex.i.6.tct); no e..6 J.>uó-túen.:te ernnMc.M upac..i.06 

pr..op.{.0<1 y mruttc.11CJt110<1 ea e.f'..f'.0<1, J.>t úntc.m::c.1i,tc. hac.cino-!> Mo, c.t 

mwido 6c.gu.{.Ji.á .{.gllctl, J.>.{.¡¡ gr..ande-~ c.cunb.io-~. La CJteac..i.6n de. wm -

c.u.U:U/l.ct óci1ii.n.i.6.ta debe <'.-!>.tM ac.ompcuiada de .ta mod.{.6.{.c.ac,[6n de. 

.ea c.u.f'..twrn op.iuo.tia y en c,~.te Mpec..to M wi u tuer..zo po.f,f;Uc.o; 

una c.u.l'..tU!l.ct óCJ11en.üm- 6c.ni[nú.ta e..6 c.ombC'vÜva, a vec.e..6 du.t.wc..:t.{.-
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va, de Ca~ pa,t..'W11e1> ex,ü;teiitu, e/tea, de1umcia, C!U:tica, 6eiiaf.a 

!/ 6e e~ ;ÍW'.-t=a polt. p.taduÚlt. un camb.[o" ! l 3), define así la psic6-
loga Flora Botton Beja, colaboradora ele fem, la base sobre la -

que se ha mantenido fem a lo largo ele sus trece años Je hacer 
periodismo feminista ininterrumpidamente. 

La idea de crear fcm surgió ele dos mujeres c¡ue apare~ 
temente no tenían mucho en común: Margarita García Flores, Premio 

Nacional de Periodismo (1981) y Alaícle foppa, crítica de arte, 

traductora y maestra en Letras; ambas feministas, ambas inter~ 
saclas en crear nuevos espacios para el análisis feminista. Es

tas dos mujeres, apoyadas por otr;' ocho feministas intelectu~ 
les y profesionistas (mencionadas anterionaente), vieron mate

rializado su proyecto en octubre de 1976, en c¡ue apareció el nú 

mero uno de la publicación trimestral fem, en cuya página tres 
se exponen sus principios y objetivos: 

fem: Se propone señalar, desde diferentes ángulos, lo c¡ue 
puede y debe cambiar en la con<lici6n social de las mu 
jeres; invita al análisis y a la reflexi6n. No quere-=
mos disociar la investigaci6n de la ludia y considera 
mos importante apoyarnos en datos verificados y racio 
nales y en argumentos c¡ue no sean s6lo emotivos. -

fem; Pretende ir construyendo una historia del feminismo, 
para muchos desconocida, e info11n-c1r sobre lo que en 
este campo sucede hoy en el mundo, y particulannente, 
sobre lo que pasa en México y en ,\mérica Latina. 

fem: Da cabida a la creación literaria de las 11U1jeres que 
escriben con sentirlo fe;:iinista y c¡ue contribuyen con 
su obra al reconocimiento de ese nuevo ser, libre, in 
dependiente, productivo, ta1 como empieza a manifestar 

directorio 

Publicación feminista bimestral 
Volumen III No. 12 enero-febrero 1980/$40.00 
Editado por Nueva Cultura Feminista 

DIRECCION COLECTIVA 
Marta Acevedo o Lourdes Arizpe o Flora Botton Beja • Teresita De Barbieri 
• A/aíde Foppa • Isabel Fraire • Jl.farta Lamas ° Carmen Lugo • Tununa 
Mercado •Elena Poniatowska 0 Sara Sefclrovich •Elena Urrutia 

COORDINO ESTE NUMERO 
Sara Sefchovich 

ADMINISTRACION 
•Socorro Gómez o María Eugenia Peña 

DISEÑO 
María She/ley 

Formación: Prof. Reyes Islas Dávila 
Corrección: Francisco Muñoz 
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se la mujer. Y no excluimos la colaboraci6n·de· algu
nas hombres que comparten nuestras ideas. 

fcm: Considera que la lucha de las mujeres no puede canee 
birse como un hecho desvinculado de la lucha de los
oprimidos por un nrundo mejor. (14) 

Así se integra fem, revista independiente, a la lu-

cha <le liberaci6n de la.mujer, cuya circulaci6n, en sus inicios, 

también fue de mano en mano. Elena Poniatowska, una de las fun 

dadoras de fem, habla de los orígenes de la revista: 

"U11 gltupo de eóCJLUolta.6 !f pVLlofu.ta.ó .ln.telteóada.ó •en 

el c.cunb.{.o .~oual de .t'.a.6 muj ell.Cl> .6 e p!Lopo1úan v.i:tuCÜM. R.a.11 c.on

cUuo11C!.6 de .t'.a.6 muj eltC!.6 meno& fiavoJteCÁ.da6 en .ea dudad y en e.e 
eampo, en Amúúea La.:tú1a !f. i.oblte .todo, en Méx.ieo. Plte.tend.úut 

a.6.i11w6mo d.{.vu.f.gaJL .f.a apoJVtau6n de .ea.1i mujeJLeó a. .ea ue11cla, 

f.a. U:teJ1.a;t.u1r.a, la edueac,i.6n, la po.u.ti.ea, e.e aJi.-te, y m1ilizaJt 

6u plWduc.CÁ.611 deJ.>de tut pwtto de v.l6.ta. óenu'.11.l6.ta !f, MblLe .todo, 

que!".J:m1 luc.ltaJL poi!. e.e c.ainb.{.o de .f.a 6duad6n de. R.a.11 muj eJLM en 

.ea ó~a., en el ;tJr.abajo, en f.a. ueuc.la, en f.a. pol.ttiea !f en 

e.a ec.onomfa, e6 dc.Ult, dc.1ttlto de. la c.omwU.dad U1tbm1a" ( l 5) • 

El número dos de fem (1977), dedicado al problema 
del aborto, se había agotado, "Ala.lde J.>e pu.60 c.01tte11;tf.1>.lma. Pº.:'.!: 
qtte de do& m,U ejemplaJLe& 1r.epMtido!> en !CU> übJr.eltfal>, pa.i.a.moJ.> 

a. c.ua.Vto m.{.l lta.i.:ta. UegaJL a. !>u :tope, qtte 6ue de c:Uez in.U'. ej CJn

pla!Le6" ( l 6J. A partir del número cuatro de fem, su direcci6n 
fue colectiva, destacando la coordinación de Elena Urn.itia. Y 

ahí estaban las feministas intentando hacer literatura, análi- sis y periodismo ~eminista. 
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Cada una aportaba a fem y al movimiento en sí su pr~ 
pia experiencia, sus conocimientos: Tercsita de Barbieri con 

su teoría feminista en América Latina; Marta Acevedo, creadora 
de Mujeres en Acción Sindical (MAS), especialista en el tema -
de Ja mujer; Cannen Lugo y sus conocimientos de Leyes; Tununa 

Mercado, poeta y crítica literaria; Antonieta Rasc6n y sus co
nocimientos de la historia de México y la participación de las 

mujeres en el proceso revolucionario; itariclaire Acosta, defe~ 
sora de los derechos hwnanos; Marta Lamas, "expe/l.ta. en .toda la 
que .i.e 1Le6i_e/l.é a. .i.exua.lida.d y .i.e.ú6ma, ú1úca. 6emúú.i..ta de .t.i.C!E_ 

pa compt&o !f a.gU:.a.doJLa., ptV!.t<.ci.pe de mavhiú.en,ta.1> JUtd.ica.f.e.i." 

( 17); Lourdes Arizpe, doctora en antropología; y Berta lliriart, 

periodista y feminista de la nueva ola, quien definió a fcm c~ 

mo la primera revista en América Latina (A.L.) que se ocupa 
del tema de la mujer desde una perspectiva feminista y quien 

le entreg6 gran parte de su vida a fem durante 1987, en que la 
dirigió y le impregnó un sello periodístico y menos elitista. 

Los primeros años de f em fueron de bonanza y profun
dizaci6n te6rica; además la revista convocó a concursos de cue~ 
to y poesía, sirvió de marco para la publicación de cuentos in.§_· 
ditas y organiz6 conferencias y mesas redondas; todo esto engl~ 

bada en la idea de fonnar una nueva cultura feminista. Sin em
bargo un paréntesis luctuoso hizo derramar la tinta de las pl~ 
mas feministas y convirtió a fem en la herencia más grande que 
Alaíde Foppa pudo dejar a las feministas, quienes la vieron por 

Última vez en diciembre de 1980 en que Alaíde decidi6 volver a 

Guatemala -por una semana- a ver a su madre. A partir de aquel 

mal día 19 de diciembre, en que dos autos interceptaron al que 

transportaba a J\l:lÍde Foppa, nunca más se supo de ella y ni un 
sólo día dejó de publicarse un desplegado, un editorial, o un 

comentario pidiendo por la vida de Alaíde y haciendo responsa
ble al gobierno guatemalteco por su vida. 

CINCO HIJOS TENGO. CINCO 
COMO LOS DEDOS DE MI MANO. 
COMO MIS CINCO SENTIDOS, 
COMO LAS CINCO LLAGAS. 
SON MIOS 
Y NO SON MIOS: 
CADA DIA 
SON MAS DE ELLOS 
Y ELLOS 
MENOS MIOS. 
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Con la esperanza <le tener alguna noticia de Alaíde Fo 

pa, contando los días a partir de su desaparición, las feminisc 

tas continuaron trabajando en fem, su único y valiosos legado,! 

w1a forma de sentir a Alaíde "Siempre entre nosotras'', .lema· qJe 
,, ¡: 

nWlca ha dejado de aparecer en cada número de fem.' Lo~ ··seis 

años siguientes a la desaparición de Alaíde, fueron: difíciles!i 

para fcm pero logró fortalecerse; sin embargo, llegaba el ~óm~n 
to <le~frentar otro duro golpe, ya no moral sino inaterial, · eC 

, , 'I 

decir, la crisis económica, el aumento 

dad de concluir los trabajos de fem. 

del papel y la posibili 

f ,, 

!i 
Hasta 1986 fem había podido mantenerse gradas al tira 

. . .:i 
to hecho con Uno más Uno, en donde a cambio de 'regalar .revistas 

. ·.·, ,· JI 
a los suscrip1:ores del diario, éste imprimÍa la réV:i.sta a' un::ba 

. :' :.: . :' ,i -
jo costo; sin embargo, los altos costos del papel,, .registrados 

en ese año, impidieron que el trato continuara'.'10 cual moti~Ó 
a la mayor comercialización de la revista, paraio 1quese ne~e 

:'¡'-

sitaba de una persona que coordinara formalmente~-

"Sa.b-Lamo.!> que 6em eJta wt .!>..únboto. pMa ei mov-imÁ.e11lo 

6enú.JU.6-ta pelta a.i1n M.l 11i11guaa de noM.tJuui queJúa :t:omM ua.;;-

g!Uta 1tupanMbi.Udad de dA.Júgilt .f.a. Jtev~.t:a, .1.e Ueg6 a p'en.!>M 

e11 que quizá& liab.la llegado el momento de c.C!JIJUl/Lta, ya liab.0 
du!La.do 1 O rulo.!>, pello lo CÁ.eM:o u· que 1Li11guna. quell-LrunM qu~: e.!>e 

1! 

Mpa.CÁ.o .6 e eeJtllMa., Mi que me eompllome.t:-L a dA.Júgillla duJta.11.t:e 

wi ru1o", habla Berta Hiriart (18) , quien en 1987 dedicó la 11]3YOr 

parte de sus días a coordinar fem, a darle un giro más perfodís -- ' -
tico y a acercar la rev.ista a las mujeiles de los sectores popu-' 
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lares, laborales y estudiantiles. 

"/.fe me..t.l coa muduu. ga11a.6, .úitentando algwio-0 camb.io,~, 

como el que .U.e.gaita a. gente nueva., 1tecueJt.do muy b.<.en cuando M

tedeo { • l .UegMon, fiue muy Jr..ico pottque <1e ttta.ta.ba de lza.cett algo 

má.1 petiocü6tico, má.6 v.ivo, que co1ita.1ta. e,.-. fo que uta.ba. pMru_: 

do en ta calle; en ue momeiito yo p~a.ba. que e,t petiowmc 6e-

11ú.1ú.6ta. pocüa. 6w1úo11M muy b.<.ei1 co11 ttetílexlonC!-6 a.cettca de .!'.o 

que uta.ba pa.ba.ndo, pottque el mov.im.ien.to 6w.inUta. ha.b.W. ctteú

do mudz.ú.,.úno, oe ha.lúa hecho un mov.im.ie1ito poputa.tt muy fiueltte 

que 110 .te Ue.ga.ba al ucJU.toJL.io, lza.bX.a. que .ilt a la colo1úa., a 

la MWca., a. fu6 ma.ttclia.6 y al o.ind.ica.to", agrega Berta, de - -
quien siempre recuerdo esa amigable sonrisa a pesar de los pro
blemas administrativos y econ6micos que agotaron rápidamente 

sus energías, como directora de fem. 

"A too oW meou yo eo.ta.ba. tteba.6a.da., po1tquc no podfa 

vett al 1n.<.omo tiempo .f.oo co1iteiú.doo, la a.dnú.1úotlta.c.i611, lM ltr!.

laúo11eo ppubUca.6; C!-6tábamoo eiideuda.da.6, eiito11cC!-6 pJtopuoe at· 

Co1l6ejo Ed.i.tolt.ia.t que penoáJzamoo eit algu.<.en que 6uetta. muy eó.i
úe1ite e11 el a.6wito a.dm.i1ú.6;t;JuU:,lvo que pwii.etta tevruitM a. ~em 

como empJtua, de .f.o cQ11t/r.a:úo ~- dC!-6a.pa.tteceJLX,a; y co.i11úcümo.:, 

en Eopettruiza BJL.<.ta, wia. peJúofu.ta con mudta expetienc.<.a. y de 

muc/10 empuje , oe .f.o p1wpuo.ünoo y a.cept6", explica Berta lliriart, 
siempre semcilla, siempre dulce, siempre feminista, quien también 

trabaj6 en el programa radiof6nico "La causa de las Mujeres" 

que se transmitía por Radio Educaci6n. 
(*)cuatro j6venes periodistas interesadas en escribir de ~ 

jeres; fuimos la base del quehacer periodítico de fem durante 
1987 y 1988. 

Esperanza Brito de Martí, actual directora de fcm, de~ 

de noviembre de 1987, recibi6 una fem más ágil y periodística -

que ahora se publicaba mensualmente -a propuesta de Berta- y que 

atravesaba por una grave crisis económica debido a la poca ven
ta de publicidad y a la falta de difusión. "Yo <1.te1cto que fiem 

,~.iemptte -0e Iza.bola mru1eja.do de una manctta a.1tte-~ru1at, pCAo nUJtc!a. 

.:, e cmntempl6 como un aegoúo, no par..a. gruw.ttte d.<.ne1w .:,.éno pa.Jta 

111ru1ej a!t.lo como negoúo, poJt 6u Uti'.ud, poJt ou pe-'U11cU!enc.<.a y pa.lta. 

no paoa.tt c!t.i-0.io, pa.Jt.a que cttezca., poJtque no puedu ¡x1.1aJtte 20 

a:loo vend.iendo titeo 1ill 1Lev.i6.ta.6, cucuido u wia. pubUcacl611 que 

11ec(!,./).i.tltn m.<.l.!'.011eo de muj ettM, curuido tieneo wi p!ÍbUco potw

céat .ta.a gltllllde"{19), afirma Esperanza Brito, quien también tr~ 

bajó como coordinadora de revistas de Publicaciones Continent~ 

les: Vanidades, Buenhogar, Cosmopólitan, Mecánica Popular y Al
manaque ~lundial . 

Luego de ser un proyecto colectivo, luego de 10 años 

de trabajo voluntario, algunas socias comenzaron a a~ejarse de 

fem; a juicio de Esperanza Brito esta es una actitud antisoli~ 
ria "fu6 ooúa.o me deja1ton o ola., a.ctualmeiite 110 a.paJ-..taJ¡ 1u .tlta.

ba.jo 1ú. d.i11etto"., afirma categórica Brito- de Matí, quien ha ten2_ 
do que apoyarse en su familia y hacer de fem, no la revista de 
un grupo feminista, sino un negocio familiar "poJtque a.o.l dejMon 

tao .6oúa.o que oe d.ietta.", enfatisa Brito, quien ha llevado a 
fc::n a la sala de su casa. "M.<. luja. ÁCÍ!t-Í.lll1lt u la que ma11eja pito 
duc.úón, eoH.6.igue d pa.pd, lo-0 de-0cuen.to<1, ve que oclgamoo a 

tiempo, .6e pelea. co11 el .ünpJtuoJz. depo:t.t:a.dci, la o.tita. me Ita.ce tao 

.ittco;t,rnc.ionu y lM o.tttcu. do:. tienen una expe.Jr..ieaúa pe.Jr..ioeü6t!:_ 
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ca. que 11a.d1e má6 e11 el Conl>ejo EcUto!Ual, po/f. Mo el>t:án a.h[, 1J 

m.<. ma./f..i.do no.& 6.i.1uu1cla. la. lf.ev.W:ta.", explica sonriente Esperan

za Brito, fundadora del Movimiento Nacional de ~lujeres, creado 

en 1972. 

"l.lú hlja.l> ,t,011 lM wúc.M que me C?.4.tá11 a.yuda.ndo, óOll 

eon qu.i.enu d-Wc.u,to el. c.on:teiúdo edé..:to!Ual, <1on a. la.~ que lu -

d.<.90 me óaU:a. wia. e1J:t/f.evü:ta 1J me la ha.e.en, u l.a gen.te c.011 la 

que cue11:to, ademá6 de líU c.ola.bo/f.a.dolf.M", agrega Bri to, quien -
se pregunta ¿Po/f.qué me van ª' ac.ll<la/f. de 11epo:ü.6:ta !JO vo¡¡ a 11eg~ 

.f.el> ei. c.M.cUto a .ta..!, que ó.l ha.e.en la /f.evü:ta.?. Lo wúc.o que -

yo lu puedo dM a mü lújM pa/f.a que <1.i.ga.n a¡¡udruzdome u e.e 
Clf.éd.<.:to". 

Con el apoyo de su familia, Esperanza Brito ha logra

do que la revista esté a tiempo en circulación, porque "la. lf.e

v.{.,t,:ta. que 110 u:tá en la. e.a.lle el. dla. plf..{.me/f.o de e.a.da mu, p.i.elL

de el. 40% de óUó <1Uóe/f..{.p:to1Lu"; ha aprovechado sus amistades p~ 
ra obtener mas publicidad en fem; logró saldar las deudas de 

fem; ha tratado de comercializar más la revista a través de in

tercambio con otras publicaciones; y ha ampliado la distribución 

de fem a nivel nacionál: de 3 mil 500 ejemplares, mil 300 legan 
a 175 ciudades del interior de la República (antes llegaba a 10 

ciudades a través del intercambio ocasional entre grupos de llll.1-

j eres. 

A pesar de estos esfuerzos, la revista comenzó en 

1989 en forma desestabilizada porque "c.011 e.e c.amb.lo de gob,le1L110 

:todM 11uu.tlz.oó ru11u1clruite.<1 ha.11 c.amb.i.a.do de. :t,{.:tuí'Me.,~, ya. no ~ 

:táJ¡ m.{.,t, am.i.goó del. a./Jna. que me ayuda,~on :tanto", agrega Brito -
quien en 1988 convenció al Secretario de Pesca, Pedro Ojeda 

Pauyada a quien en lug::ir de pagar dos anuncios por aiio -en la 
revista-, fuera uno cada mes. Esta situación obliga a buscar 

. .más publicidad y mfzs. difusión en los medios de comunicación, 

aunque estas actividades provocan, en ocasiones, cierto descui 

do en el contenido de fem, basada en los principios del femi

nismo. 

Ejemplos concretos de este descuido feminista son: 

1) la publicación de una foto turística en donde la invitaci61-

a conocer la belleza de Ixtapa, es a través de una mujer en bi_ 

kini, en primer plano y cuya piel está retocada; ésto provocó 
el descontento de varias feministas (más de 160) que enviaron 
una carta a fem protestando por continuar la línea publicístE

ca que uti~iza a la mujer como objeto sex-ual. 
2) en la fem de julio de 1988, aparece una foto de Cgrlos Sal_! 

nas de Gortari, con un fragmento de un discurso referente a las 

mujeres, "e.amo ,¡.{. u11 d,wCU!f.,60 pud.<.e./f.a dMc.01itex.tua.Uz,v~e. del 

lf.M:to de l>u poU;t.<_c.a. que ahonda. la dependeizcri.a. y la. cit.[,:,.{.,t, ec.o 

116m.<.c.a. lj expone la ó0be1La.1úa del. pcú.6"(2.0), dice Fernanda Nav~ 

rro del Colectivo Feminista VenSercmos de ~lorelia, Michoacán, 
en una carta publicada en L::i Jornada, en donde se cataloga a -
fcm como "ahistórica" y se le critic..'l por "a.µoya,'t w1 J"'Wljecto 

c.01¡.t!z.a./f..{.o a la. pJLuenc..<.a. 1nüma. dci'. mov.Un¿eiito rSeinú¡.{.,t,:ta.. Y la 

61La.gme1ita.c..<.611 c.01it.<.núa.". 

Quizás estos errores y otros se deban a l::i necesidad 
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de mantener en pie a la revista, "sea como sea". Una propuesta 

para que fcm no pierda el carácter feminista que ha tenido des
de sus inicios sería conseguir un financiamiento para que la rE_ 
vista deje de estar permanentemente al borde de la desap:lrición 

y para que la directora y el consejo editorial se preocuparan 
más del contenido del f~ que del trabajo administntivo. 

Finalmente Esperanza Brito se refiere a los proyectos 

futuros de fem. "Tenemos que ltac.eJt mM p11.omoú611 pMa que l1aua -

SllhCIÚp:toJUU, que se c.011ozc.a R.a. lLev.i..6:ta, que .ta o.lgan me11c.-lo1UL'!.. 

Nu.e.1:tll.o s-lgu-lea:te pa~o se:u'.a e1t:tll.M a .tuga11.u c.elLll.ado.1, e.amo -

Sambo11.J1' s, ÁU"-lLeJtá, G_¿gan:te, en 6_¿11, pa11.a u.taJt c.C!."-c.a de .ta g~ 

:te po11.qu.e ¿._¿ no :te ven no :te c.omp,'!.rut. Cu.ruido {iein a.te.rute.e w1 1~ 

ve.t de M:tab-i.Udad vamos a olLgruúzM y plLomoveJt d.i..6:túi,úu, ac,t,l

v_¿dade-1 e.amo w1 c.e.it:tll.o de doc.ume11:taú611, e.u.Mas de .¿deo.tog.út 6~ 

¡n.¿11.ü:ta, .ta.tee11.e.1 de pC/Úod.i..6mo 6em.úÚ.\:ta. A :tlLec.e rutas de v_¿

da, 6ein debeJL,[a M:tM ge11e-'!.a11do ~neJto palLCL M:ta<I actJ_v_¿dadu, 

pe-'!.O yo :te11go la e,~peArutza de que es:to <1u.c.eda a 110 mu.lj R.a.11.go -

p.f.a.zo" ••• al fin Esperanza, quien concluye que "6em u .únpolL:tru_; 

:te de1t:tll.o del pC/Úod.i..61110 6eiriüÚ.\:ta, :tan:to en su époc.a <1ab_¿a c.0-

1110 en u:ta má,~ popula-'!. que ¿._¿gue <1_¿e11do sab.¿a. Yo C"-eo que 6ein 
Iza údo pMa mu.e.has mltjeJtu el dupcvz.t:M" y la que esto escribe 
es una de esas muchas. 

.-..·~·~,_.=·~·~-CARLOS .- '8 • SALINAS 
~ DE 

- GORTARI 

Una de las características de 
nuestro tiempo es la lucha· de·1a 
mujer por conquistar un trato 
igualitario: no importa el país ni 
el estrato social, lo mismo en el 
socialismo que en el capitalismo, 
en las primeras potencias o en 
los últimos reductos de los pa
tios caseros, un mismo reclamo 
se levanta desde los labios feme
ninos: igualdad. Ya no es po
sible ni es deseable, minimizar el 
problema o poner ofdos sordos, 
pues se está gestando un des
pertar de la conciencia femenina 
que habrá de transformar de arri
ba a abajo el edificio social. 

-t!J-
Publicación Feminista Mensual 

Año 12 No. 67 
Julio 1988 $ 2,500.00 

Integración de la Mujer al Desarrollo 
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3) Página de mujeres de El Día 

Desde que surgió el periódico El Día, su directora S~ 
corro Díaz se interesó en que existiera una colwnna donde se h~ 
blara de las nrujeres. Estu columna salía cada tercer <lía, pero 
la cantidad <le infamación de las mujeres y sus diversos probl~ 

mas, pbligaron a crear '1!1a página semanal (domingos) para hablar 
de "La mujer en el mundo". 

.¡.a_DrA domingo 4 de sepllemtire_ de 1988 

Inicialmente se hizo cargo de esta página Patricfa -
Ezquennzi, periodista chilen:i que la coordinó de 1982 a 198'~; 
posterionnente (1985) la responsable fue Adriana Batista, ac
tual directora de la revista Esporádica (que utilizando 'el i·e

curso del cómic aborda los problemas cotidianos de la nrujer). 
La tercera coor<linauora <le la página de mujeres fué Berta 
lliriart, durante 1986, quien se tuvo que retirar por prob1e'~
mas con el jefe <le redacción, José Luis Camad10, actual subai 
rector de El Día. 

:,. 
"La pág.i.na .6Wtg.i.6 ca¡¡ el peJr.óil .f.¡¡.f.c.f.a(me.¡¡.t:e. Ól?J~j~ 

;ta que. ÓW'- can1b¿ando p01tqtt" e.Jut 11e.ce1>cvúo -M/J,te. ;todo e.11 lo~-
Í>iiCaragOa'·' ·,:·:~·; ·.~-''"'> . . : ú.ttúno-6 c.i.11co a11o6 de la década de. lo!> 70'.6- lzablali. de. fu,e.x-

EQ,UCa~iÓfi ieiii~l,para e01ancipar'a las .ce~~rQ~'l!~r~caoas ) pelr..i.e.nc.i.a de. la6 mttjeJr.el> llO 6ei~1l..i..6.t:ru, peJr.o que. lzabfan he.ello .. 
MÁNAGUA, 3o de agosto.-' U!' llamado a'impuls:ir, · bora en el sector i~dustrial y·35·por c18nto confor, un :tlzabajo colectivo con ft..j mujeJr.el> (.5.i.l!cüca.W.t:M, colona"') 
esfuerZos conjtiñtos ·para· de;Sarrotlar una mejor ~a la fuerza as~anada del.campo, ~re~t~ ~I 14 _Pº~; . . , . . . i: 

edücaclón sexu·a1 y de maternidad que contribuyan ciento que_·represento, como poblac1~n econ?m1ca-: 6ue 11e.ce1>a.'Uo modtc-<.cM el peJr.ó.i.l de. la péig-<.na 1J ace,tc.a,tla ··a 
al proceso de emancipación de ~a mujer centroame: ment_e activa. en l:os al\o~ d~I so_moc1s~~~-·; .. , o'' .¡ l0-6 mov.i.m.i.e.1i:to6 populaltu de muj eJr.e.-6. El P'Wp6!>.i..t:O 6wzdame.iz,-
ncana y a buscar cauces para eJ1m1nar la su??rd•í!~. Explicó que, segun esta~istícél:s:-rec1entes .•. en 
ción de la mujer ~uefo_rmulado _por Le.a Gum_o, dm· Nicaragua el 40 por ciento dé las_mújére_S:que_ traba~ ;tal de. la pág,¿¡¡a eJr.a -y el>- cünwzCÜ,! lM naticúu. d~ muj ci.
ge~te de Ja Asoc1a~1ón de Mujeres N1carn.gu~nse~ Jan son al mism_~ ·tiempo· jef~~ de·; hogar. que no 
L'oJ•.s'.' _Am_anda Esp1~oza (AMNLAE) en la __ pnm~ra cuentan con· apoyo ma5culino:y.atienden.sim~lla~1Le6, a ;todo 1i.i.ve.l !f de .todoó loó pa.Lle.6; l!OÜÚM que u.t:aban 
reunión sobre·la mu¡er, la salud Y el des_arrollo. neamente a sus hijos hogares y.actividad laboral.1 

'"La •reunión· con la participación de los cinco ' ·, · · , . · ~ ,te.le.gada6" ( 2 7) • 
p'l.Ís'es · -centio~mericariós, Belice · v·-.:P~mamá, :>e . Esta primera re~nió~ se.realiza ~r reco~enda-¡ 
ir1auguró el .lunes, 29 de agosto en Managua. c1ones de la ~rganlzac1ón_ Pa~amenc3:n_a de_la Sa-1 

.· ... La secretar:ia de la AMNLAE Lea Guido señaló l:Jd con el.ob1eto d~ contribuir·ª '·ª ~J~ra.~~ón ~.ª: 
Habla Genoveva Flores coordinadora de la página de 

que las inuj~res (epresentan.el 51 por ciento de Ja ._planes .~e. accl~n que conduzcan·.a·fortalecer)_as¡ 
:población <;le Nicaragua. . . .. , -estraleg1as .. reg1onales-~obre_ __ la mu¡_er, la __ sa.l_~d_y el_ 

Lea Guido afiadió -que 3_? por .ciento del total la- . desarroHo.'.XINHUA. .;_ .. • .... - ·· .: .· -"- · -~·-- .... ~-·· . .,_._{, · ,. 
·- · nrujeres de El Dfo (de octubre de 1987 a marzo de 1989), peri_'.J_ 

dista y editora del suplemento Metr6poli, (1986-1989) y actu,al 
reportera de UnomásUno. Ella nos habla -en entre\·ista- <le có 

mo comenzó a hacer periodismo feminista. 
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"AR.. p!!.ú1ci.p,fo me quCJúa.11 dua.C.eii;t,.,,.._ .í'.o6 c.ompa.fiMo6, ee 
me.t.fo11 muc./106 miunci.06 a la página I} me p,~egwitaban ¿a poco ltctlj 
wm página de lwmb11.e~?, yo iM dec..[a.: ¡ btte;w, liay un pell..L6dtc.o 
de ltomb11.u, 110 veo poi!. qu~ no pueda ltabCll. twa página de mufell.MI 
Tuve que i1itctM w1 ,t/r.abaja dww, el de mo.ttvM a lat> c.0Mupa11 
,~a.CM ex.t:umj eJl.06 pa.11.<l que ma11da.11.a.11 no.ta.6 de. muj eAU, la cual -
6e lag11.6 c.011 SeJtg,i.a FC'.llfla/Ú (tJ.Lc.a.11.<lgua) IJ c.on T.úz.a Nw1ez (G,i.11e
b-'l.a) que 6011 eoMMpo116a1.M 6u¡Je'l 6,i.e-CM a la págúm': 

Desde que comenz6 a coordinar la piÍgina, Genoveva 
Flores se interes6 por la participaci6n periodística masculina 
"pa.11.<l ,lnvol.uC11.a!U'.06 al. .üitell..Lo11. de uta. d.L1Jám,i.c.a u pa11.a que a1. 

hitwa!t del d.L<lMa 6e dejMa de 6a.ta11úM la. pághia", agrega 
la periodista, quien trunbién se. ~cocup6·por·<l:ifundir' info=
ci6n dela nn.ijer mexicana además de la informaci6n internacional. 

¿C6mo has venido elaborando esta página de nn.ijeres?(*) 

"Se 6.Lgue c.0116 e11.vanda la c.aiwnna. que cJte6 Be-'l.ta - "s.i.11 
Ó·'i.01ite11.M "-, e11 donde ll<lc.emo1.> peqtLC.11Cl.6 no.tal.> b11.eve1.> a danta6 ,i.11 
óMmaci.611 gene/Utl'.. Se a.eep.t6 que /m{),teJta m'.LI> CT.polja g!tá6,[c.a, c.011 
6egu.Lm06 w1 c.all..Lc.a.tWúl.>.ta y un m~d,lc.o qtte lia.bla!ta. en w1a. c.olwn
na a.e.Me.a de la.6 e11¡\e11.meda.de1.> p11.op.tM de..léa. muje11.; 6e c.oM.tgr.u.o 
.tambi.éa que .f.06 60.t6g11.a606 de aqtú ( E.f. V.la) a1.>,l6ticJz.a.11 mal.> a· .f.a6 
e1Wz.ev.ú.,t;aJ., y que .f.o6 pwad.ú.:ta.6 .t11.a3e11.a.11 ma.tell..Laf.. t11.uc.a de 
mujVt.M, palla fiac.Cll. mál.> a.tJta.e:t,i.va f.a p.('.cum C.Oll e1itJtev.ú,.t;a,~ ff 
11.epo!t.taje1.> de ~ abll.eJ!.116, ta~ poU;Uc.M, e.tc.UeJta.': 

~ ¿Cuál ha sido el apoyo de la directora de El Día? 

(*) Esta entrevista fue realizada cuando aún Genoveva Flo-
res coordinaba la piÍginn en EL Día. Ella reJ1llllci6 en marzo de 
1989. --

"La. Ita. a.pol}a.dl' muc.:w. Cua:1do itubo 1Lta.quM a la pág.¿1a 
med.Lcuite ta a.bw1dcuite pttbC..ü:i.cl.<d, Soc.a.'!,'CO V.i:az .6a.c.6 f.a. CMa. poi!. 
la pág.üia U .('.e Uam6 la a..tc.1:ctti11 a1 je6e de Jtedaeci.611, U a./101ta 
la pá9.i.11a 61Li'.e 6.Ln 1Iú1gún ammcto". 

--Cuando comenzaste a hacerte cargo de la página ¿te pagaban 
por ese trabajo? 

'~Na, . e.t Subd.Vtec,to,'C aiitv-.i.or.., Ca:-J'.oó Ca.t'.vo, que11.la. a 
.toda e06.ta. duapMec.c,'l la pc'Íg.ü1a y no me pagaban. Yo .tuve que 
.t'.uc.ltM poJtque 6e me pa.ga.11.a., polI.f[ue p,i.e;t~o qtte u tm ;t'l.<lba.j o Mil_ 
110 que debe 6e!t b.i.en he,tll.,lbr.údo, ademá~ C6 w1 :titaba.jo p!t06e1.>-io 
11.al; debe dáMele u.ta M:ta.tw<.a al pcyi,frd..i.ómo 6emú¡,l,¡,;ta., debe-
6Q./t bi.ei1 pagado. Luego de ;t'l.M me,~u de 'la v1111106 a veA, .Ca va 
mo6 a. VeJI.', .('.0911.é que me pa.ga.'l.a.11, pello mu1c.a me hcu1 awne1,,t;ado
dude e1ito11eM, 6.Le111p.'l.e me lta11 pagado 1 00 ni.U pe!.>06 al m.u. 
Ta.má.i.é11 .tuve que Ita.e.e,'!. que .t'.e!.> paga,~a11 a mü c.olabo!ta.do!ta.6, 
aunque 6ea 6hnb6lic.ame1ite; actuaeme1ite 1'.06 dcu1 2 m.U. 500 )JM06. 

¿Por cuartilla? 

";No! ¿c.6mo cJteM? poi!. c.ola.b0Jtac.i611; pello en 11.epo!t.ta. 
j .u g1ta11dC6 M un po e.o m<ú.". -

¿Qué ha aportado a las(os) lcctoras(es) esta pagina? 

"Una. vez u:ttive apoua.ndo a w1 911.upo de paci6üta.!.> me 
x.Lc.a11M, publiqué .i:1iteg11.a. ffi c.onvoc.a..to!t.La a. w1 c.ongll.Mo !f a óli 
dtllec.ci611 Ueg6 mue.Ita ge1ite de embaj adl'v!>, de Relaci.onu Ex..te-
Jt,i.011.u, del mov.ún.i.eiito u,'l.bcu1c popu.-C.M, e.en el pe11.i.6d,i.c.o en la. 
ma110. Ademál.>, a.qu.l lw1106 habtadc de .fa.6 6,lndi.c.a.l'.i6.ta.ó del S~IE, 
de la.& c.oó:twt.ell.M, de .CC!.6 muj Cll.e6 de E.('. SILf.vado11., de Gua..tcw1a1a., 
de Suec.,i.a., en 6,i.n, .6e lta.n d.iSund,i.do· miLtc...U:aC.u que no 6e c.ono
c..lan. Yo p,i.e1!.60 que .Col.> lecto,'Cc.,.\ de El V.la meJtec.en w1a. !mena. 
.L1160Jzmaci611, a muy IL.t'.:to 1i.Lvd, pMqtitEt1U:a 110 M pMa. cltáun
d.L:Ll>e ma.6.i.vame1ite 6.Lno den.t,~o de w1a peque11a. ~e de ,i.1iteCec.
.tua.f..c.6 de ee1it!to-ú:qu,i.e11.da. .. '.le lic. ei1c.01it!tado c.011 que -a pc'ig.üia 
de mujMCI.> la. c.o.t'.ec.ci.ona.11 en Cue11.11a.vac.a. (CIVHAL), en c..e. Cole
g,[a de /.!é:úc.o ( P1El.IJ, en la. Fa.c.uUa.d de P.!>.i.c.olag.la. (CH!), e.te.". 

- ¿C6mo puedes hacer Ia pagina tú. sóla_y con.ese.sueldo? 
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EL DJA: 
las legisladoras 

Superar la marginación. de algunos; 
sectores poblacionales· es tarea. de mujer 

~ _;~',;;;·... -
Cella Torres en Ja curul, se. pronunció por una mayor particlpf,c¡ó,ífili! 
!!!._enina; foto_¡j~;f!~C!SC~~A_RTINEZ - _. ,. ' .. "!'"~O::::. 

"Yo Mtj tamb.tfo CO·'t-'tM)JOIL;,-;.t de T1it<Vt)J1te6ó/ óeJt.vice 
pal!" .temM de fu m¡üc-'t e11 Mf.>:-LC<:¡, de. n:a11e:ut que cuando voy a 
cüb/U,'t uh Mtí1ito de l'..á-!> 11mje:tC:;, -e .tJ¡abajo pMa i'.a págb1a, pa
lta I 1it<Vtp1teM tJ pa;w o.tlLM -~evü ti.u donde eotabo1to; habe.a del. 
11..Wmo tema pe!to 110 u la mW1füt .üi50.•Jnaci.6n. A peM:t de qu'e el. 
6W!.1'.do de fote.1tp1teM u en d6lMM, no ptiedo dec{,'t que utoy 
b.i.e11 pagada, 601} wia pe!t.i.od.Wta mat ¡:agadc'l. Yo te11go que lta.eelt 
malabMM, -tltabajM mü dV>caMM pa·:,t cub-'t-úr. la .i.n60Jtmaú6n de 
mu.fe.ILl!L>. Loó que me ayudan mu.e.Ita -ion foó 1te.po0't-te.1toó j6ve11M que 
me Uegan co11 a.tgwia 110.ta, pe/to .;e debe. a ta bue1ia 1teCaci61t que 
te11go co11 e.V'.06, u una cue-ltiú11 de cu.atc~. E6.ta pág úta Mtá he 
cl1a. ca 11 cua.-tM IJ cuate; ". -

- ¿Cuál ha sido el principal proble;;ia para hacer la página? 

"Et eeo116m-Lco poltque no me pvunU:e. te.nelt wia p.tanta 
de c.o.tabo1ta.donM que eon án.i.mo • ;c:1 .. ¿b,rn peJuna11e1iteinc.n.te". 

Tanto en La Revuelta, en fcn y en esta p.'.Ígina, el faE 

tor econ6mico es el principal obstáculo para hacer peri~ismo 
feminista. Esta situaci6n se debe a que todavía a los publicis

tas, a los directores de periódicos y a la sociedad en general 
no le parece tan :illlportantc un periodismo de este tipo; se le 
ve como si fuera la página de un diario personal, no como el 

testimonio de las luchas de las mujeres, de su vida cotidiana 
que sostiene en la escuela, en la Clsa, en el trabajo,dentro 

del sistema capitalista en que vivimos. 

J 
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4) Revista mujer/fempress 

Un ejemplo de la trascendencia del periodismo femini~ 
ta, OJando se tiene apoyo econ6mico -mediante el financiamiento 
de fundaciones interesadas en multiplicar y fortalecer la comu

nicaci6n alternativa de la mujer- es el caso de la revista chi

lena mujer/fempress que mensualmente difunde infonnaci6n de las 

mujeres por toda América Latina. 

Se trata de un boletín infonnativo que "bMca. a.poyaJL 

fu fubal!. de quieae.ó eAtáJ1 bta.ba.ja.ndo po!t mejoJtaJL fu c.011d.{.ú611 

de llL6 mujeJteA y a.c.Jtec.eiita.Jz. 6u.6 1úvelc.6 de c.onúeitc<.a., den.Vz.o 

de w1 maJLc.o de ju.6.ÜCÁ.a. Múa.l y democ.Jta.CÁ.a. pollüc.a.. Nuu-t!ta 

.tJta.ba.jo e;, útil. ei1 la. med{.da. que 6e u.t..i.Uza. ei1 011.ga.iúza.úo11eA 

e.amo ma;teM.ae de c.oMu.Ua y we,a,~.i.611; en ta. med.{.da. en que 6-0:_ 
va. a. .i.nveAtiga.do1tM; d~ .ú1tlo1tma.ú6n cU.6.{.cU. de c.01u.egu.i.Jt poJt 

o-tito.:. med.{.o,:, y .be.a. e.a.paz de 1teó.CejaJL .CM c.a.mb.lab -únpon:ta.11.teA 

r¡ue .:.e eAtáJ1 da.i1do en la.6 l>oúeda.de.ó .e.a.:tlnoa.melt.ic.a.nM y del 

CCl!t.ibe h.e.ópe.c..to a. fu majen." {22), explican sus editoras, quie

nes han vivido muy de cerca las represiones del régimen dicta
torial de Augusto Pinochet. 

Esta revista surgi6 en 1981 como un proyecto de dos 
nn.ijeres: Adriana Santa Cniz y Viviana Erazo quienes se encontrE: 
ban asiladas en ~léxico y comenzaron haciendo un servicio de r~ 
cortes de prensa nn.iy Útil porque daba un resumen de lo que ha
bía pasado con las mujeres del mundo. Posteriormente (1982) el 

proyecto creci6 y además de los recortes se comenzaron a elabo 
134 

..l 



rar notas acerca de lo que estaba pasando con las nrujeres <le -
cada país de América Latina y se estableci6 una red de corres
ponsales latinoamericanas que infonnaban cada mes <le la reali
dad específica de las nrujeres. 

La corresponsal en México, desde 1983, es Berta l!i-
riart, para quien esta revista es importante "pon.que peiwú.te -

wi -i.1i:te.n.camb.i.o de expen.-i.enc-i.M en donde .to que hacen la..1 c.fcü.~ 

neui v-i.ene a MV1. u.na .e.ec.c.{611 pa.JW. lM mex-i.c.ana-5 du.11.ruitc nu.C!J.>.tluu 

e.lecúon<?-6 p11.u-i.de.i1c{a.f.u, u dec{ll., que c•a c.11.eando .e.a po.!i-i.b-i.

üdad de wt 6enú.1ULima .e.a,tüioame.n.-i.cana que poc.o a paco lic:. -i.do 

.tama11do ca11.actvú.6tiC!M p11.0p.i.M, ba6adeui e.1. 1 •. • 5.tlta -'1.eatüiad 

de pa.úM depe.11d-i.e.ii:tu, con mu.c.lto6 p.'1.ob.f.CJi:M potWúo¿, ¡xJta. 

c.11.ea11. 11.eg.úne11u vel1.dade.11.ame1i:te democ'l.á.t.{.co-'>". 

En 1983, con la apertura del gobierno chileno al re
greso de los exiliados, Adriana y Viviana regresaron a su país 
y siguieron publicando la revista, con el apoyo de la Vicaría 

de la Solidaridad (iglesia progresista ~e 01ile), lo cual no 
las ha excentado de las presiones ele la dictach.:ra; "V-i.v-i.a1m ~ 

.tuvo !>e.11.-i.ame.11.te amenazada y pe.11.!>egu.-i.da en 19&7, pe.11.0 pww. e.u.cu. 
u mw; .ún¡wll.-trui:té f?-6,tall. en -'>U pcú.6 y !>acall. adetmi:te ta 11.el'.Ll.ta; 

u pall.,te de ¿,u 1n.UUru1c-i.a co1i:t11.a ta d-i.ctaduJ¡a de P-i.nac.lict, po_'.!: 

que .e.a 11.ev,l¿,.ta <1e 11.epM-te en CIJ..Ue y mu.c.lu::..5 vece-5 Jte6.f.eja .f.Lt 

11.eaUdad de C/u.te. C11.eo que !>an mu.y va-üen.te-5", agrega lliriart 
durante nuestra larga entrevista. 

La revista nrujer/fempress se difunde m~nsualmante por 
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toda América Latina y mediante el apoyo de tres fundaciones (de 

Suecia, Noruega y Canadá) han incrementado la red de correspoE_ 

sales en A.L.; realizado números especiales dedicaclos a temas 

como: maternidad, aborto, humor, cte.; y han convocado adive..!: 
sos concursos, el más reclentc fue el de "Cuento feminista la
tinoamericano" del que publicaron y difundieron en ,\.L. una an 

tología de los mejores cuentos. 

Mujcr/femprcss encabeza el periodismo feminista lati

noamericano dentro del que se encuentran otras publicaciones 
como: Viva, revista trimestral editada por el Centro de la ~lu

jer Pe1uana, Lima, Perú; Quehaceres, publicaci6n mensual del 

Centro de Investigaci6n para la l\c~ión Feminista (CIPAF), Santo 
Domingo, República Dominicana; ~rujeres en Acci6n, publicaci6n 

trimestral editada por Isis Internacional con el fin de tener 
"mayo,'t.<U upaci.aó de c.omwúc.aci.6n en:br.e -f.a.6 mujCl!.U. Ac.e.'t.c.runú?.J_.! 

-toó a Jr.e6í'.eJU.onu aduatu dei. mav,¿núen.ta 6ein-i.1iló.ta" (23), cuenta 
con 10 mil contacto en 150 países, tiene sede en Italia, en S~ 

tiago de Olile y más recientemente en Ginebra, Suiza; La Tortuga 
revista mensual de la Asociación Cultural La Tortuga, Lima, Pe

rú; y Mudar Infonna, boletín trimestral de la Red ele Mujeres por 
un Desarrollo Alte;rnativo: una perspectiva del tercer nrundo, -
Río de Janeiro, Brasil. 

Los anteriores son algunos ejemplos del periodismo 

Mujeres 
por un Desarrollo 

Alternativo 

MUDAR* 

feminista que se hace actualmente en América Latina y sen mue~ UNA PERSPECTIVA DEL TERCE'.:l MUNDO 
tra de la gran necesidad de infonnar acerca de la sittlaci6n ªE 
tual de las mujeres latinoamericanas, de crear conciencia de -

.-· 
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su desigualdad y opresi6n para lograr así tm cambio que mejore 

ln condici6n <le la mujer, no s6lo por ella misma sino t:imbién 
por tma fonna Je vida democrática e igualitaria entre todos los 
seres humanos. 

5) Página de mujeres-de La Unidad 

Luego de más de una déca<la de hacer periodismo femi

nista en una publicaci6n marginal, en una revista y en una pá
gD1a de dos peri6dicos de amplia circulaci6n, en 1987 se abre 
un nuevo espacio: el periodismo partidista, a través del sema

nario La Unidad, cuyo primer número apareci6 el 30 de agcsto 

de 1987 con cobertura nacional. Este semanario político-part2: 

dista es editado por el Partido Mexicano Socialista (P1'íS), p.::_ 
ro significa una c:>.-periencia int'!tlita en nuestro país porque 
"110 p1tctcndc -OeJt ui1 ó.tga110 c.c11b1.al del PAIS !>-ino w1 pe;ú6cüeo 

del'. paJU:ido y pa.!ta :todo!> lo.1 pM.ti.doJ, !>u objeti.vo p.únc<.pal 

e; CJ.tab.f.eee/l. una éliné<J.lia nel'.aei611 entll.e el <1 CJlla.na!Úo y el'. 

m"plú mov.ún.le11.to i,ouctl y pou.ti.eo que v-iv.úno~" (24), señala 
Gerardo Unzueta Lorenzana, director de La Unidad. 

Una delas secciones que desde sus inicios integr6 

La Unidad,. ha siclo la página <le mujeres -uhicada normalnente 
en la página 19 6 21 del semanario- para responder a la "necc

á-idad de haee/l. liega,'!. a. Col> teetoll.Cl> la. <1ilut1.e.l611, el'. pw<1rnnÜJ_2 

:to, .ecw 601u11a<1 de vida, 01t9a.11üa.ci61t !f actuac<.611 de .f.cw muj C.'l.C-6 ", 

explica Gerardo Unzueta, militante del 1'1·!5, antes PS!Y.11, antes 

La Unidad 
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PC, quien agrega "IJo,i,o;tJi.o,i,, tú'. pla.l!teaJt.110,1, la pá9.i.11a de ia.6 mu

j e-ie.:i e,i,;tó.b<llr.Ob -l1uúa.11do wt elemento nuevo po:ique e.11 la p-'te!Ua. 

pctl!.tidw;/;a. no hay, e.n geneJW1., eupo pM.a w1a pti9.i.1J(l de mujettM, 

ab-i.e-'t.ta compf.e..tmnente. a fo,¡, p4obleinM cotid.i.ano!> f.! a lM po,¡,.{.

úo ne.6 po.u:tlea.6". 

Gerardo Unzueta, un hombre de izquierda, sensible a 
los problemas de las mujeres y testigo de los avances y retro

cesos del feminismo en Mé.xico, señala que "/wno-.1 quM.i.do c¡tte. 

en La Uiudad u.té ¡JJt.Mente fo que. M el 6e.nu'.1t-l!>mo, pe.40 fo que. 

C..6 .tambi.én fu MgcuU.ZaCl611 taciat de..·w:muje/tc..6 tJ M paJL;t.Á.ú

paú6n e11 .e.cu. .focha.6 MÚIÚ'.e.6 y polLücM". 

La primera responsable de la pSgina de mujeres fue 

~laría Guerra, integrante de la Comisi6n Coordin2dora de Mujeres 
del Pr-!S, quien se esforz6 por motivar la participaci6n de las 

demás compañeras pemesistas, pero no lo logr6 y la página fue 
muy inconstante, ni siquiera se pudo mantener quincenalmente. 
En opini6n de Unzueta, se trata de un mal de origen, "en lo<. 

paJt.Udo,¡, de úqu.i.ettda, en fo.i ú;/;Umol> ruiM, el -lntettél> po4 el 

.t4abajo pe4.i.od,L,6Uco ha de.c.ai.do coM.i.deJ'..a.ble.n1en.te, el pe4.i.6d-l

co tú'. que. puede accede.Me McUine.11.te. M wt pe,ú6d.i.c.o que 110 -l11 

.tc/tMa.". 

La segunda persona que se interes6 en que la pSgina 

fuera utilizada para el planteamiento de las mujeres fué M6ni
ca Soto quien hizo un gran esfuerzo durante tres o cuatro núm~. 

ros, pero no pudo seguir, se descorazon6 al no tener apoyo de 

sus compañeras de partido y dej6 la página, "uo Meo que e,i,.to 

.~e de.b.i.6 a la Sal.ta de. -ln.tetté.6 en que l>ULi p0'toblemM l>e.mt d.i.6w_! 

didol> a ;tJi.avél> de e.a. p4e11M pMüdüta, e.lf.a.6 ( lM 111.ü'..i.:tan.te,i, 

de.i P/.!S) CJte.e.11 m{l.6 en o:t:w.6 6o4M que. e11 el'. pM.i.ofumo de pM

Udo", agrega Unzueta. 

La ine..;.-periencia, la timidez, la falta de organiza"

cion y la incomprensi6n del periodismo como instrumento de lu
cha delas mujeres, hicieron que la página de mujeres fuera,de~ 

de sus inicios- incostante hasta que prácticamente desapareci6 

en algunos números. Esta situaci6n llev6 a los coordinadores 

de La Unidad a buscar a otras mujeres con e:-..-periencia en hacer 
periodismo feminista. La clave fue la,.pc:i-iciuista Sara Lovera 

quien hizo la propuesta de cubrir ese espacio a cuatro j6venes 

periodistas: Isabel Barranco, Elvira Hernández, Josefina Hern~ 

dez Téllez y ~ía. Isabel Inclán, interesad2s en abrir nuevos e~ 

pacios para este ejercicio periodístico. Comenzamos a hacernos 
cargo de la página a partir del primero de IT2rzo de 1988. 

A partir de esta fecha la página ha testimoniado, 
semana a semana, la forma en que las mujeres se vuelven sujetos 

activos dentro de su colectividad: el sindicato, la colonia, 

la fábrica, el partido, la universidad, en fin, y ha tratado 
de ser "wt med.i.o pa4Cl ,1,e.11.l>.i.b.i.U.za,'t a.e. pú.b.U.c.o lc.c.tor.. de. que. fu 

p.wble.mtitica 6e.n1e.1U.11a campe.te. .tmi:to a lwmb0'LM como a mu.jettel> f.! 

tiene qw: ve4 con wt c.onc.ep.to amp.f..io tJ ve4dadetto d2. deinoc.4ac..ia" 

(Z5). 
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Como dicen por ahí: "del did10 al hecho hay l11Llci1Ó tre 

cho", en La Unidad la apertura hacia el feminismo no es como :,la 

"pintan". En julio de 1988 nuestras compañer.is Isabel Barranco 
y Elvira Hernánde:: dejaron de colaborar en la página porque los 
coordinadores impedían abordar ampliamente temas como \·iolación 

y hostigamiento, aborto, anticoncepci6n pürque les parecían •'•de 
' -

rnasiado feministas" y quizás menos importantes que h'1blnr cle·-

una mardia de mujeres de la CO:xll:\IUP. 

Quienes continuamos haciendo la ptígina entendimos que 

debímnos ajustarnos a las características del medio: un se::una

rio político interesado en hablar de li1s cia, s popúlar~s y1]11á_E 

ginadas, y comenzamos a darle prioridad a l;is acth·id:1<les de 

las mujeres organizadas relacionadas con el movimiento urbano 

popular, laboral y político de nuestro país; sin olvidar la ac
tividad de los grupos feministas que estaban presentes en la fá 

brica, en las mard1as de colonas, en el sindicato, etc. 

Nuestra constancia y buena voluntad de continuar ha
ciendo periodismo feminista en un medio partidista ha hecho::que 

se nos respeten nuestros materiales y que incluso, después ~e 
diez meses de recibir cien mil pesos m8nsuales por coordinar 
semanalmente la página, el pago se aumentara a 180 mil pesos al 
mes . 

Luego de casi once meses de rnbrir la información de 
rrr.ijeres nos dimos menta que una página era insufir:icnte pai-a 

reflejar y analizar las ludias de las mujeres; además, la es--

'..J 

139 



trnctura de WKt págin,1 hacía que siempre estuviéramos aisladas 
del resto del scm:mnrlo. Afortunadamente el director y los coor 

dimdores de La Unidad cnten<lieron esta situaci6n y se decidi6 
que a p:irtir del número 72 del semanario (22 de enero de 1989), 

la inforn1:1ci6n <le 1aujcres que entregáramos semanalmente se di~ 

tribuiría en las diversas secciones del peri6dico: cultura, ~ 
ternacional, movimiento social, etcétera, lo cual nos permiti

ría estar presentes en todo el peri6dico. 

Además, se acord6 fijar un espacio (38 líneas) para 

una columna en donde se reflexionara acerca del movimiento prE 
pirn;...:-nt ..... feminista y de los distintos mivimientos sociales de 

1r.ujeres, sobre todo de sectores populares. Desde el número 73 
(29 de enero de 1989) de La Unidad comienza a aparecer nuestra 
coltnuna de nrujeres titulada "Rompiendo amarras". 

Aunado a estos cambios, comenz6 a darse un trabajo 

colectivo 11ara preparar semanalmente la informaci6n y la columna 
de r.rujeres. Esto se debi6 a que quienes hasta ese momento coo_E 

clin:ík,;:os 12 p.'ígina, además estábamos haciendo nuestra tesis 
profesim:ul, colaborando mensualmente en el suplemento doble 
Jon1ad:1, ocasionalme~te en fem y trabajando como asalariadas. 

Por t:wto pedimos a)uda a un grnpo de compafíeras, y actualmen
te la infonnaci6n y anfilisis del movimiento ele nujeres está 

cubiert:t por ocho mujeres periodistas y sensibles a la proble

m:'1tlca frn:onina: Isabel lnclán , Elvira Hernández, Laura Cas
tellanos, Guadalupe ~liranda, .Josefina 1-Iernfindez, Perla Orope-

za, Yoloxochitl Casas y Elina Hernández, todas integrantes del 

Movimiento social 

Rompiendo 
amarras 

::: faito del foro sobre 
delitos sexuales 

D Violencia contra mujeres, 
asunto público 

El Furo sobre Delitos Scxuaks 
9u_c acab.:i de realizarse con gran 
cxuo en IJ. Cámara de Diputa
dos, pror:1ovido por las diputa
das del P~ts. Amalia Garcb v 
P.:i.tricia Olamcndi. tiene un; 
trascendencia fundamental para 
el futuro del mo\'imiento de mu
jr:ri:s en nues1ro pais. 

No solamente se ha puesto Crr
fosis, con toda rcsptinsabilid<?d, 
en un pro!Jlema sra\·j~imo como 
lo es la violencia hacia las mujt!
rcs. que \'a dd ho~th!amicnto a 
la \'io!ación. con tod; su secuela 
de destrucción hacia la \ ictima. 
sino porque dio lugar a discutir 
otras cuestiones hasta ahor.:r w
l:lrncmc profundizadas por el fe
minismo. Nunca asumas consi
derados como wbU, tu\'icron un 
foro rn.n amplio y una difusión 
como ahora. Hubo crónicas pc
riodisticas, program~s de debate 
en la radio y la televisión y foros 
al!crn;:HiH'S que hicieron posible 
la participación de hombres v 
mujc:-cs de los mas din::-soS 
orir:cncs. 

Pero ello nC'l l'a'-Ia. Lo cuc 
qucd:i. por COtkh1ir y definir, ~o
mo Jn .. son 1~1s IHlt.'\·o:;; ordt.!na
mk-ntos kgako;, porque hahrá 
que kgi<,Jar p;1ra n:cupcrar una 
fl~irtc dc crcJibilitbd en el si~tc
ma de p:•rti<ln'>. es una cucslión 
dt> rrim::ra imporw.ncia para 
quit.'llL'S hoy ti::nt•n la n."!.ponsa
h1lidaJ dc lw . ..:cr cfc.:li\'O el vo10 
00¡mlar. 

Pero .:iún f;.Jy m.:is. El roro 
rcprcscnt;1 ya un compromiso 
para k!_!islar, lor.. funcionarios 
públiws nsi .. tcmc.r.. ofrc:.:icron 
;;iJcm;;b prLi.gramas de acciún dr: 
apoyo a b. \ ktim::i.. centro ... de 
información y apo)o, progr;:1-
mas especiales p;ira reducir los 
ataques que sufren las mujeres y 
cxis:c una ini,;iafr.:a parn legislar 
contra el hostig.;miento en los 
ccntros labor<!.lcs y que según los 
análisis de varias universidades, 
entre ell:is la U:\A!\1 y la Autó· 
noma de Yl!cJ.::in, afecta al 90 
po:- ciento (.k la~ mujeres que la
bora:i fuera c.li.: c~sa. 

La loma dt: i:c'ndcnciu no es 
co3a de :.:hb1·:. D.: .ahí que ahora 
los kgisladort!-" ~a saben qu·::- la 
viokncfa h::i..:::t ki" mujeres exis
te, afecta :J. una parte imporwnte 
Ce I:! ,G.:icd.'.ld y b. dejado de ser 
al,go pri\·ado. H..:óJ:i.r del cuerpo, 
dd :..idulterio. tk la prcfcrenci:i 
c:cxual. del sc.1nh:l:micnto v el uso 
del poder. bar.: dejado ·de scr 
asunws r.k ghetto o dt: grupo, 
para conn.·rtin:.: en asuntos 
públic0s. 

Prctt:ndcr a:-.:l¡j\·ar lo~ an:ili
sis, postcr~:Jr la legislación. 
arr.incon:r i.:l prnbkma cmr.o si 
n::ida hubkr;:i p.l'-i.'.!Jn. es sin em
h::i.r~11 un t..:nw: fundado. En
to;i¡;cs h:!hr.i. q~..: convo;;ar a bs 
muj.~rc-. J.:: :,1.-. ::10vimiemo~. so
dak~. dc lo. pa; ;idr.1, poEtico!> y 
a b" f-•mi:1: ... !'1 · r:ira que 110 
quit...:n t:l dt:Jt1 dd rcní!lón. 
ICl.\IACJ • 

servicio Comunicación e Información de ~lujeres A. C. (CH!AC), 

recientemente constituido. 
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1-!u::er periodismo fe.-;ünista -ininternU11¡Jidamente por 

más de un aii.o- en un semanario político partidista no ha sido 
fácil, ya que he:nos tenido que convencer a los coordinadores 
que el movir..i.cr.to feminista está íntimamente relacionado al rno 

vimiento sod~cl d<: las mujeres y que además tiene demandas es

pecificas <le génc10. Nuestra responsabilidad ha sido acortar 

la distancia entre las feministas y las mujeres organizadas, 
de sectores populares, básicamente, en donde pocas reconocer. 

que su lucha tiene carácter feminista. 

Hasta este momento (mayo de 1989) sabemos que el se

manario La Unidad desaparecerá antes de julio del presente,pa

ra dar lugar a una nueva publicaci6n partidista: el bisemana-
rio · 6 de julio , comprometido con la línea política del Partl 
do de la Revoluci6n Democrática (PRD) y en el cuál pretendemos 

seguir haciendo periodismo feminista de una manera más consoli 
dada. 

~'uestro esfuerzo por conservar este espacio partidi~ 
ta ha sido para abarcar un público distinto al de fem o El Día, 
es decir, un sector politizado, con ideas democráticas, pero 
que aún desconoce mué:ho de la probiemática femenina, o bien, la 

cree menos iJ¡¡portante, secundaria o posterior, al cambio demo

crático de nuestro país. ~'uestra tarea ha sido insistir en c,ue 
el cnmbio social y de la mujer son uno solo, y que se deben 

dnr paralelamente, porque fa democracia debe darse en el país 
y en la casa. 

Formas politicas 
de discriminación 

Enrique Sih·a Cimm:.i 

A consecuencia de su multifacética 
labor la mujer se: abstra;..~ del 
raundo dc lo público, por lo que· 
rorccmualmcntc: es menor el nú
r.-:cro de mujeres que se proyectan a\ 
es;: campo. pero esto 1~0 sicnifica 
que haya discriminación de la mu
j,;r. Hoy ·día. no cabe la menor 
duda de que ta:ito hombres como 
mujeres tienen Ü!ualcs funciones v 
posibilidades. PÜr lo amcriC1r can·
sidcro que es un error de mi partido 
haber creado un Departamento Fe~ 
menino puesto que esto presupone. 
una dc.-,igualdatl y. por Jo tanto, un 
trJ.to especial. Una buena política 
consiste en vaciar a la muji:r a las· 
basi:s del partido y que por esa vía 
haga su labor paralclamcn!c al 
hombre en un campo de- absoluta 
igualdad y con los mismos dcre-. 
chas. ' 

Las mujeres tienen, porque lo 
han demostrado, una f:ran capaci
dad para participar en la política 
ocupando puestos de mando. lo 
que pasa es que no les interesa la 
politica. 
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En los ejemplos mencionaddos hasta este momento, nos 

potlemos dar o.,er!ta que el principal obstáculo para hacer periE 
tlismo feminista es el factor económico: que obligó a la desap~ 

rición <le La :.-evuel ta; que ha hed10 de fem una revista aún ma_E 

ginal y en corstante riesgo <le dcsnpareccr; que no pcnnitió a 

Genoveva Flores tener un equipo de colaboradoras(es) pennanen

tes para la página de mujere5de El Día y que en La Unidad imp2:_ 
<lió detlicarse de lleno a cubrir la infonnación de mujeres. 

Desde luego, •1 factor económico no ha sido el único 
obstáculo, pero sí el principal. Detras de esta carencia de r~ 
cursos económicos no sólo está la crisis económica de nues

tro país -que entre otras cosas reduce el tiempo del trabajo 

solidario-, sino también la concepción generalizatla respecto al 

periodismo feminista; todavía se cree que son espacios "conc~ 
didos" en donde a la mujer se le da la oportunida de e:>q>resar

se. No es concebido como un trabajo profesional, digno de ser 

bien retribuido. Si en ténninos generales el periodismo es -
mal pagado, el periotlismo feminista está en peores condiciones; 
se establece asl. una 'relación semejante a la del obrero e:>..-plo.
tado y la obrera sobre:>..-plot;.i ~. 

Como un intento <le industrializar y socializar más el 
periodismo feminista surge el suplemento doblcJornada, editado 

e incluido mensualmente entre las p:Íginas del diario La Jornada. 

El número uno de este suple:;:ento apareció el 8 de marzo de 1987 

.; ! 

·" Las Sirtm 

O r~"-3 l.'~!fJ J~ia1'.:::·)0 
1\'u11ca es drn1asiado tarde 

La poligcmia rnrre los 111ormo11es 

' .. -

' . -
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para "dM a conoc.ek J'.a Zucfza de ea.~ mujCJtc~, .~zu .tJr.op.i.ezo1.i, 1.izu 
v.i..l.>.to1¡,i.cu" (2t). Este objetivo también está presente en los nntE_ 
riores espacios pcrjo<lísticos, pero doblcJornada -al contar con 

mayores recursos té::nicos, econ6micos y htuncmos- se acerca más 
al cunvlimiento de este objetivo. 

Como ya lo dijo anteriormente Berta Hiriart, cuando 
una publicación es independiente tiene problemas para mantener

se y crecer, y cuando depende de otro medio garantiza su e.xis
tcncia pero arriesga su autonomía; sin embargo, doblcJornada ha 

logrado, hasta cierto pW1to, mantener su autonomía -bajo la 
coordinación de Sara Lovera- y aprovechar las ventajas que ofrE_ 

ce un medio periodístico industrial como La Jornada. El cambio 

es notorio: mientras fem tiene un tiraje de 3 mil 500 ejemplares 

y La Unidad de 20 mil, La Jornada tira más de 70 mil ejemplares 
diariamente, lo cual permite que doblcJonuda tenga una cober
tura nacional y esté en las manos de los lectores que no compran 

fcm. 

En cierta forma po<lemos decir que el periodismo femi

nista de dobleJornada aglutina lo hecho en las publicaciones 

anterionnente mencionadas: en sus 16 páginas el suplemento hace 
militancia feminista, da a conocer los problemas de las mujeres 
y sus luchas en el funbitos nacional e internacional, hace polí

tica, reflexiona acerca del movimiento de las mujeres, en fin, 
todo esto mediante las técnicas del periodismo escrito (entre
vista, reportaje, crónica). De aquí la importancia <le analizar 

esta experiencia detenidamente. 

-Mujeres del 68: 
Tuve miedo, me temblaban las piernas 

~ 
9? 

~-
~ 

9-°2 Q-o-
~ _, 
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El trabajo domégUco en AL: .. Primer Encuentro 
.. ¡" 

~,,~~e; 

Las mujeres sufriero~m~~_la crisis. 
A través de mi experiencia en 13 revista fem (un afio) 

y como una de las coordinadoras de la página de nuijeres de La 
Unidad (de marzo de 1988 a junio de 1989), me he podido dar 
cuenta que dobleJornada -donde colaboro desde su aparición- es 

uno de los principales ejemplos de periodismo feminista, no 
porque los demás espacios no lo sean -todos son igualmente ~ 
portantes-, sino porque este suplemento es el que ha encontrado 

más apoyo de la empresa a la que pertenece (La Jornada), de los 
grupos feministas (nacionales y extranjeros), de las periodis
tas, de las mujeres políticas sensibles a la problemática feme

nina y porque ha contado con mayores recursos para motivas el 
trabajo de caricaturis,tas, fotógrafas, reporteras, articulistas, 

de la editora y de la coordinadora Sara Lovera -"la obrera de la 
tecla" como ella misma se define- y cuya amplia experiencia tan
to en el periodismo como en el feminismo permite una fusi6n en
tre ambas actividades. 

Sin embargo, a pesar del apoyo mencionado, <loblcJornacla 

sigue siendo discriminada, a veces dentro del mismo periódico, 
(su aparición el primer lunes de cada mes no ha sido respetada);' 

aún es considerado un espacio elitista -desde el punto de vista de 

clase y de género- cuyos temas abordados son vistos como secunda

Yios. Lo anterior nos obliga a destinar un c:1pítulo específico pa

ra conocer r.1ás de cerca la historia de este suplemento, a casi tres 

años de vida (antecedentes, contenidos, aportes y limitantes), así 
como las apreciaciones de diversas personalidades sociales: escrito 

ras, sindicalistas, periodistas, feministas, en fin. 

En el capítulo siguiente trataremos de abordar estos p~ 
tos a través de entrevistas a las fundadoras, colaboradoras, coor

dinadora, editora y gente relacionada con esta práctica periodíst_i 
ca. Trataremos también de hacer algunas propuestas que incremen~en 
la aceptación de este suplemento y permitan mayor trascendencia 
del periodismo feminista en general. 
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( 1) 

( 2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

A. El feminismo como instrumento de lucha de las 
"'ujeres contra su opresión y explotación 

Notas: 
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IV SUPLEMENTO DOBLEJORNADA,UN 

EJEMPLO DE PERIODISMO FEMINISTA 
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A. SURGIMIENTO 'l CARACTER1STICAS DE DOBL&IORNADA 

Ull..'\ Ii!$i!:<l!l:r:A DE ESF.l.IE18©$, 

C'1lNFllS:t0NE.S y A1'A;>C-J::$_ - -

En el capítulo anterior hemos expuesto las principales 

dificultades a que se enfrentaron quienes estaban interesadas en 
hacer un ejercicio periodístico desde una perspectiva feminista; 
tanto los esfuerzos de La Revuelta como de fem, e incluso las pá 

ginas de Illl.ljeres de El Día y La Unidad, se toparon en algÚn mo
mento con los problemas.económicos y de distribuci6n; sin embar
go el suplemento dobleJornada es el único ejemplo de periodismo 
feminista en nuestro país que ha podido subsistir y crecer gra
cias a las posibilidades que ofrece el periodismo industrial, a 

través de la empresa La Jornada (DFMOS, S.A. de C.V.) 

Esta es la historia de un esfuerzo más de periodismo 

feminista, producto de una misma inquietud: informar acerca de 

la problemática femenina, proveniente de algunas periodistas Y. 

feministas. Esta es la historia de un nuevo proyecto periodÍst.J: 

co que logra hacer un trabajo colectivo y que -al tener resuel: 

tos los problemas econ6micos y de distribuci6n- ha podido pro-

fundezar en el análisis de la problemática femenina, desde.dis
tintos ángulos. Esta es la historia de c6mo surge una nuev:i fo_!: 

ma de hacer periodismo que se acerca más al carácter democrático 

que pretende ser el sello de un nuevo periodismo nacional. 

l. Hacia un nuevo proyecto periodístico 

El surgimiento del suplemento dobleJomada tiene sus 
orígenes en dos propuestas básicas: la primera encabezada ¡:or 

una periodista Sara Lovera y la segunda por lllla feminista Marta 
Lamas, ambas interesadas en dar a conocer las cara.~erístitas 
de la condici6n femenina. 

Además de su profesionalismo como reportera, Sar": !.o

vera siempre estuvo interesada en crear lll1 espacio dentro 'del 

periodismo industrial para informar de !ns nn.ijeres. "Sa:uz 1J 

ya. lta.be.á.banio6 mttc.110 de la. 11ec.e6.ida.d qttc. .te.Mamo~ de c.01Ltcvt con 

wt med.io qtte no t)tteJr.a. w1a. nev-0.ta., w1 med.i.o .indtt6L't..ia.t'. de rcr.tt-
1!.ic.a.c.i611, e.orno .t'.o e6 hoy· La.· JoJtna.da., c.n da11d.i. pttdU!/utm06 l116¡:,t¡.

.tM. cLi.a!U..'lmente toda;, ua;, 110,ta;, qtte l!M a.c.011.tccc.11 a. 1w.t.o.0i.o~ 

e.amo géne1r.o. Te.iúamo6 la. .idea. de. ha.c.e/L w1 peJú6dic.o de. 1wjcte~, 

a..t'.go qtte1106 d.ie.Jta. w1 e6pa.c.io prúlp.io", explica Yolox6chit: L;!S;!S 

(1), compañera de Lovera en El Día y colaboradora de doblcJor
nada. 

La inquietud de Sara Lovera era compartida por ~lgunas 

periodistas: "Entr..e. mttcltM de 11ttC.t.tJto.~ 6ttei106, SciJUt 1f yo 'pe.iiMi-
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bamDl> en e11ea11. un upacio ,lnd;,u,t.lúttl'. de muj l!JLC!A, par..eúdo ttl'. S~ 

v-i.CÁ.O El>pe.c.üit de la. .llu.jl!JL La:tüwan1C!JL,lc.a.na. (SE/.!LA) de la. a.gen&a 

1PS, c¡ue pw:ül!Jta ól!JL et .CU.gM de 1tewú6a de mu.chM (o.:. 1 pelt-i.o~
;ttu,. Vupu.11.1. pe1J.6amo-0 que .tamb.Léll podlamo.:. li.acl!JL w1a. colwnna, a:f 
go a.-0.[ como La. Revu.V'.t:a en u.no máó úno", re01erda Rosa Ha. Rocir.~ 

guez (2), redactora de La Jornada, ftmdadora y coordinadora de 
tma sección ("Viejcrío") de doblcJornada (D.J.) y responsable del 

programa radiofónico "Revista semanal", un espacio de infonnaci6n 
de la nrujer en Radio Educación. 

A poco más de dos años de vida del periódico La Jorna

da, este no cont~ •,a con un espacio específico o cotidiano para 
informar de lo que acontece con la mitad de la población mexica
na: las nrujeres. Sara Lovera explica su esfuerzo personal para 

obtener un espacio dedicado a las mujeres: "A do.:. ru1Dl>, e,!'. cua-t

po cLútec;ü.vo de La. J 01t11a.da. no ¿,e ha.b.[a planteado coma wi.a po-0-i.

b.i.Li.dad Jtetti'., decücM u.n upacio co1wdc a. la. -i.1160Jima.d611 de ·111~ 

jeJtC!A; l>-i.empJte lta.btábamo.:. d:!. uo peJto IIM.ta. alú.. Vude i 985 yo 

ha.b.[a. pltopu.u.to e1teM w1a colwn1i.a :ü.tula.da. "doblejo1t1w.da", peJto 

.:.e le daba. ilL'l.gM al Mwito" (3). 

Por su parte, 1a ~ntropóloga fer:ünista, fundadora de 

fem y acclonista de La Jornada, tenía en mente hacer un suple

m>'!nto feminista que podría llamarse "La roncha". "A m,i. et nom

b.Jte no me gtL6.t6 poltque ;ten.la (iUe ve,'!. nuevamente con .(.a )JJtovoé.a

c.i..6n que. fJO c./t..e.o que. ca ~e n:cme.1-:..t:o ~1a. no ..te.Jú.a. Jt.az6n de. .6elt, 

como lo ;tuvo en .l'.0.5 70'<5", opiná Rosa Ma. Rodríguez quien -jll!! 

to con Sara Lovera- <liscuti6 el proyecto inicial de Marta Lamas. 
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"Cuando SMa. me cUjo que e.Ua et.e.U.a pe>U>ado llac.VL wia eolunma 

que .1e í.P.omatúa. "dobf.ejonnada", el .nombll~ no.!> pMeci5 mu:; !tC.eli.ta. 

do pcJta el <1upleme11.tv y to adop.tamu,;", explica Lamas ( 4) • 

De esta fonna comenz6 a tomar consistencia este nuevo 

proyecto que Marta Lamas le present6 al Director General de· La 

Jornada, Carlos Payán, en septiembre de 1986. Se tratab_'.;.d_!:un S::: 

plemento feminista -coordinado por Lamas- apoyado por un equipo 

de feministas, escritoras, periodistas y que respondía a la ne-:

cesidad de informar y reflexionar acerca de la condici6n femen2:_ 

na. "A Payán .f.e in.teJU?.1>6 mue.ha la idea, .f.e gUlit6 la fu.ta de Pel!: 
.1>0'1l!h que le plLOpon.ia y me cUjo que eeliaJta. a andaJZ. el pJr.oyee:t.o, 

en donde, de¿,de luego, SMa. LoveJr.a u:t.aba ,úiel'.tU.da" ,agrega Lamas. 

Sin embargo, Lovera sentía que aún el suplemento sería 

una forma de marginar los asuntos de las mujeres: "Cua¡¡do .supe 

de la ,[dea del .suplemen:t.o, pllop!L!>e que'a<1al:t.álz.amo.1>'el dJ.aJU.o, -~ 

elL-lb-lendo eoücUanamen:t.e; que eJr.a pne6C?JL,[ble que me d-leJr.a11 la 

6uen.te de mujVLU y que algwWll mujeJr.e.6 -ln.:t:eleetuale.6 <1e c.ompJr.o

meüenrut a neá.f.e:úonM en :t.oJr.Jto a la6 mujeJLu y que de vez en 

c.uruido Iúú~amo<1 wt PeJr.6il de La· Jo:rnada tJr.atando wt ;tema de ·m~ 

j VLM. Entone.u cUplomá.üeamen:t.e, el d.Vtec:ton Calllo.1> Pa{jan, al 

vVL que u;to eJz.a. mM peligMM -yo 606.tengo que. a eM .f.e. :ti.elle 

má.6 medo- cUjo que .6e podirut haee/L . .f.M do6 e.06M que W!a 1!0 

exc.ltúa. a. la o.tila. A pe<IM de .todo yo aeep.ti1: el pnoyec:to del 

<1upleinen.to -aunque en la neaUdad wut e.Ma <1,l exe.luy6 a la o:t.Jr.a.

poJLque 6-lllalme1U:e eJr.a m.[ pell-l6cUeo y yo :t.e1úa que e.6:t.M alú"; 

explica Lovera, actual coordinadora del ·suplemento feminista y 

de mujeres doble.Jornada. 

De septiembre a diciembre de 1986 el proyecto se había 

concretado en seccion:;-s, colaboradoras y el lcgotipo -hecho por 

Peggy Espinoza- de·doblejomada. A petici6n de Carlos Payán Lo

vera también.. sería coord.inadora del suplemento porque con sus 

relaciones en el peri6dico podría establecer lazos de trabajo 

más eficientes. 

Lamas ex"¡Jlica la primera diferencia "stablecida entre 

las feministas y las trabajadores de La Jornada. "PMa. 110<1o;t:Jr.M 

el <1uplemerr.to deb.[a et.en~-~ Wl<'.l pC!Af>peeüva. 6emúÚ.6:t.a. y entJr.all a 
d,[¿,euüJr. to,~ :t.emM:11ac.-Lo11alu, d~de Ma pC!Af>peeüva, eon .f.o¿, 

Itombnu y .f.a..6 01tgruúzaúonc~ paWic.M, democ.l{ili.c.a.6 y de iz-

qu-lenda. La pnopue.6:t.a M.a. gem/Wlt wi debC'.;te poU:Ue.o amp.li.o que 

-llle.luyeJr.a ,todo: eeo11om.fa, etU'.tttJr.a. en t-<11 y obk-lgM a nuu.tllo.s 

'e.ompruTeJr.06 de viaje' a Jr.eó./'.r.úonaJc de.6de el 6em.ÜÚ.6mo. Eit Me 

,i,e.it:t.,Ldo el .suplemeiU:o 1w .éba. a M:t.M Me/f.,[,to ~6lo pon mujenu 

ni d,[Jr.,[g,[do <16lo pon mttj'.:.,'te.6. i>Ma. la.~ Pu.<.bajc.dolLM de La JoJc.Jl<'.l 

·da ,i,e :t.Jr.a:t.a.ba de wt ~uptc1r.:'.1z.to de"mujelte.6" (.1ú~J. eo11 d<?JL:t.a ,ú1-

c.U1mú6n 6enU:ll-l6.ta., pello hec.fw blf.6-leameit:t.e pon y pMa mujeJr.U. 

Cneo que Sar..a. e.set.aba en ·1w .• Léo po,~que comp:::z.Uct ambM po.1>:t.ulla.I". 

Con estas difc>0!"c:ias fu.'ldamentales ··"malgre toud"- el 

domingo 8 de m~r::o de 1SS7 apareció en el interior de La Joniada 

el suplementó dobleJ01·!la<.k (D.J.) "n cuyo editorial se cx--plica 

que a pesar de que en L:i Jomacl'.'_, -siguiendo .. ~quel óbjetivo .. de 

dar voz a quienes no la tienen- han estado presentes las mujeres 
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estas "110 han R.og.v1da po.:_ne~_en ev¿de11cút bu6.lci.entemeiite lab 
p!tobi'.cmM que .1.e ub.<.caa af. o.tJto i'.ado de la Unea de e1t<1amble .• :· 

.•• Todo MO que ocUll1te .b.llencfo-1ame11.te, como bi.. no .impoJttalta, 

como que ya M. Mbe. Todo uo qtte bM.t.iene at mwido de lo p~ 
1te1tt.c, de lo ltcl'.evan.te, de lo .{.n.tei'.ectual. Lo que p!tepalw. el'. 

amaneeell de cada cüa y pCJUnU:e el. 6w1ci.011amt.rnto de todol> lol> 

mo.tolte6. Lo que be .1.abe o .!>e 60.6pecl1a como una genvuú'..i.zada, .1.0~ 

da, u a vecu, v.iolenta .inju.bt.ici.a, awiqtte no be bepa explica/!.: 

"Voble.J0Jt11ada eAtádüpuu:t:a a .in.teiitaJt expUea/L po!t q~é - . 
la v.ida de e.a muje!t e11 ute momeiito .impUc.a. ;t,~bajM u11a doble'' 

jolI.nada: ganM u.a balalI..io, pe,,~o .también ma11..tene1I. c.f 01I.de1t .úte6~
ble de la v.ida, pOII.que pall.a lM vcuwne.-1 la jo1I.11ada. benci.Ua. h11¡?U 

ea una, no po-~ compleja. cú'. exte1I.io1I., menob dió.Cci..l manelI.a de v+

v.i!t. 
,, 
;i 

"Veéle.Jo1I.11ada bu.~ge de un p('.II..{.6d.{.eo que clI.ee en. la, neee 

b-i.dad de la 1I.eóf.ex.l611 y ü debate jwito con la .i11óol'.ma.ci.611;; Po!f, 

Mo doble.JolI.nada qui.elI.e de!>pelt..tc~~ úiqu.{.etudu y daJt la pa.eci.bltd
1 

'I 
a qu.{.e.11u 1I.eó.f.ex.lona11 bob:ie la eompUcaci.611 de v-i.v.ilt m w1 mw'.~º 

dividido en gl!:neJLo.b. Tamb.ifo tlI.a.:t:a de aplI.endeJL de qu.imu .6e lifUt 

e1161I.e1itado a la g1I.a11 maqu.inalI..ia que .t;oltt~, ebclav-i.w y a.beh-qtct; 

qu.{.e1I.e dM a co11oce/t la .f.u.cha de .i'.a.b mujelI.eb, bu..b ..tlI.op-i.ezob, b'M 

v-i.ctolI.i..a.b . 

"Como otlI.ob bupf.ementob que pubUca ute diaJú.o, doble 

]01I.11ada be buma a dM voz y ab.II.i..II. 11u.evo.b Mpa.c.iob a la du.cu.61611. --- ,, 
Qu.ieJLe e116ocM v.,a II.eaudad con.tidia11a que be -i.g1101i.a, <1-i.11 dejM 
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de abalC.dM.. ta a:tli.a., ta que -0e oh-0e1C.va Y -aiza.Uza e11 La JOJt.nada, 

pvw c.011 m.Utada dl6tiiita. Coi¡;O¡.a fo que pueda -OuponCMe, ~.ta 

n0tada 110 u exc.fo~.iva de .ta mujC'.IC.. PaM:e de eUa y d<l to que te 

a6eda, J!O ó6lo poltque -Oe .tJta,ta de fu m.i;tad de fu poblaci.6n, .6.Í.

J!O ¡101C.que u:taó c.uutionu .tocan a .todo-0, aunque ;za .todo-0 ta.6 l'!: 
va11 de .Ca mU,ma ma11e1ta; -0 e -i.n~ cJÚbe11 en .Coó pito bí'.ema-0 btú,-i.c.0-0 de 

11uMi:Jto pató y exp1tuai1, ¿..tnaí'.men.te, ta neev...idad de wz ·cambfo 

Jta<Üc.al" ( 5) • 

De esta fonna comenz6 un nuevo intento por hacer peri~ 
dismo feminista pero ahora dentro de la estructura del periodis
mo industrial; sin:cmbargo, esto no implicaba que necesari=nte 

se tuviera una misma concepción de lo que debiera ser el suple
mento: feminista o de nrujeres, periodístico o de análisis. Tam

poco implicaba una conducta homogénea, solidaria ni ajena a las 
estructuras de poder dentro del equipo de este suplemento. En el 

apartado siguiente CA1Jonemos los.distintos puntos de vista de 
las integrantes del equipo de doblcJornada. 

r 
".: 

2~ "Discusión: de la reflexión a lo periodístico 

La primera y hasta ahora única discusi6n que se ha ge~ 
nerado al interior de·doblcJornada fue en los primeros meses 

después de su aparición. Básicamente se dio entre dos personas:', 

Dolores Cordero, periodista y editora de La Jornada desde su 

fundación y Marta Lamas feminista -no periodista-, alejada del ' 
círculo interno de La Jornada. La discusión fonnal tenfa que ver 
con la fonna de presentar el suplemento y con los temas aborda 
dos; mientras una valorizaba más el rigor periodistico (breve

dad, actualidad, sencillez), la otra pensaba en un espacio parai 
la reflexión. Sin embargo, en el fondo parecia haber una dispu-

1

'¡, 

ta personal de quién mandaba a quién. 
: ',!. 

Dolores Cordero, editora pennanente de D.J., slinpatizaii 

te -mas no militante- del mo~imiento feminista, inición la d:Í.s-~ 
cusión demandando brevedad y accesibilidad en los artículos de ¡¡¡ 

- ' 11 

reflcxi6n feminista: "No v.,.toy en cont:ut >Ú de .ta teolÚlt 6em.iiú.f 
ta JÚ de .la-O 6ein.i.iú.6.tM .te6JUc.ru, pe,~o na me par..ec[a que V.J: . ':': 

abUJ1./L.ÜV<.a a -0a-0 .Cec:to1tu c.011 un 1t0Uo 6ein.i.1iió.ta muy .CM90 y pe-
1
1

1: 

-0ado. E<1e lia <1.ido e.e eNlOJt de mudzM 6onüi.W:ta.6 y de pcwti.fu

.tcto de .izqu-i.vuia, edzait deina-0-i.ado -w.U.a, abUIULeH a .ea ge1Lte y .Ca: 

p.i.Mden. En c.amb.fo, ó.i oó-~ece-~ cU.6c>.1C.Í?Jz.tu :teina-0 de fu mujelt a. 

;tJiavú de fu .té.cJúc.a pvúod..U:ti.ca, con e,¡;t;;_f.o 6-ltúdo y ame;w, 

no cail<\aó a1. .Cec.toJt, .f.o 1teti.ene-0 y ev-i..tc..:. que .t-i.Jten a .f.a. btUUJut ' 

et ó up.Ceineiz.to. 
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me pattecic:i.011 hlen, peh.O no .6e lee co11 .. la. m.i..6ma. co1tcen:tlc.acú611 e 

.<.n.teJtú w1 MU.culo de :tlLe..6 cUCIJL:ClUM ·que puede leel!..6e co>t ·~ 

dez, a wi a1t.t,fr.ulo de vei11:l:e cuiviti11M que mM b-i.ea eó w1 · enAa.
yo pnop.io de wia nev.i.6:ta. U11 .6up.temen:to pcJÚociú:t.ico debe .6eti. 

má.6 6iuido, debe :l:eneJL má.6 :tema.6 a. .tJttW:vt !f .6M m.U 110-ti.CÁ.ol>O. 

LM 6em.i11.U.:t<l.6 que 110 .6on pC!lúod.i.6:t<l.6 .6e exp!teblI11 a :l:lta.vV, del 
noUo, en camb.Lo la..6 pvúoeül.:tah cap:l:amo.6 huned.ia:tamen:te- donde 

hay exce~o. Yo pne:tencU :todo d tiempo que he quie:l:Ma. el exce..60 

e11 V.J., 110 que .6e qtú.tati.a a. la..6 pM.6ona..6, ya eb:l:a.ba. de ticuCJtdo 

COI! e.tea..6" ( 6). 

Por su parte, Marta Lamas explica como interpret6 las 

:inquietudes de Dolores Cordero:. "CILeo que la.A pvúod-ló:l:M de La. 
Jan11ada .6e1it-La11 que ".ta.6_ 6emhú.ó:t<l.6"{.6.ic) le..6 M;tábamo.6 -i11vad.i<!.l1: 

do bu :te1L1Le110. La. mane/La. en que aJLguml?Jl:l:a.ba. la. d.i.6cUó.i.61t eó que 

nue..6.tlta /JltOpueó:ta. 110 ella .6uMci.en:temen:te pvúodl.6.üca.. E.6:to pone 

en ev.Wenúa. la. a.Ube11úa. de w1 plLO!fec:l:o cdmú11. E11:to11ce..6 .te pndp~ 

be a Sana. ne11w1ci.a1L a. la cooJU:Unacl6n poJLque 110 me .i.11:te1Leóa. coo'.!:_ 

clútM wt plLOyec:to de y pMa. mujeJLeó, iJ menOó a.ú11 co11 pMblemM 

-i.1ite-'L1to.6. PJte6en.í'. quedaltme como wia. cola.bona.do/La. ma..6". 

Esta disaisi6n se dio en 1os primeros S 6 6 meses de 

i.<iciaco el suplemento y·culmin? con ia. coordinaci§n eJ\Clusiva· 

de Sara Lovera quien siempre.est:uv.o en medio de la discusi6n, 

sintiéndose políticamente cerca_de.~as feministas sin.dejar de 
entender a las trabajadoras de·La·Jo:tnada. "Yo CJteo que a1ú. óe 

a.tJta.vu6 wi Mwita de colt:l:e poU.Uco •. Ta.t.uez no lia.bla. madUILez 

paJLa. qtte .CM peM.ocU.6:t<l.6 Jtec.i.h-i.C!lla.Jt a. la..6 ñem.i.n-ló:ta.ó en óU é.aba. 

y pMa. a.ceptM que a.l'.gu.i.w de 6ue1La. Uega.ILII a cooJtdüuVI. Wt .6upl~ 

mento" ... 

Aparentemente la discusi6n se basaba en si doble.Jornada 
debía tener una estructura periodística (textos brevE-s y ligeros) 

por enc:imn de la reflexi6n te6rica feminista o viceversa. Con la 
salida de Marta Lamas y la labor conciliatoria de S:ira Lover:i, 
el suplemento poco a poco fue llegando a un equilibrio entre la 

reflexi6n feminista y las diversas notas periodísticas. Sin cmba_!'. 

go el trasfondo era mas bien.personal y politice. La divisi6n 
entre las mujeres de-La Jornada y las intelectuales fem:inistas 

no encontr6 compatibilidad. 

Al escuchar las palabras de Dolores Cordero sentimos 
que nunca se entendi6 como un proyecto común, quizás por la fa! 

ta de sensibilidad a los asuntos de las nrujeres: "Mz. pMeee que 

no ;tuv-leno11 la l1wn-é1.da.d w6,i.eleitte pa-•..a da-'Lno<1 lo<I teldoó !f .6-ili

:tetiza."1.oó o que lo lúúe!Lrui e,tl'.ah m.i..6mM , pa.ILII quC! V. J. ó UeM 

6lex.i.b.te y vM-La.da", dice Cordero. 

Por el contrarío, al escuchar a Lamas, fundadora de la 
revista,fem, se perciben sus casi 20 años de militancia fem:ini.:?_ 

ta:. "Fue u11 loglLo podeJL ILenwteLM a tiempo !f ciec.i.cli/L a.poyM el 

o:tlw p1LO!fec:to. A pe..6M de que, en w1 n:omc_;t:l:o hubo m:tf.0<1 eitteitcUdo<1 

apnenclúnoó la .i.mpor.ta.nc-la de va.eonati. w1 pnoyecto a. levigo plazo, 

pon enúma de fu~ cüóe1Le1túM pV'.~OJ!aiM. La6 "6em.i.1ú.ó:ta.ó" (A-le) 

·c¡u.edamM co11ve11e-Ldad de ·que VUt ·6w1damc.iita.i'. a.poyM a V.J., .inde 

pencüen:temen:te de ·que no 6ue,~a nuu.t~o plto!{ecto or...i.g-Lnal'.". 
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Finalmente, Rosa Ma. Rodríguez da su opini6n respecto a 

este debate: "La. dl6CI.W.<.611 en.tJr.e VoloJtei y Ma11..ta. 11w1ca. .ea. .te:un.<.-

11~ de e.11.te.i1de,!. Lo qu.e de1Umo6 l!a.be!L e:úg.{.do dude el p1L.<.11c..<.p:i.o 

e/La. exc.ele.i1eúl en c.ual.qu..<.e!L ucJL.Uo: wta. cJt61úca., w1 e.u.en-to o w1 

'1.epolL-ta.je. E6a. d.<.óc.u.ói.611 pocüa. lza.be!L ói.do má6 '1.i.ca. 6i. 6e hu.bi.e!La. 

PM6u.ndüa.do, pe!Lo 110 .i.e. pu.do poJtqu.e la. gente 6e 6.<.1tü6 o6encüda.; 

ya cJtea qu.e 6ue wlll di.óc.u.6i.611 de. pe!Lóana.lida.du, de. na pe.:1.m.iü:c 

dej a.IL6 e ma.ndll.IL". 

En la rebisi6n monográfica del apartado siguiente se 

puede observar claramente el equilibrio entre temas y estructura 
periodística, y el análisis te6rico-feminista, como parte de es

industrial. 

3. Integrantes del.proyecto dobleJornada 

Es importante detenerse un poco a analizar quiénes son 

las nrujeres involucradas e interesadas en este nuevo proyecto,' 

de periodismo feminista. Las que actualmente trabajan para este 
suplemento no son las mismas que las fundadoras, aunque algunas 

de ellas continúan colaborando en D.J. El cambio en el equipo 
base del suplemento muestra que no todas las nrujeres -ni por el 
hecho de serlo- están sensibles a tratar la problenút:Lca f emeni 

na. 

Los primeros ni.Ímeros de D.J. fueron producto, básica
mente, de las reporteras del diario y de las intelectuales fe

ministas. Una vez concluida la discusi6n entre Cordero y Lamas 

las feministas dejaron de estar directamente involucradas con 
el suplemento y pasaron a ser como un Consejo Editorial de D.J.; 
las reporteras -quienes nunca mostraron el mas mínimo interés 

por D.J.- se fueron retirando porque se definieron políticamen
te por otra mrriente sindical distinta a la de las demás inte

grantes de D.J. 

Rosa Ma •. Rodríguez, present_e en todos los números de 
D.J. explica la actitud delas reporteras de La Jornada (Marcela 
Al.dama, Evangelina Hemández, Guillennina Alvarez, Patricia Ve

ga, Clara Guadalupe García, Jutlith Calder6n y Ana ~la. Gonzálcz): 
"Pa.!La e.lta.6 V.J. eiut e.ama wut a6e!L.ta en donde pod-lan Mc.:úb.<.:t 

6.Ül c.amp!tomde!Lóe.; lo c.i.e.!L-ta e6 qu.e. 6u.e1Lan má6 611.6 cJr..{.t,í_Clt.6 qu.e 

611.6 apar...tac.i.one!>. Yo Meo qu.e el 6u.plemw-to 9m16 con la. 6a.lida. 
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de u.tM mjeJLC!A panque 6U .tJr.a.ba.jo 6ue mu!f poeo y 6u a.c.Utud .eJLa. 

pa.úvri y cJúnga.üva. a.l eva.lua.Jt e.f. 11úmeJLo. Pa.Jta. eUM eJLa. e.ama u

na. moda. l111bta!t de !ah mujc>.Jtu. El upa.cio lle tu cüo gJta.tu.ltam~ 

:te y no lo va.l0Jta.Jto1i. Son mujc>.JtC!A que 110 lle ha.n futingtúdo jamá6 

pon ta. de6eMa de la6 dc>.Jtec.ho6 6emetÚ1106". 

Tanto Dolores Cordero como Sara Lovera coinciden en que 

el alejamiento de las trabajadoras de La Jornada se debi? -más 
que a una falta de sensibilidad feminista- a una posici6n.dist~ 
ta a la corriente sindical encabezada por Sara·Lovera, Secretaria· 

General del SITRAJOR, en otras palabras: "A na.cüe de.f. peJL.i.6cüeo 

6e le ha. nega.do ta. opol!;(;wúda.d de ucM.bbt en V.J., peJLo lM -'Le

pol!;(;c>.JtM aba.ndo11a.Jt011 e.e. wplemen.to, y u:to lle debe p!U.nupillme.!!_ 

:te a. que a.demá.6 de Mli. c.ooJUÜ.na.doll.a de.f. óupleme.n:to :ta.mb.i.~n .óoy 

1tepJLue1t:ta.n:te de.f. SITRAJOR y en ue 6e1ttido qtúenC!A pel!;(;eneee.11 a. 

o.tJr.a. c.oltlLi.en:te ¿,,i.Jicüc.a.l, a. pUM de 6C'.Jt mujc>.Jte6 Jtepolt:tc>.JtM; .1!0 

c.ola.bo1tan en V. J.", con esto se comprueba que para hacer perio

dismo feminista no basta ni ser nrujer ni ser reportera. 

Paralelamente con la salida de las trabajadoras de.~ 
Jornada se dio la incorporaci?n de nrujeres interesadas y con·la 

experiencia en est~ práctica profesional en espacios como-~., 
el semanario L~ thiirlad.y Radio Educaci?n. De esta fonnri se co~ 
tituy6 lo que hasta hoy es el equipo base de·dobleJornada: Sara 
Lovera, Dolores Cordero, Rosa Ma: .. Ridríguez,Isabel Inclán,_··Jos~
fina Hernández; Isabel Barranco, Elvira Hernández, Enrique Maií6n, 

Yolo.x6chitl Casas, Elina Hernández y Perla Oropeza.· Además de 

las integrantes del.Consejo Editorial: Marta Lamas, Teresitá de 

Barbieri, _Elena Urrutia, Cannen Lugo, Marcela Lagarde, Ximena: 
Bedregal y Antonieta Rasc6n, quienes -juntas o separadas- se 

reúnen peri6dícamente con ·¡sara Lovera y J:m sugerencias y mat~ 
riales para cada número de doble.Jornada. 

Además, como se verá en el punto 4 del siguiente apar

tado, existe un ampli número de mujeres -y algunos hcnnbres- que 

de vez en cuando colabora.1 en D .J. , lo cual hace que se perciba 

un gran número de colaboradores sobre la base del trabajo peri~ 
dístico de las 10 6 12 mujeres que se reúnen mensualmente para 

programar y distribuir las tareas de cada número de D.J. 

4. características· del suplemento 

Doble.Jornada es un suplemento mensual que aparece en las 

páginas interior0s de La· Jornada el primer domingo -y posterio.!_ 
mente el primer ·lunes- de cada mes; que ha aumentado el número 

de páginas; que en su mayoría es monotemático; y que cuenta con 
secciones fijas. "El óupleme>t:to u pv-...i.od.ú:U.c.o po1tque :tr..a:ta :t~ 

ma6 pll.O ów1do6 que la. muj eJL de nuu:tM tiempo, y la de. :todoó lo6 

.!> tg.l'.Oó, ha u.ta.do 6un1ti.endo po,'L ta. du.i.gual.da.d CJitlte lo6 6C.X06", 

afirma convencida Dolores Cordero, quien responde a la pregunta: 

¿Para qué crees que sirva·dobleJornada? 

"PaJr.a que :toda pe.Mona que la le.a, ;tome c.011ue;1c,í.a de 
to que M:tá. pMando c.011 ·ta. mujc.Jt. Sé. que .f.!L~ c.Ma 6e c.on.!i:tll.uye;1 
.fa.dJU.Uo a. la.d!U.Uó y V. J. C!A w1 ladlt{..f.lo que :tal V<?.Z de;i:tll.o de 
50 ru1o.!i va a da.Jt Jtel>ul:tado.!>, pc>.Jto bue;io, pongamo.i. loó .e.a.dlLi..e.toó 
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lo má'.6 ne.6po11.1>ableme11.te paú.ble", 

Dolores Cordero considera que el suplemento ha tomado 

mayor formalidad y que ahora se planean los números con más pre

cisi6n. Define también lo que para ella sería la funci6n princj, 

pal de D.J.: "La. Mcieda.d u:tá c.ombúmdo y 11060.tlta.6 .te11emoó que 

.úr. a la 110.t.lcia óocial que a.6e.c.ta a. .Ci:u,,. mujeJt.u, a.p.Uc.a.ndo nu~ 
t:lz.a.ó .teoJÚ0..6 t1e.riu:11-ió.t.u.. El óuplemen.ta tie1te que óe.'!. fu e.xp,'Le.

¿,.{.611 fiotuna.l de 1mu;tlu¡ pnáct.lca. {ienu:1ú.6.ta". 

Por su parte, Sara Lovera, aporta elementos que nos 
ay¡. ':m a entender qué tipo de publicaci6n es dobleJornada: "E.ó.te. 

óuplemen.to 110 u fu b.lti1C1l/Ut de .taó 1toticia.ó de la.ó muj eJte6, eó 

wia. pubUca.ci.611 qu.e apoltt:lt y pna0wuüza. Ya cJteo qu.e 110 M tU.. 

mu.y f,e.mi.1ii..M:.a. 1ú menaó óein.{.JÚ.6.ta, e.6 6enu:1ú.6.ta. y .tita.ta. de cioCJ.J.
me11.taJt la qu.e le pttM a -Ca.6 mu.jelle.ó, dude. un pwtto de u.U.ta. 

nem.i.iii..6.ta. y pon uo pu.bUca.cmo.i. /l/l:t(_c.ula.i. de mujeJt.u a.büJLtam~ 
.te (,eJn.<.rú.6.t.u., peJto .tamb.l~1t eóe/Úbe.it .filó compru1e1Lltó qu.e no óe. 

a..1iwnen c.omo 6emúii.l>w. 

11 [11 el óupleJnen.to, al .lgua.l ·qu.e. e.re.La. Jo,'LJlada., luu; wia. 

apCJt.tuJr.a cb.i.alu.ta.,' u.tpa. abúM:o a o.úr., a.ceptaJt, .6wnM y ILe.6le

:>U.onM c.n .tonno a f.i:v., di..velt.611.6 op.liiio1tU de ~ c.ola.boll.a.doll.a..6. 
VobleJoJt.na.d~ .t.le11e wt pwito de· 1.1.Util 6em.i.n.ló.ta. ·qu.e. Ita óe. C".'~
di..c.e .con el ;tlu¡bajo peJL.{.od1..6Uco. Yo 110 t:e.ngo mi.e.do a. qu.c. me·.cf:f 

ga.n qu.e. u mu.!{ fienú.10.t:a. e.e .i.rw.feme.n.to palique cJteo que. hmJ.u11a. 
glLalt c:Li.6 c.1te11M.a en.tJt.e Ita.e.en un pa.n6le.to ci una.. pM pa.ga.nda J..de.ol§_ 
g.{.c.cr, if Mtíwidúi wt mov.{.m,¿ento,'· wtll· poücú611, u.n pu.wto de ir.U.ta, 

o wia. .te.ate.la. me.M111tte. -Ca.6 .t/!.c.1úcM del peJL.{.odümo. Ve lo 'que. d_!!: 

bemoó c.u..i.da1t11oó u de ltacen w1 pa.116le,ta en V.J. if yo c.neo qu.e 

no lo liemoó hecho". 

Con esta perspectiva editorial, doblcJornada ha abar~ 
do -mediante formas_periodísticas y literarias- muy diversos t.:: 

mas que tienen que ver con los problemas de la mujer me.,icana. 

Para conocer mas de cerca este suplemento, en el siguiente apa! 
tado se hace una revisi6n monográfica de los primeros 14 números 
de D.J., correspondientes a su primer año de vida. 
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B. REvrsróN r'DNOGP-ÁFICA DE LOS 14 PRIMEROS f.IÚMEROS DEL 
SlJ'LEMENTO OOBLEJORNADA 

DESCi\SCAR:'.ND0 l!I,Sil"(l).!l!A.S ~ Jll.lSCI\J.'llD0 

lh'lA IID.~~EN PR0PIA ••••• 

"Ve wi 1 <meJto a. o:ttw, de wt tema. a. o:tJw, a. :tlta.v M de 

e.lite e.l>pa.ci.o .1>e lum expne.6ado qtúeite.6 1w te1úrut tU.ngw1a. otlta. 60:!: 

ma. de ha.eell.lo [ ••• J Ve.6de a.quí. .1>e da. voz a. la..6 mu.jeJte.6, a. .6M 

p1tablema..1>; peno .tamb,¿fo .1>e a.na.liza. d .contexto 60cúU'. e11 qu.e la..6 

mu.je!te.6 .6C. de.l>a.JtJtoUa.n y v-i.v,¿en, en w1 mwuio qu.e .tu impone la. 

doble fati.nada.", dice el editorial que acompaña la portada del 

número 13 de dobloJornada (D.J.), cr. su primer aniversario. Para 
concer específicamente la fonna en que este.suplemento ha dado 

"voz a quienes no la tienen", es decir, a las mujeres -como·lo 
menciona en su primer nCnnero y lo reitera a un año de su pubJ.l 
caci6n-, es necesa~io detenernos a hacer una revisi6n monográfi

ca especifica de los 14* nCnneros que componen su primer año~ 

de vida. 

(*} En su primer año de vida doblcJornada publicó 13 números 
pero además realizó un número es9ecial {septiembre de .1987) ·por 
el ani~.rersario del periódico·La .Jornada, por eso hablamos· de 
tLl total de 14 número an~lizados en el presente aparta'do. 

Analizar específica.'llcnte el duplcmento D .. J. en su pri

mer año, es conccr los temas abordados, los sectores femeninos 

a los que se ha dado voz y la forma en que se ha hecho esto, es 
decir, conocer los géneros periodísticos empleados, así como el 

material de apoyo. En este apartado se pretende brindar una mue~ 
tra de lo que ha sido el suplemento, en sus: temas, secciones, 
forr.iato y todo lo que integra las 16 páginas que raes con mes ha
cen referencia a los problemas, luchas y logros de las mujeres. 

La revisi6n monográfica de D.J. comprende varios pun-
tos: 

l. Temática: se analizaron en primer lugar los temas centra 
les y secundarios de cada nCnnero de D.J., es decir, lo más im-=
portantes de acuerdo a la actualidad y extensi6n periodística 
)' los menos :importantes. 

2. Secciones fijas: además de los artículos infonnativos,de 
opini6n y literarios, este suplemento contiene cinco secciones 
fijas: ºEl CUerpo11

, ''Vicios y Servicios", nQué leer", "ViejcrÍoº 
e "Ins61ita Cotidiana", las cuales se analizan específicamente. 

3. Generos periodísticos: para aportar un ele:nento mas a a
quella discJsi6n de si el suplemento es más feminista que pe
riodístico )Cordero-Lamas) se especifican los géneros periodís 
tices utilizados en los 14 primeros números de ~.J. -

4. Colaboradoras(es) y equipo base de D.J.: otro elemento 
:importante para conocer el signif icádo de este suplemento es 
saber quiénes han escrito y reporteado para D.J., sea mujeres 
u hombres: 

S. Diseño y tipografía: además de hacer algu.-ias refle.xiones 
acerca de la :importancia del diseño y la tipognfía en D.J., 
en es.te apartado se habla de cada tu1a de las 14 portadas del 
suplemento, de sus caricaturas, fotografías e ilustraciones 
que complementan cada nCnncro, así como de algunos cambios en 
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el n6~ero de páginas, día de aparición y presencia de anuncios 
publicitarios. · 

A continuación se desarrolla cada uno de estos puntos. 

1. Temática: 

Cuando un suplemento como D.J. se propone dar voz a 
quienes no la tienen, es decir, a las mujeres que confonnan el 

50% de la población mexicana y de muchos otros países, el obje~ 
tivo resulta un tanto ambicioso, porque significa hacer refere~ 

cia a las nrujeres de los distintos sectores sociales, o sea, a 
las mujeres que: son la base del Movimiento Urbano Popular; a 
las que debaten en el Senado o ejercen la diputación; a las obr~ 

ras, campesinas, amas de casa, burócratas, estudia~tes, en fin, 
hacer referencia a la problemática específica de cada una de e~ 

tas mujeres y a su vez analizar su relación respecto a los dis

tintos ámbitos sociales, como son: cultura, salud, sexualidad, 

medios masivos de comunicación, partic-pación política, ejerci

cio laboral y sindical,_ en fin. 

Ante esta amplia gama de posibilidades temáticas, ·n.J. 

enfrenta el problema de la selecci~ri entre tantos temas import~ 
tes; en todos hay mucho que decir respecto a las nrujeres, sin 

embargo, D.J. impone la norma periodística en la selección y·j~ 

rarquización temática de cada número. Por tanto no es gratuito 

que el número l de D.J. aparezca el 8 de marzo, el Día.Interna-

cfonal de la Mujer (DIN). 

El tema central del primer número de D.J. cumple un~' 
función editorial ya que se informa de la historia del DIM eri 
nuestro país y en otras partes del mundo. Este tema sirve de , 

introducción y justificación del suplemento, porque al explicar 
por qué ha sido necesario el Dn.I se justifica también por qué 

es necesario crear un suplemento que informe y opine respecto 

de la problemática femenina. 

El DL'I, como tema central, es abordado desde el punto 
de vista histórico, nacional e internacional; también se ofrece 

una reflexión al respecto -de Teresita de Barbieri-. Sin embar
go, previniendo prejuicios reprobatorios al interpretar la info~ 

mación del DL'I como un desplegado feminista, este primer número 
también habla de la participación de las mujeres en la recons
trucción de nuestra ciudad, después de los sismos de 1985: 

"Después del primer momento del terremoto en el que 
las mujeres participaron en las tradicionales tareas de pre 
parar comida para los rescatistas, distribuir el agua, orga 
nizar los materiales para los primeros auxilios, etcétera,..., 
vino ·1a necesidad de organizarse y pelear por una respuesta. 
En las vecindades y edificios dañados fueron las mujeres las 
que llevaron y trajeron la información, las que activaron y 
organizaron a los demás vecinos, las que frenaron la t1uída 
de los damnificados de sus colonias y las que llaman y atraen 
gente a las nuevas organizaciones, las fundamentales en la 
creación de las organizaciones de damnificados y en la lucha 
cotidiana por obtener los servicios y campamentos". 

D.J ./#1 /p.4 
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Además de reflexiona acerca de la participación básica 
(entre el 60',y ei 90%) de las mujeres en el Movimiento Urbano P~ 
pular (MUP) que se movilizan para la obtención de bienes y servio 
cios. Otros temas secundarios que se abordan en este primer númE_ 

ro se D.J. son: el erotismo, el d6cimo aniversario de la revista 
feminista Errana, de mayor tiraje en Europa, unas medias con bri
llantes con valor de 13 millones 700 mil pesos y la referencia a 

una entrevista televisiva, en donde Esther Vilar habla de su 
libro "antifeminista" El varón domado. 

La temática de este primer número dice mucho de lalí 
nea editorial del suplemento, ya que además de las notas propi~ 
mente feministas, como las del DIM, se incluyen notas que info_! 
man de la lucha de 11U.1jeres de sectores populares (MUP). En este 
sentido doblcJornada informa y opina respecto al movimiento fe

minista y de las mujeres, es decir, la luclra de mujeres por rei 

vindicaciones de género y sociales; ambas no se oponen sino que 
se complementan, son luchas por una misma causa: hacer vales los 
derechos femeninos al igual que los masculinos. 

En su segundo número publicado el 5 de abril de 1987, 
::1._ci_blcJorn<lda hace de "Las mujeres y la pol~tica" su tema central 
y para ello entrevista a Ifigenia Martll\ez., economista~ a la·s~ 
r.adora priista Yolanda Sentíes de B;:illesterós; a ~bcrina Ocampo 
la primera mujer indígena que lleg? a la presidencia nrunicipal 
(San .Juan Lalana, Oaxaca).· Como complemento a estos ejemplos de 

participaci6n política femenina, la soci6loga peruana Virginia 

Vargas, reflexiona acerca de "El poder como acci6n transformado 

ra" y dice~ 

"La domocracia adquiere asl un sentido básico de derecho 
a la vida, a una vida diferente, a una vida donde no solamente h~ 
ya bienestar de los seres humanos, respetando la posibilidad de -
ser diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes y nec~ 
sitamos desarrollar esos elementos diferentes para poder humani-
zar esa perspectiva polltica y social". 

Virginia Vargas. D.J./112/p.6 

Como temas secundarios D.J. aborda también el punto de 
vista femenino del recientemente creado Consejo Estudiantil Uni_ 
versitario (CEU), a través de un testimonio en donde se narran 
los problemas específicos y la participación de las tmiversit~ 
rías: 

" ... consideramos que en las propuestas de cambio no se 
han analizado las necesidades de las mujeres. La etapa de est!:!_ 
dio, por ejemplo, coincide casi siempre con las edades en las 
que algunas de nosotras decidimos ser madres, lo cual dificul
ta nuestro desarrollo integral si no se toman medidas como: el 
alargamiento del tiempo de estudios; la creación de guarderias 
y que existan condiciones especiale_s para madres estudiantes". 

D.J./#2/p.7 
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Adeniás se ofrece otro testimonio de la combatividad fe 

menina en el magisterio;. la experiencia de las ·nrujeres que atie~ : 

den en los baños femeninos de los restaurantes -al estilo de Gua 
dalupe Loaeza-; la columna "El Cuerpo" habla del SIUI\; y la se~ 

ci6n "ViejerÍO" notifica brevemente la actualidad de las luchas 
femeninas. 

Por otra parte, casualmente el tercer n6mero de D.J. 

apareci6 el Día de las Madres (10 de mayo de 1987) y este es pr~: 

císa~ente el tema central de este n6mero que es en cierta forma 
monotemó.tico, debido a la complejidad del tema, ya que la ClCte!! 
sa y diversa tarea de ser madre va de la mano con = doble jo_E 
nada, es decir, con una discr:iminaci6n y no reconocimiento de 

estatarea. Adeniás de abordar las implicaciones de la maternidad 
tanto como capacidad biol6gica. como funci6n social, se realizó 
un:i encuenta a 30 padres mexicanos, de diferentes sectores so

ciales, para conocer "e6mo v.i.ve11 u qué .te.o <1.[gn.i.6,{.c.a. la. pa.teJZ.1,¿, 

da.d; c.uai M <1u Jtch:ic..i.611 0.011 la. c.otid.i.cme.i.da.d dQl. p1wc.Mo óoJLJ1~'! 
tivo de ~lL6 lvi.fo<1; c.6mo <1.i.e11.te11, p.i.eitl>mt y <1c. Jtei.a.ciona11 c.01i .f.a• 

ma.:t:CA11idad y qué 1t0.C ejeJr.c.en y neeu.i..ta.n en la c.011c.epc{.611 y a.n

ú.eonc.e.pc..i.611" ( 1) • 

El equipo de D.J. t3Jllbién encuestó a cien mujeres, en~ 
trc 18 y 90 años de edad, madres de todos los estratos sociales 
y con diferentes estados civiles. "Qu.ú..i.moá Mc.u.dtúiialt qué ha. !, 

pM a.do e1t.tltc. la. .i.dea. de la. ma.te•..i-úda.d u la. ma.dlte de .eM que .tcü.2 
;to lia.l.it6 Octa.vi.o Paz, y lo ·que lM mujeJr.v.; de ltoy, de e6.ta. .du:1.~ ,, 

e.ta.pa. de cJL.iA.i.!, geneJta..t.i.zada., p.i.e1tl>m1 de éá.ta. <1u doble 11eee<l.i.ciad 
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de v.iv.úi."12 ! , explican las autoras dela encuesta. 

Hablar de maternida<l remite irremediablemente a plan~ 
ficación familiar y para ello se entrevista al titular de la"Di 

rección General de Planificación Familiar. Por su parte Marta 

La'll:ls escribe un extenso e interesante artículo de opinión acer 

ca del maternazgo: 

"En México no existe una polftica definida del gobierno, 
como tampoco una propuesta articulada de la oposición, respecto 
a la capacidad femenina de gestar y parir (la maternidad) y a su 
derivación social de crianza, cuidado y responsabilidad emocio
nal de los hijos (qt•e llamaré maternazgo)". 

Marta Lamas.D.J./#3/p.3 

Este número tres de doble.Jornada trabaja el tema de la 

maternidad desde diferentes puntos de vista, desde diferentes án 
gulas: desde el testimonio de una mujer embarazada que a sus c~ 

co meses no es como las demás, hasta la historia del tradicio--· 

nal 10 de mayo, pasando por la síntesis de los principales mét~ 
dos anticonceptivos, la exp0ricacia del Comité de Madres de El 
Salvador y "La difícil tarea de ser madre" en el caso de Elvira 
Luz Cruz. Max ~lejía hace tambjén una serie de reflexiones deri.

vadas de la palabra' M<\DRE~ 

"¿Cómo es ]d madre? Wn gran -
desmadre en abstracto? W un inmenso 
Jugar común para glorificar, madreary 
darnos en la madre?" 

Nax Mejfa.D.J./#3/p.11 

La maternidad da para mucho y el aspecto literario no 
se queda atras, por eso se presenta lill poema a la madre, de cé

sar Vallejo y un cuento que narra la relación entre una madre, y 

su hija. Como se puede observar, desde la página uno hasta la: 

doce, se habla de la maternidad, como fenómeno social; desde el 

"Qué leer", hasta el "Viejerío" la maternidad es la protagoni~ 
ta. De esta fonna D.J. aborcla el terna de la maternidad desde la 

histeria, desde la experiencia, la reflexión, la ironía v la 
realidad concreta. 

El domingo 7 de ·junio de 198 7, Día de la Libertad de 

Expresión, D.J. dedica su C:uarto número al ejercicio de las, 
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jeres dentro de algunos medios de conn.micaci6n: prensa, radio, 

t.v. y cine; así como el espacio que algunos medios han dado a la 
problemática de la mujer. Para entrar en materia Fátima Fernández 

Ou-istlieb hace una extensa reflexi6n acerca de "Las mujeres y la 

libertad de expresi6n": 

" •.. tal vez algún día llegaremos más lejos en esta búsqueda 
de medios libres si hoy tomamos en cuenta que un posible 
punto de partida firme pudiera ser la libre expresión persa 
na l de hombres y mujeres". -

Fátima Fernández.D.J./#4/p.5 

Por otra parte se hace referencia a la primera radiodi 
fusora programada, operada y dirigida totalmente por mujeres -~ 
dio Femenina XEMX, 1953-, en nuestro país; y se habla de los di

versos espacios radiof6nicos latinoamericanos cuya producci6n es
tá hecha por y para mujeres. Por su parte Cannen Lira, escribe 

acerca de las periodistas chilenas quienes no conocen la autocen 

sura: 

"Hay coraje, honestidad y un alto nivel profesional en 
estas periodistas chilenas que a las normales exigencias de su 
profesión han de añadir el constante acoso de un régimen que a 
estas alturas haasesinado a once de sus compañeros, ha detenido 
a alrededor de 50 más en distintos momentos y por diversos pe
riodos,y prohibe aún hoy el regreso al país de alrededor de 30 
profesionales". 

Carmen Lira.D.J./#4/p.4 

Para abordar aún más la rclaci6n entre la mujer y la 

palabra escrita, se infonna de las publicaciones que editan algu

nos grupos feministas (MAS, CIDHAL, &!AS, CNPA y CEDIM), interes~ 

dos en infonnar acerca del acontecer femenino. También se informa 

La alf ~betización1 
puerta al mundo 

P.1; .! io;.:.: .:r LJL:~· b ;:;,~jl!i ~L"1n
-::t:;. .: .. ~ . . 1\L:l·.:ti;:J..:ién, ·. no b 
~riandL~~~· fllr b Cobh: o .b tri;-!~ 
jorn2.J:.i. p~rn C::::10.:r2.~iz:.lrnU:> y 
fon;:lt:r· ..:riws cor.1C' comunidaJ, 
p.::r¡i !r~:::· formarnos. J:b::riamus 
cr~~r ;ut:. como d S de marzo. no
sou.1:) :.o sri.r,., esrumos. sinu so
mos. 
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del espacio que las editoriales, a nivel mtmdial, han dedicado a 

los temas de las mujer. Como complemento se habla del lenguaje, 

"Ese instnnncnto, tran~,misor de discriminaciones". 

En cu~mto a la rr.ujer en los r.:cdios olectrónicos, Patri 

cia Ortega y RaÚl Treja Delarbre reflexionan acerca de la pres~ 
cia de la lln.Ijer en algunos progra.-;::is ele televisión, dirigidos a 
un público básicamente femenino, como es el caso de:. Vida diaria, 

Entre nosotras, De 11Rljer a 11Rljer y De la vida de las mujeres que 

transmite la televisión privada y estatal. En este artículo que

da sentado que las mujeres: 

"Constituyen la audiencia e Jtivc más significativa de la 
televisión, están a cargo d~la compra de la mayor!a de los produ_s: 
tos que se anuncian, pero las mujeres no tienen programas que re~ 
caten, en toda su diversidad, actitudes o preocupaciones ni que -
satisfagan los intereses de la teleaudiencia femenina". 

Ortega-Trejo.D.J./#4/p.3 

También se infonro acerca de "1.as mujeres dctras de 
las cámaras11

, o sea, de las principnles cineastas r.exicanas, co

mo: Mimí Derba (1917), la yucateca Cándid3 Beltrán (1928), Adela 

Sequeyro (1937) y Eva Limiñana (194Z), por mencionar algunas. 

Desde luégo, hablar de l?. 1 ib<'l tad tlc eiqiresión, no 
sólo es remitirse a los medios masivos de -~onnmicación, ya que 

los seres hwnanos nos expresamos y Sún!O~; :;;}1~ r; IDC':i¡OS libres de-ha 

cerlo en cualquier núcleo social. AL re~¡;ccto, este cuarto número 

de D.J. presenta un sondeo r'-':ilizatlo en·~r0 mujeres crie trabajan 

al interior de diversos grupos populares (car.ipesinos, urbanos, 

sindicales); ellas concluyen a::;Í la liLcrt:::d de e:>.--presión en su 

trabajo cotidiano: 

"Si hablamos públicamente de la libertad de expresión al 
interior del movimiento popular en el que trabajamos, y decimos 
realmente lo que pasa, seguro que al dia siguiente nos cierran -
las puertas. Este es un problema que hay aue discim'Jlar y tratar 
lo hacia el interior con mucha cautela, aunque es también funda~ 
mental reflexionarlo .•. ". 

D.J./#4/p.7 

Para concluir el tema de la mujer vista desde la mujer, 

a través de los medios masivos de co=icación, la sección ''Vi~ 

jerÍO" informa acerca de los espacios de y para mujeres que exis 
ten en prensa, radio y televisión. 

Como podemos observar este número es también un tarito 
monotemático, ya que va de la p-esencia femenina en los med:i.os 
impresos y electrónicos, hasta la libertad de a--presión, se~ C-9_ 

mo profesionista de la información o bien, centro de cualquier 

grupo social. El único tema que 5e aparta ce lo anterior es la 
columna "El Cuei--po" que hab~a del SIDA y la familia monogfu1ücc:.. 

El número cinco de dobleJornacb. (5 de julio de 1987), 

aborda varios temas y le da más importancia al de la mujer y la 
Reconversión Industrial. Coacreta.-nentc son dos artículos los 
que tratan este tema: el primero es de Sara Lovera en donde se 

expone claramente las repercusiones dd t:rabajo femenino en' el 
proceso de reconversión industrial, basado en los cambios tec..<o 

l?gicos y mayor productivicb.d: 
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_ _".:.las. mujeres desempeñan en este cambio un papel prota-
gón1co 1nd1scut1ble, no sólo por su incorporación masiva al mercado 
labor~!. sino por su papel estratégico en los nuevos procesos de 
trabaJO, pasand~ de la máquina de ~os~r o de la aburrida y repetiti 
va tarea doméstica, a procesos sof1st1cados de producción en los -:: 
que su entrenamiento puede ir de 160 minutos a siete semanas, con 
resultados excelentes". 

Sara Lovera.O.J./#5/p.4 

Luego de hablar del abaratar.tiento de la mano de obra 
femenina que se da en las maquiladoras de la frontera entre· e-lé

xico y Estados Unidos, Lovera habla de la competitividad que' se 

da entre hombres y mujeres por la fuente de trabajo y de lo que 
significa para la mujer una fuente de trabn_:io ''.C no contc;¡¡pl:l 
la satisfacción de servicios familiares: 

"En este periodo de transformación industrial, no se en
cuentran.a cambio, programas intensivos ge cartcter social: gua!:_ 
derias, comedores públicos o escuelas p1·1m21ri as de horario corri 
do; ni tampoco se ha traducido en la popularizúci6n de lavande--=
rías públicas o comercialización de aparatos domésticos cue s!JS
tituyan al ama de casa". 

D.J./#5/p. 7 

La segunda nota es un testimonio de u!la trabaj0Jora de 

maquila que ha sus 22 años de edad y seis de trabajo afirnk'\ que 

la maquila le ha deformado las manos y 1a vic:J.: 

"Ha habido quien se corta un dedo. lo pierde totcl1~ente 
y la empresa 'demuestra' que la tr2bajadora tuvo la culpa,:y no 
paga nada, sólo su atención médica en el t1ospital y en eUSe¡¡u 
ro Social mientras se recupera y luego vuelve a la proc!L•c(ión
en otra área y sólo por seis meses o ur. año cucl'llo mucho y luego 
va pa'fuera". 

D.J./#5/p.7 
165 



Los temas secundarios de este números son muy variados: 

Rosa Albina Garavito escribe acerca de la doble jornada de traba

no: "PaJUt 110M.tr..M ;tJta.bajaJt y .6eJt madltu e.6 U11 pJt.Oblema"; Canee.e. 

ci6n Fernántlez reflexiona acerca de los sentimientos de culpa que 
ocasiona la infelicidad de las mujeres; La Tita, protagonista del 
movimiento del 68 habla a veinte años de recuerdos. En este núme
ro son varios los artículos que pudiéramos ubicar en el rubro de 
salud: la secci6n "El Cuerpo" habla de la nueva píldora anticon

ceptiva; Guadalupe Loaeza reproduce algunos testimonios de muje

res maduras que hablan de su experiencia org6.smica; una nota ~ 
formativa habla de c6mo ayudar a una mujer violada. Para comple

ta el tema de la Reconversi6n Industrial, una breve nota habla 
de la película "Bordando la frontera", de Argeles Necoechea, en 

tonde se presenta el proceso de toma de conciencia de cuatro o
breras de Ciudad Juárez, iniciado a partir de su conocimiento 

de la lucha de las mujeres filipinas. 

Ccr10 se puede observar, este número -a diferencia del 
:in.0dor- no cuenta con un tema central arlordado con amplitud. 

La Rcconve.-si6n Industrial únicamente se trata en 2 6 3 notas. 
Fr. este sentido el número resulta un tanto miscelánico, pero a 

l ,~ ve: los temas que trata son interesantes porque tienen que 
ver con la vida de las mujeres. 

En ci número seis de doblcJornada, aparecido el dom:L2 

go 2 de agosto de 1987, se le da más importancia a la infonna

ci6n de mujeres a nivel internacional, así el tema central lo 

COIT!pOnen: la situaci6n de las mujeres de Afganistán y la reprE_ 

si6n de que son objeto las lesbianas espaüolas. 

Carlos Fernández-Vega, enviado especial a Kabul, Afga~ 

nistiín, entrevist6 a la Vicepresidenta del Consejo Naciorial de:; 

~rujeres que habla de la doble guerra que enfrentan las mujeres;' 
de Oriente: 

"Más de ocho mi! Iones de mujeres luchan en este. nación 
1

' (Af
ganistán) para superar los efectos de una guerra paralela: contra -
la intervención foránea en los asuntos afganos y contra siglos'de 
opresión,escalvitud y condiciones de vida infrahumanas". , 

Carlos Fernández.D.J./#6/p.1 

"Uno de los principales problemas que tiene la mujer aqu[ 
es el uso del velo (shadri), pues esta cestumbre resume, en buena 
medida, las tradiciones milenarias de los hombres respecto a las 
mujeres y la posición de éstas hacia l". sociedad; nuestra organiza 
c16n lucha todo lo que puede por retirar el velo de las costumbres 
afganas, pero es dificil pelear con.tradiciones seculares y los de 
seos de muchos padres y esposos". -

Sultana Omid, primera vicepresidenta 
del Consejo tlacional de Mujeres de 
Afganistán.(Ibidem) 

La otra nota inteTTiacional cst3 es~rita por Guadalup~ 

Irízar, corresponsal de La Jornada en España, que habla del le~ 
bianismo como acusaci6n: Monserrat Gallat: ¿," 34 aüos de edad,:, 

licenciada en Fi16sofía Clásica y Francesa, luego de dos años': 
de separaci6n conyugal y de Yivir con su hija, recibi6 -en Ba_!: 

celona- una sentencia en la que pierde la custodia de su hija: 

de 4 aüos por sospechas de lesbianismo. Irízar presenta este 
caso como un ejemplo -y no el primero- en donde ".l'.a. clé.<lc.Jo...ún.úfil 
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c,i.611 de &e.w juega w1 6aet:oJr. de.tCV1Jn.l1uuite a la hoJr.a de cli.et:aJL 6C._!!: 

.tenúa" ( 3 J • 

Este 1:úmero es parecido al anterior por su diversidad 

tcm:í.tica: Su;:;:.barrio Jnbla del 85~ de las mujeres que confonnan 

la organizaci6n popular Asamblea de Barrios: 

" ... hay muchos compañeros representantes que no esUn 
trabajando bien, responsablemente. Entonces llegan las compañeras 
y afirman que no asiste a las reuniones su representante; y cuan
do sugieres que Jo sustituyan por una de ellas, te encuentras con 
que ésto nunca se les habia ocurrido. Pero debido a este tipo de 
circunstancias consideramos que cada vez mas, las compañeras, van 
a ir tomando el mando de la organización". 

Superbarrio. D.J./#6/p.2 

Además D.J. informa del primer Encuentro Nacional de 

Trabajadoras Asalariadas, realizado el 11 y 12 de julio de 1987, 
con la participaci6n ce más de 400 trabajadoras: maquiladoras, 

costureras, universitarias, telefonistas, electricistas, entre 

otras. Otra nota informativa habla de la prensa femenina en el 

siglo XIX. 

Por otra parte, Julieta Kirwood, reflexiona ampliame~ 

te acerca de la relaci6n entre "Lo político, lo feminista y lo 
popular", concretamente en la sociedad chilena. Se publica un 

pocll'..1. de Rosario Castellanos y un breve ensayo literario de 

"fas Marías". (*) 

(*) Para mayor información, consultar el Anexo de cuadros 
monográficos, al final de este capítulo. 

RecOrdatmio 
la Ro:>ario Castellanos lll 

Obedecí, señores, las consignas. 

Hice la reverencia de la entrada, 
bailé los bailes de Ja adolescente 
y me senté a aguardar el arribo del príncipe. 

Se me acercaron unos con ese gesto astuto 
y suficiente, del chalán de feri:l; 
otros me sopesaron 
para fijar el monto de mi dote 
y alguien se fió del tacto de su dedos 
y así saber la urdimbre de mi entraña. 

Hubo un intermediario entre mi cuerpo y yo, 
un intérprete -Adán, que me dio el nombre 
de mujer, que hoy ostento-
trazando en el espacio Ja figura 
de un delta bifurcándose. 

Ah, destino, destino. 

He pagado el tributo de mi especie 
pi.::s di a la tierra, al mundo, esa criatura 
en que se glorifica y se sustenta. 

Es tiempo de acercarse a las orillas, 
de volver a los patios interiores, 
de apagar las antorchas 
porque ya la tarea ha sido terminada. 

Sin embargo, yo aún permanezco en mi sitio. 

Senores, ¿no olyidásteis 
dictar la orden de que me retire? 

Poes(a no eres tú, FCE, México, 1972. 

,, 
. ¡ 
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En vísperas del IV EncueRtro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe -reali~ado en nuestro país (Taxco, Guerrero), en DE. 
tubre de 1987-, tlobleJornada dedica su número siete a hablar de 

los tres encuentros feministas anteriores y de la preparación 

del cuarto. Rosa Ma. '{odríguez habla de los alcances de los en-
01entros de Colombia (1981), Perú (1983) y Brasil (1985), de los 

temas que se discutiernn y de qui6nes participaron. Amalia Fischer 
integrante de la coordinadora del IV Encuentro Feminista, habla 

acerca de las espectativas y fantasías que otras integrantes de 

la coordinadora pretenden para el futuro Encuentro en Taxco. 

Para apoyar esta notas feministas se habla t::unboén de 
los diversos centros de investigaci6n de la nrujer, como son: el 
Programa Interdisciplinacio de Estudios de la Mujer (PIE-!) del 

Colegio de México; el Centro de Estudios de la Mujer de la fa
cultad de Psicología en la UNAM; y los demás centros de investí 

gación en diferentes facultades de la UNAM, UAM-Xochimilco y 
UA."1-Azcapozal co. 

Y para no desconte.xtualizar este suplemento de lo que 

acontece en la vida social y política de nuestro país, Sara Lo
vera dirige tma cavta a los señores precandidatos a la Presiden 

cia de la República, titulada: "Las mujeres siempre indiscretas" 
en donde, luego de exponer l~ situaci6n actual de miles de rnuj!'._ 

res mc_xicanas, en materia de salud y seguridad pública, cuestio 
na a los precandidatos acerca de sus proyectos en materia cdu~ 
tiva, da salud, participaci6n y servicios que tienen que ver con 

el 50% de la población mexicana: las l11lljeres. 

La~~ujeres: siempre indiscretas 
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Por otra parte se infonn::~ acerca del principal objeti
vo que tendrá el primer Encuentro de ~lujeres Damnificadas -real_i 
zado el 12 y 13 de septiembre de 1987-: "brv..c.M fu pc-'Unai1encla. y 

ma.yo1t pa.1Luclpa.c.<.ú11 de lM mu.jc.Jtu w óu.b phopia.ó o,~gaiuza.cloneó 

y la. 1tei11r.ohpo1ta.c.iú11 de a.qu.elfuó qu.e lta.11 deja.do de pAA-t<.c.ipaJL" 

(4). 

Por su parte, Yolox6chitl Casas publica en este número 
su primera colaboraci6n, en donde reflexiona acerca del programa 

televisivo "Cagney y Lacey", dos nrujeres detectives que repro~
cen la problemática de sexo. Se informa también de larepresi6n, 
persecuci6n y desaparici6n de nrujeres y niños en Guatemala, don 
de el 70% de la poblaci6n es indígena. 

En la secci6n "El Cuerpo" se afinna que el desarrollo 
de las tecnología que pennite conocer el sexo de los hijos en 
la etapa prenatal, ha dado lugar -en los países con la predispE_ 

sici6n cultural suficiente- a un fen6meno generalizado de infU!! 
ticidio femenino. La autora, Ma. del Cannen.Horta narra c6mo 

desde el siglo XIX, en Punjab -hoy Pakistán- se practicaba es
ta discriminaci6n sexual hacia las niñas: 

"En las empobrecidas comunidades rurales, donde los niños 
eran vistos como fuente de riqueza familiar y las niñas no, los 
padres mataban frecuentemente a sus hijas untando el pecho de la 
madre con pasta de opio o envolviendo con la placenta la cara de 
la recién nacida". 

O.J./#7/p.7 

Este número siete de D.J. completa su contenido con 

el poema "Coraje" de Ana Swir, feminista polaca que rorió en 
1984, a los 70 años de edad. Es la única feminista de que se 
tenga noticia en aquel país. 

"No serf esclava de ningún amor. 
• nadie le e~tregaré la razón de mi vida, 
mi derecho a continu2r creciendo 
hasta el último aliento". 

Fra¡;mento del poema "Coraje" 
de Ana Swir. D.J./#7/p;2 

Para celebrar su tercer aniversario, el peri6dico La 
Jornada publica en el mes de septiembre suplementos de aniver
sario. El especial de aniversario de dobleJornada, aparecido 
el 29 de septiembre de 1987, centra sus páginas en dar a cono
cer la eA-periencia organizativa y de lucha de dos de los sec

tores más afectados por los sismos de septiembre de 1985: las 
cost:ureras y las telefonistas~ Para conocer la e)....-periencia de 

las costureras a dos años de temblor y organizadas en el Sin

dicato"l9 de septiembre", Dolores Campos presenta una entreví~ 
ta a Evangelina Corona. Secretaria General de ese sindicato. 

"A raíz del Si1 Jicato muchas compañeras trabajadoras des
piertan, cobran confianza en sí mismas y se deciden 2._la lucha ( .. 
... ) La mayoria (de las costureras) nos handicho que ~sta es la 
mejor experiencia de su vida, tantos años trabajando y nunca habian 
participado en ninguna actividad sindical, en '.1inguna huelgc.. AhE_ 
raya sabemos que las mujeres somos más aventadas, que podemos l.!!_ 
char por nuestros derechos y que nuestras actividades no tienen 
que reducirse al ambiente del hogar". 

Evangel i na Corona. D. J. /#Especia l/p.4 
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La democrac;a~":;:·;;;a~rita tan fácil 
de decir y tan difícil de poner en práctica 

ººSI ,.J prnoc> .. ,,,. f-<t.:!111' a 
"""'"'· ¡rJts,d.•.J!.·!, .¡~ llL'm!>k. 
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ubc:not que L.u ClllJ:lC1 \Oflll>I n..J.\ 
O:>tT:!~I, ¡;I': ~=o. 1u~.:U ~! 
nu~·no1 dl:1ci;hc1) qi.e n;1:1tr<l1 ar1.->· 
<!~n n.:i t~e::. q~: t<-!J•UW: ~ •:t:.bicn1e 
,!¡;!l•n:;.11. 

Y para acercarnos un poco a la si tuaci6n de 1 as tele.fon'is 

tas, ~mtes y después del temblor de 1985, el !>i.tplemento pres¿n-,-
ta un largo testimonio de una operadora de Larga Distancia Na-
cional que trabaja desde hace 8 afias en TEU·lEX: :¡ 

:¡ 
"Hace unas SEmcnas, la empresa ::;3có un estudio en el' que 

afirma. que somos poco ;:roduct1 vas porque trabajamos menos llamadas; 
no tomo en cuenta los daños provocados por el temblor ni el :con
trol ejercido por ella misma sobre la entr2da de llamadas al con 
mutador, d.: manera que la responsabilide.ci sobre llamadas no 'con-=
testadas por 02, recae sobre el control ce la empresa". 

D.J./#Especial/p.5 

Este número también es muy Yari::;.do en sus temas: Patri 

cia Boero, periodista uruguaya que trabaja en la Telcvisi6n L! 

tina, en Cuba, presenta una cr6nica-testimonio de las mujeres 

de la cárcel de Ilop:mgo, en ->San Salvador; aquí habla Ma. :Te

resa Tuia, una de ias dirigentes del Comité de Madres y Frufilli! 

res de Presos Políticos y Desapan,cidos, de El Salvador, cii.ando 

estaba ambarazada de siete meses. Boero iJ1.fornu: que la tuVieron 

doce días en la Policía de Hacienda, donde l.:: ro.-:¡pieron lo,s tím 
p:mos a golpes: 

"Luché por los derechos de los presos políticos, y ahora 
soy una presa politica ( ... ) aqui hemos logrado organizar:, comi-
siones de salud, finanzas, un kinder, clases de alfabetiZación y 
cultivos de huertas. Lo que tenemos lo hemos <;~nado a fue.rza de 
luchas, de huelgas de hambre y gracias a la solid1ridad":' 

D.J./#Especial/p.6 
' 1 

Para introducir el IV En01entro Feminista, Teresita 

de Barbieri escribe un amplio artículo d'= opini.Sn titula~: 



"El feminismo latino::unericano, lento y seguro andar": 

" ... actuando dentro de los espacios que los varones han 
permitido, las feministas han obtenido logros en estos 5,10,12, 
15 años de organización, acción y reflexión. Tal vez sea necesa 
ria la entrada de una nueva generación, qu2 profundice el deba-:
te en el interior del movir.1iento. critique a las primeras y so
bre ellas pueca avanzar en la erosión del machismo latinoameri
cano, que, en sus distintas versiones, es la violación consuetu 
<linaria y cotidiana de los derechos liumanos de las mujeres". -

Teresita de Barbieri (socióloga 
feminista uruguay2).D.J./#Especial/p.7 

Se infonna también de las pcrticip:mtos en la primera 
~h.lestra de Cine y Video de :.luje ·<>s La1·in-oamcricanas y Caribeñas 
(del 1 º al 11 ele octubre ele 19S7). Y ¡;ar primera vez se publica 
la sección "Ins6lita Cotidiana" que ccn::.:i st~ en u..r1 cuadro esta

dístico que E•n esta ocasión informa clei porcentaje que ocupan 
las mujeres del MUP en las diversas organi'."n::iones que lo inte-

gran. 

Po:- otra parte Judith Uribe y Luis Alberto Rodríguez 

informan de la moral dccimon6nica cri Puebla, cr; donde el ayunt,!! 
miento local poblano comcn::6 con restriccicn"s serias en el f~ 
cionamiento do baros y cantinos; so han perseguido a prostitu

tas y se ha dado el caso de catees en r.~tclcs y baños públicos 

para desalojar a parejas. 

En este número tcl!'.lbiiSn so pub1 ici un texto inédito 

de Marguerito Yourcenar, escritora francesa que muri6 en dici~ 

bro de 1987 a la celad do 84 años. Acom¡n1ii'l su artículo tm poema 

de Esther Seligson, traductora en México de E.~!. Ciaran. 

El número odio de dobleJornada publicado el ltmes 5 ele 
octubre do 198 7, tiene nuevamente como tema central el IV EncueE: 

tro Feminista L:ltinoamt:!ricano y del Caribe. Se hace un recueri;
to ele las principales actividades del movimiento feminista me
xicano y proscrita las opiniones de artistas y personalidades 
sociales y políticas en torno al Encuentro Feminista. Dolores 
Cordero habla del fcrainismo co:no wu "voluntad do vivir" y re

sume lo que ha sido el movimiento feminista en México a lo laE 
go de dos décadas. Además, Froylán L6pez Narvúez, Betsy Peca
nins, Blanca sár.d1oz, Beatriz ~brin, Marcial Alejandro, Lilia 

Prado y Nin6n Sevilla, entre otras, cpinan del encuentro. 

La socci6n "Qué leer" enlista revistas y publicacio~ 

ncs en torno a las reuniones y encuentros de mujeres. Guadal~ 

pe Irízar info1ina, desde Madrid, España, acerca de la confereE: 

cia de Susan Sontag sobreel SIDA. Enrique GJtiérroz Aicardi e~ 
cribe acerca de la tortura en Chile, en donde una mujer chile

na fue arnsada de h;¡_J:ier rlz.10 re:!'ug-io en stl casa a un opositor: 

"Me detuvieron una madrugada. Un tipo entró a mi dormito 
rio me golpeó e hizo lo que quizo conmigo( ... ) apenas llegué al
lugar de detención, me desnudaron y me pusieron un overol viejo y 
unas tremendas zapatillas llenas de hongos ... Así era más fácil, 
nos desvestian en segundos y en segundos también, nos aplicaban -
la electricidad, tendidas sobre un catre metálico ... O nos estira
ban de los brazos y las piernas, como si fuéramos de hule". 

D.J./#8/p.7 
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Adcmiis se publica una cr6nica de las ffilljeres de Juchi

tán, escrita por Martha Aurora Espinoza: 

"La enorme sorpresa fue observar a decenas de mujeres 
con pescad~ •. tomate y hasta aguacates podrido en mano, usándo 
los como m1s1le: contra el discursivo señor, agrito pelón. Como 
por varita mágica aparece el ejército y a culatazos intenta apagar 
la furia de esos cuerpos furibundos". 

D.J./#8/p.2 

Finalmente, el aspecto literario es abordado mediante 
un cuento de '/irginia Woolf ("El hechizo del estanque"); otro 

poema de Esth~r Seligson ("Inmediaciones"); y una breve reseña 
literaria titulada "Los feminista insólitos", donde Olga Harrno
ny, refleja el lado feminista del escritor Leopoldo van Sacher

Masoch (1838-1895), a través de su novela La virgen de las pie
les. 

lJné vez realizado el IV Encuentro Feminista Latinoa
mericano y del Caribe, al que asistieron 1, 500 mujeres de 25 pai 

ses y en donde se realizaron más de 40 talleres de trabajo e ~ 

tercambio de experiencias, el número nueve de dobleJornada (2 

de noviembre de 1987) dedica, casi en su totalidad, sus p&ginas 

a inf orrnar de lo acontecido en la semana del 19 al 25 de octubre 
de 1987, en la ciudad de Taxco, Guerrero. Se trata de un P.úrnero 

dedicado a evaluar los avances y resultados del IV Encuentro y 

a informar éie la situaci6n de las 1m.1jeres de diversos p:iíses la 
tinoamericanos. 

Esta es la segunda ocasién en que se realiza un traba 

un esvacio donde 
reflexionar de otra nlanera 

de.f ó de ser una' ., 
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jo colecti\-'J (la primera fue en mayo d.: 1987 con las encu0stas 

de maternidad-paternidad). El equipo de D.J. u1tegrado por ocho 

periodistas -la mayoría jóvenes- recopilaron el nuterial del 

encuentro y lo redactaron, presentando un reportaje que da un P.~ 

noram:i general del encuentro, b:ijo la premisa <le que "El feminis 

mo dejó de ser una propuesta marginal": 

"La polltica de alianzas, la urgencia de profundizar 
sobre cada tarea y cada acción, en la historia y sobre las -
perspectivas, ahora que el feminismo dejó de ser una propues 
ta marginal, son los retos que dejó el IV Encuentro". -

D.J./119/o.3 

Otra nota colectiva refleja losesfuerzos que las asís 

tentes al eno.:.entro tuvieron que hacer para dejar "lo cotidiano 
bajo control" y poder viajar hasta México y particip:ir en este 
evento. Se presenta también un enlistado de propuestas y tareas 
("De 1'l utopía a lo posible") surgidas del encuentro; además se 

publican los balances individuales de varias feministas latinoa 
mericanas que han asistido a todos los encuentros anteriores. 

l·lcdiante el trabajo colectivo del equipo de D.J. se pudo cubrir 
la marcha que las feministas realizaron a su regreso en el D.F. 

y recoger las opin:i'.ones y sentires de quienes la presenciaron, 
sus felicitaciones o actitudes reprobatori:is. 

Para completar y enriquecer este trab:ijo colectiYo se 

publi.caron diversos artículos que füeron resultado del encuentro 
o bien que circularon en el, como por ejemplo: el reportaje del 

mo,·imiento de mujeres nicaragüenses, en su "perfil femi.Tlist:: y 

revolucionario", tomado del libro Diez :iftos de lucha de las mu-: 
jeres nicarngüenses, de Clara Murguialday; el artículo de opi--: 

nión de la periodista peruana Ana i-laría Portugal ("El reto es 

construir un:i jdentid::td propia"); de la :mtropóloga mexicana 
l•knta Lam:is ("Queremos 1m espacio don:le reflexionar de otra ma 
nera"); y el de la investigadora Ximc= 5e<lregal ("Los hallaz- ,, 

gos del crecimiento: de Bogotá a Taxco"). 

En la sección "Qué leer" se publica la ficha bibliogrÍ 
fica del material impreso que circuló en el Encuentro. Se publi_ 

ca también un estracto de un libro de Julieta Kirkwood en dond~ 
responde a la interrogante: ¿a qu6 van las políticas a los En
cuentros? 

¿A qué van las políticas 
a los Encuentros? 

SI folicta Kirkwood ll!J 
El nudo parccit:ra ini.:on.:iliabl-:... .:1' 

La pregunta repetid'.! y r~~urn:ntc 1..><:.: ¿por qu:: .:!:..·u.icn b" ,.wliticas a los encucntrOs 
fi!rninist:is'? La prim:!ta 1::~pUL'StJ, antes y ~li1:-i;.1 'iU:-f~ e,: lo olwio: ··para lle\.•ar su 
memaje". D..::,con!<!do.! 13 íl'.ribuci11n J:.. <:i.:·i..:.\:.; r~:-a d 1,::.0 y la di/u...-idn, miremos lo 
obdo que está detrás de lo obvio: ' 

Lis politic~s \·;m a los Encuera ro~~ fcc;ir.i~t:.l:, pL'I"l' no ':•:;icren aceptar que \'an. 
Se instalarán en es:: c.sp~:io rara cuc~tilrn:\du toc.k· Ccsd-.· ¡3 politica global; reptan· 

tcarán todos los temas rechazando i..:ompro:-ni5os vbc::rJ.ks qua mujeres. En verdad. 
no quieren romper el insiame en qui! se :·denten -rnn- pura conciencia de clase .•. 

Pero he ahí que h~m dcpbzado sus cu .. :rpos:·i:st.:!n en !\1.•i t~lkrcs. metidas con mujc· 
res. y con tenkls de mu_ien.:s; están en lo' . .:o::·.crsatodo:-.; :;e ::s cs..:apan los pies en los 
bailes y las palm;is l.!n !os canto:.. Vi\"\.:ll, C'L'il\ ¡.,.i,:n .:en :;.;:.s ·;-.:mcjanics; ~o se- ma:-ginan. 
SimultLineamL'ntc S.:!C.:!n documcmos Je r1·¡;,illos --:ncu(.;i:trn en d [ncucntro. csw.do 
dentro del Esta<lo-. qut! luego, y por oi;: .l Je su prcs.:ntaciúa en A: :!mlilca y po:- gra
cia <le la sorpresa ::nóni::i de 14!'3 .. C:r:.!..:;" --ah- .J. be; fcrr.in:stas-, transform:irán en 
EL DOCUMENTO a !1-i.:r dcb~tid·.1 c:1 ia s.::.ión fin~l. L!t: Cbu!iura ... 

Sí; simu!rrlncamcm~ a cs!ar a~í q1:crr.:in ~rrastrar :.! las O!fJ.\ o. b.s solas disquisi
ciones sobre lo popular. b. cb-.,c. b lucha, b innombr .. !l:l:: burgue:,ia grande y la p1!
quci1a, la ~l!roz. S.:- h~brá conjur<!.do !.i :•:a ... ::·.at.:ión i:n ro~iti.;o lh: h' privado. Se habrá 
abierto el camino de la ~u!pJ, y b fic<,!J ..:lausurada. 

Entre tnnto las politic::?s. habrán cumplido a c;!halidad e:lC.i...-orCio entre su condidón 
de g~nero femenino -::.u ~u::rpo :~hi-- y :-.u di~·..:u~so r~cioni.l! y sancionado. El orden 
se ha rcinsrn.urado ... 
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T:unblén se reproduce el docwnento final titulaJo "Del 
amor a la necesidad", escrito por diez llUljeres -feministas dcsdc

hace ITDJchos afio,;-, de Argentina, Perú, Chile y ~léxico, con qnie

nes la mayoría de las particlpantes estuvieron de acuerdo. 

De;·:;:;;~~r a la 11ecesit!11t! 

Gioconda Belli escribió un poc-ma especialmente para es 

te- Encuentro, del cuúl doble.Jornada reproduce rn1 fragmento: 

Nicaragua 
ii Gioconda Bclli 11 

Escuchemos 
v~mos a dtbuj:ir futuros en la arena 
el hombre ;,: !:l. mujer dibujando un mundo 
sin divisioni:.-. 
un mundo arnl donde el cielo 
no esti: co1:.partitm:ntado 
donde el :11r.or !''.! s::ilga 
dz.!a3 casa, y los parques 
y entren las escobas 
en los fardo:. Je: ropa, en tas ollas y los niños. 
\."amos a dibuj:i.r un hombre y una mujer 
conversJ.nclo 
accmpañárn..losc- en la mirada, mas allá de la puerta 
un hombre y llna mujer alegres 

y su amor de leones por los cachorros 
,.~mos a dibujar una estrella de luz 
un lu:::~ro et> b frente del hombre 
u:i. lucc:o en la frente de la mujer 
\'3.:nos ~ 0.ibuj:r con los colores que más queramos 
el color de Ja paz · 
el co!or de inañana 
el co!or ondulante de la caña de azúcar 
d .:olnr de C"<;a casa que llamamos mi casa 
v::mo .. ~ :t dibujar como dos huracanes que se toman 
Ceh mnno 

dibujan d mundo di! nuevo 
1-r.·¡;mrnlo dfl pllttnll t~ito por Giocond11 Bdli npc· 
d:llmrntt parar! I\' Encutnlro 1-"tmlnl~lll Latino:i.mtri· 
C:lolO )' dd C.1ribt 

caminando en la arena los domingos 
como si hubieran nacido jumas 
vamos a dibujar un solo mundo . 
donde lo pequeño rambién sea impOrtailtc 
vamos a dibujar el hogar del mismo taffiaño que la 
f3brica ' 
del mismo tamaño del mejor, más aguc'rrido 
combate ' 
vamos a dibujar el amor con grandes !~tras 
y al hombre y a la mujer amándose ' 
\'amos a dibuj3rlos como la piedra angular de un 
hermoso edificio 
vamo~ a dibujar la fuerz:i. d:: un hombrC y una • 
mujer 
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Pocas fueron las notas dedicadas a otros temas: el ca
so de Eurípides como "feminista insólito"; una nota infonnativa 

de las mujeres del Medio Oriente y del Cono Sur que producto de 
las guerras crían hijos sin padre; un cuadro estadístico que pr_co 
senta en cifras los porcentajes que van "del hostigamiento a la 

violencia"; encuesta a rpofesionistas respecto a si las rnujeres 
provocan la violación; y una breve nota clel prliner Encuentro de 

Lesbianas Feministas Latino3lllericanas y del Caribe, realizado del 
13 al 17 de octubre de 198 7, en Cuernavaca, Z.lorel os. 

De esta fo1ma D.J. presentó un amplio panor3JJ'~ de lo 

que fue el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe; 
podemos decir que abordó el hecho social desde distintos ángulos: 

el testimonial, el histórico, el analítico, el informativo, en 
fin, logró informar a los lectores de La Jornada de lo acontecido 
en Taxco durante esa semana, hacho que ningún otro diario nacio 

nal cubrió. 

A pesar de ser un número netamente f cminis•a, conside 
ramos que no perdió ce vista el carácter periodístico y en ese 

sentido es v1Ílido su contenido y también justifica el alll!lento de 
páginas (de S a 12)1 

Para conmemorar el séptimo año de la desaparición de 

la escritora feminista Alaíde Foppa, el nú.~ero diez de D.J. (6 

de diciembre de 1987) dedica sus páginas centrales a esta lucha 

dora feminista. El artículo prfocipal de este homenaje a Alaíde 

Foppa es el de Carmen Lugo, abogada que la conoció muy de cerca 

y compartió con ella varios momentos de la lud1a de las mujeres. 

En su amplia semblanza, Cannen Lugo da a conocer al público le~ 
tor quién fue Alaíde Foppa, lo que hizo en nuestro país (prog!!!_ 

ma radiofónico "Foro de l::i ~íujer" y revista fcm; maestra de 
tiempo completo en l'-! Facultad de Filosofía y Letras) y su pe.!: 

sonalidad: 

"Desde el Foro comentó la Conferencia del Año Internacio
nal de la Mujer de 1975, dio cuenta de la aparición de los diver 
sos movimientos feministas de esos anos; abrio nuevos espacios -
de búsqueda para la expresión y la nueva identidad feministas;do 
cumentó la lucha por la despenalización del aborto y contra la -
violencia, y denunció, en cada ocasión, al machismo, al abuso de 
poder y a las injusticias que permean la vida de las mujeres.Así; 
casi sin quererlo, el nombre de Ala!de Foppa, para entonces bien 
conocido como ~":ta y critica de arte se vinculó para siempre a 
la lucha feminista". 

Carmen Lugo.D.J./#10/p.6 

También se publica ur. texto inédito de Alníde titula

do "Educaci6n para mujeres", que ella misma había dado a Sara 

Lovera para publicarse en una revista, pero que nur.ca se utilj, 
zó. En este texto Alaíd3 cxplic:J cómo a la mujer se le ha vis
to, a lo largo de la gistoria, "menos humana" al negárselo el 

cultivo dela inteligencia, la memoria, la capacidad de apren

der y la creativid:lci: 

"La historia de la educación femenina no sí;¡ue una línea 
de desarrollo continuo, hay altibajos, hay islas en donde la mu 
jer se asoma a lu vida pública, al ejercicio de actividades que 
tradicionalmente le son vedadHs". 

Ala!de Foppa.D.J./#10/p.4 
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"Ya no podrá decirse de ahora en adelanle que la, 
mujer es una invención del'hombre; ella ha empezado a 

invenlarse a sí misma" : Alaíde Foppa 

Para continuar con el homenaje a Alaíde,' la secci6n
1
¡ 

"Qué leer'' enlista sus artículos publicados en 'fo11 i otros tí tu 

los de esta poetisa feminista. 

·:<;·/L 
Este número no descuida el momento políticb d~ Mé.~i2o, 

. ' ' ·: ' ", . -:~ :¡ 
que está en vísperas de elecciones presidenciales,y'se ()CllP~¡;de 

dar un panorama general de la presencia femenina en )OS' carg~s 
políticos y en los partidos de izquierda y de derecha. La,pei)~~ 
dista Clara Guadalupe García hace un reportaj·~ acerca de la mi

litancia femenina en los partidos de izquierda, desde Adelma',·: 

Zendejas hasta Gloria Maciel y también entrevista a algunos di 

rigentes de izquierda: 

rales 
je res 
hecho 

"Arnoldo Mat!nez Verdugo, jefe de los legisladores fede; 
del PMS admite que en cuanto a la participación de .las m!:!_ 
en su partido hay 'un retraso muy grande' y que no se ha 
'lo suficiente'". . ,· '1,'¡ 

C.Jara G. Garcia.D.J./#10/'µ.9 
!1 

:: 
1'¡ 

Azucena Valderrábano, reportera política de'La Joniada 
escribe un reportaje de la participacion femenina en la polít:i!:.: 

"' d 
ca de derecha, en donde hablan las mujeres del PAN, Pfi\!, de la' 

Unión Nacional Sinarquista y de la Asociaci6n l\acional Cívica ,i, 

Femenina. Además, la secciÓn"Insólota Cotidiana" ofr'"ce un ~o 
¡¡

rama estadístico del número de nujeres votantes, las que ocu~ 

algún cargo pliblico o tienen una participaci6n formal el lapo¡;-

lítica. 

:1 

Para no dejar de lado la e.\.i:ieriencia internacio11:1l de 
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la lud1a femenina o feminista, se publica un reportaje de Emi 

lío Zabadúa quien habla de las nrujeres de E.U. que hacen su 

propia historia: 

"La lucha de las mujeres conscientes y organizadas de E.U. 
se ha dado este año en múltiples campos y lugares. Han buscado i_!! 
fluir en las elecciones presidenciales y en la legislación del 
Congreso, aumentar el número de médicas y abogadas, mejorar las 
condiciones de trabajo y salud, y cambiar los patrones culturales. 
Y para lograr todo eso hay en ese pais un feminismo en la critica 
literaria; un feminismo en la historia cultural; un feminismo en 
la politica; y un feminismo en la psicologia ... " 

Emilio Zabadúa. D.J./#10/p.2 

En la columna "El Cuerpo" se habla de la Red de Salud 
de las l!U.ljeres latinoamericanas y del Caribe que reúne a más de 

600 grupos y que ha venido trabajando desde 1984. Finalmente se 

presenta una nota informativa acerca de las actfridades que r~ 
liza el Centro de Estudios de la Mujer (CB1), de la l'acul tad de 

Psicología de la UNA!>!. 

En el número once de doble.Jornada aparecido el 3 de 

enero de 1988, predomina el carácter netamente feminista, ya 

que brinda sus páginas centrales a la teoría y persomlidad de 

tres grandes feministas que contribuyeron al avance del moví-
miento a nivel mundial: Isabel Larguía, escritora feminista de 

Argentina; ,arie Lager, psicoanalista, comunista y fcmi11ista 
nacida en Austria; y ~'.arguerite Yourcenar, escritora y poeta 

feminista nacida en Francia. respecto a la primera autora, 

Carmen Lugo hace una contextualizada reseña literaria a partir 

del libro Hacia una ciencia de la liberaci6n de la nujer, escri 

to por Larguía y su pareja John Dwnoulin: 

"lodo se transformó en la Cuba de los años sesenta; todo 
menos el trabajo doméstico. Las mujeres ahora podian ser ingenie 
ras, médicas o matemáticas, pero seguian realizando las servil.es',: 
tareas de mantener el hogar limpio, la ropa en orden. Isabel y 
John se preguntaron ¿por qué'?". 

Carmen Lu~o.D.J./#11/p.2 
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Además Sara Lovera y Yolox6chitl Casas reproducen las 
principales tesis de liberaci6n femenina, sustentadas por Isabel 

Larguía, licenciada en cinematografía, marxista, feminista y re

volucionaria, quien desde los 15 años de ed:id se preguntaba "¿por 
qué se encuentra la mujer tan oprimida?": 

" ... en la nación de Marti (Cuba) que reconoce no haber -
vencido totalmente al capitalismo, los hombres y las mujeres vi~l 
mos escindidos en dos mundos tecnológicos opuestos: un sector pu
blico donde est~ concentrado el capital, la tecnologia y la cien
cia· y otro privado (doméstico) que est~ al nivel de la barbarie 
porque la plancha no cambió mayormente". 

Isabel Larguia. D.J./#11/p.3 

Respecto a Marie Langer, Marta Lamas escribe una sem

blanza en donde da a conocer las principales actividades de es

ta psicoanalista austriaca, fallecida en diciembre de 1987, ha
biendo sido catedrática de la UNA\!: 

"Nicaragua se vuelve la pas_ión predominante en la_ vi
da de Marie Langer. Lleva su entusiasmo por esta revolución 
y sus protagonistas a los foros de los paises europ~os a do!!_ 
de es invitada año con año a dar cursos y conferencias.De es
ta manera Mart.e Langer genera una rad de solidaridad entre los 
profesionales de salud mental en los paises de habla alemana 
(Austria, Suiza y Alemania) que permite el sostenimiento ec.2_ 
nómico del equipo".• 

M.Lamas.D.J./#11/p.6. 

También fallecida en esa fecha, ~larguerite Yourcenar 
es recordada mediante una semblanza en donde se habla de su 
trayectoria literaria, como la única mujer que ingras6 a la A

cademia Francesa, después de 365 años de dominio mis6gino, pa-

sando a formar parte -en 1980-de los 40 inmortales, a quienes 

describi6 como "una colecci6n de vejestorios aburridos"(5). A
demás Carmen Brito escribe un breve ensayo acerca de la incli

naci6n de la autora hacia la muerte: "La mu.e!Lte, pa!Ut acabaJt 

c.onnú.go .tendti.á qu.e coit.ta/L con mi. c.ompi-<.ci.dad" ( 6) • 

178 



La temática de este número es nn.iy dfrersa, .porque se 

informa de lo que fue el primer Encuentro de Lesbianas Latinoa
mericanas y del Caribe, de lo que ha pasado con el movimiento 
lésbico a 10 años y de su relaci6n con el movimiento feminista; 
y de lo que se espera para el segundo encuentro a realizarse en 

Mé.xico en agosto de 1988. 

También se presenta una entrevista a Adriana Santa 

Cruz, directora de la revista Mujer/fempress que ha permitido 
constituir -en seis años- una red de interco;;runicaci6n entre las 

latinoamericanas. Como complemento al caso de Chile, se presen
ta tambi<ID una una entrevista a Coty S' h·a que, a sus 50 años es 
dirigente del Miv:imiento de Mujeres Pobladorns de Chile: 

"En Chile, la mujer tiene como tareas fundamentales: luchar 
por la supervivencia, vencer el miedo a organizarse y, ante todo, 
recuperar el amor a la vida, infundirlo a las nuevas generaciones 
••... Son ellas (las mujeres) las que se 2grup~n dentro de los ba
rios para articular la identidad de clase. Luchar por cuestiones 
fundamentales como la alimentaci6n, la educación y el trabajo las 
obliga a enfrentar la dictadura como primera dificultad". 

O.J./#11/o.9 

Las ya doce paginas de este suplem"11.to permiten tra
tar -aunque brevemente- otros t('JJJas: la anticoncepci6n; precios 

de la canasta básica; y también de un dra'Mturgo quien "6ue W!O 

de .f.o¿, e-legan-tu homlJlr.e& de mundo que amaba. co:t máó pa.6Wn .ea 
do.te de 6W.. pMmc.:üda.1.i que fu beUew de -!>tl6 aJo·~"[7). 

Tambi6n se publica una reseña del libro Pane nero, 

escrito por la periodista Miriam Massai (1926) quien particip6 
en la resistencia antifascista y es actual militante del Part_! 
do Comunista Italiano; este libro es "wta. pue!Lta que 1106 p(!}lJ))i_ 

.te entJuut e11 ta. v.ida c.atid.iana de ai'.guna.6 muj C!/t.M dWLan.te la 

Segwida Guvur.a Mw1d.iat"(S).En un breve espacio se publica la 
denuncia explícita de tma lectora (Natalia Pérez) que por irres 

·ponsabilidad médica qued6 desauciada. 

Además, Patricia Boero, corresponsal del diario en Gen 

troamérica y el Caribe, escribe una cr6nica de la visita que 
hacen las lllljeres a las cárcelas nicaragüenses. Finalmente ap~ 
rece una nota informativa de las enfernns mentales y un poema 

de Pedro Miguel Arce. 

Aunque no se quiera, o mejor dicho, asi se quiso, el 
mes de febrero es también de amor y amistad para el número do
ce de dobleJornada (8 de febrero de 1988). En este número los 

artículos centrales están dedicados al amor, la amistad y el 
enamoramiento de la pareja. Carmen Brito escribe una reseña l_! 
teraria del libro Enamoramiento y amor, ele Francesco Alberoni· 

(1979), en donde 6ste ve al enamoramiento como una subversi6n 
de la cotidianidad; 

"Igual que en los movimientos sociales en los que se 
trasgreden los limites, en Que se rompe la legalidad, en los 
enamoramientos rompemos con nuestro entorno .... El enamoramien 
to, un mom~nto en que nuestra vida se revoluciona, igual que-
un pueblo insurrecto se rebela contra el orden establecido". 

F. Alberoni. D.J./#12/p.5 
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Yolox6chitl Casas reproduce del Diccionario Ideol6gico 

Feminista (1981), algunas definiciones de lo que es el hombre, la 
mujer, el matrimonio, la madre, la fmilia, el marido, la hija, 
etcétera: 

Gcnétiaimcntc 
hablando, los humanos 
nos di\'idimos entre 
hombres y mujeres, por lo 
que podemos empezar por 
saber qué quiere decir 
MUJER: Según la , 
Enciclopéilia Brilánica de ! 
1771 es "la hembra del 
hombre ... Solana. pintor 
español contcmportlnco Ja 
define como "la cosa más 
suírida que hay; se . 
amolda 3. todo". Simone 1 
de Bcallvoir añade qllc·•-.¡a ' 
mujer es el Otro del 
hombre, atribuyéndose el t 

Uno al hombre, 
concluyendo así que la 
mujer es al -hombre, como 1 

el esclavo al amo". Por 
eso, dice la Bcauvoir, sólo 
la mujer liberada, al 
reconocerse también como 
sujeto, en su relación con 
-el hombre, será cada uno 
el otro para el otro. 
Gandhi scfülla que ''Quizá ! 
las mujeres ~on físicamente J 
más débiles. J?CíO , , 
moralmente tienen una : 
fuerza cien \'cces mayor". ' 
Octavio Paz afirma que 
''la mujer es otro ~er que j 
vive aparte, y por tanto, es ; 
una figura enigmática. ! 
Sería mejor decir qúe. el 1 

Enigma". 

MA TRl.\ION/O: 
'"Institución 
politicojuridica masculina 
que sir\"C de correa de 
trnsmisión para la 
distribución de mujeres 
entre los hombrCs y que 
asegura a éstos su 
paternidad-propiedad 
sobre los hijos de las 
mujeres obtenidas por ese 
procc:dimiento. El contrato 
matrimonial no es nunca 
un contrato entre hombre 
y mujer. sino entre 
hombres. para que quede 
legalmente establecido 
cuáles son la(s) niujcr(cs) 
de la(s) que se apropia el 
hombre por matrimonio: 
FAAl!LIA:1;\~ea de 
confinamiento, 
subordinación y 
l!Xplotación de· la mujer, 
creación masculino
patriarcal en la que se da 
un poder y no una 
equidad, son sólo las 
mujeres las 
intercambiadas. 

También se reproduce una parte de la ponencia que Fe.E 

nanda Navarro present6 en el Encuentro Internacional de !'ileso 
fía y Feminismo, titulada "¿Imposibilidad d~la pareja?": 

"Mientras la mujer siga siendo mirada como el Otro 
Absoluto al que se le niega el acceso a la dimensión de Suje
tono habrá encuentro de sujetos: seres libres y conscientes,
Mientras no deje la mujer y el hombre su condición de habitan 

-tes de hábitos, no ·habrá encuentro de sujetos y por lo tanto-;
tampoco habrá una des-sujetación genuina". 

Fernanda ~avarro.D.J./#12)8 

Por otra parte se reproduce un. reflexión de Nargue~i
te Yourcenar, acerca de los aforismos del verbo'<unar: 

¡ 

"Amar con los ojos cerrados es amar como un ciego~. Anj'ar 
con los ojos abiertos tal vez sea amar como un loco: es.a¡:eptar. 
lo todo apasionadamente. Yo te amo como una loca". 

M. You_rcenar.D.J./#1ffP.9 

En la secci6n "Qué leer" se sugieren libros que tratan 
el tema del amor; "El Cuerpo" habla de la sexualidad en.la seneE_ 
tud; y se reproduce el poema Los Amorosos, <le JaiR.e Sabines. P~ 
ra tenninar con el tema del amor la Ins6lito Cotidia.-u ofrece 

una relación estadística del estado civil del tot:!l do mujeres 

mexicanas y el resultado de una l>rave encuesta de \'irginidad a 
50 nn.Ijeres de entre 15 y 30 años de cbd. Adcmús se publica un 
·cuento titulado El Mujerero. 
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Por otra parte se aborda también las repen .. -usiones del 

Pacto de Solidaridad Económica (PSE) en el gasto familiar, a tra 
vés de tres artírnlos. El primero es una entrevista a Estela Suá 

rcz, economista y catedrática universitaria: 

"Creo que las mujeres debemos organizarnos para po-
der detectar cómo nos est~ afectando el Pacto en uno u otro -
de los sectores. Por ejemplo en los sectores meJ1os, con el 
precio de la matricula en las escuelas privadüs, ya que ésto 
incide más ahi que en las familias obreras. Y creo que el de
terioro en los sectores medios es mayor que entre las familias 
obreras, en términos de ingresos reales". 

E. Suárez. D.J./#12/p.2 

El segundo es un artículo de opinión de Pilar Murie

das, quien también reflexiona acerca de las repcrrnsiones del 

PSE en la familia: 
"Los varones se sienten frustrados, al quedarse sin empleo 

e incapaces de cumplir con el rol que socialmente se les ha asig 
nado. Y si esta pérdida del estatus del hombre se da en presencia 
de la incorporación de la mujer al mercado laboral, se generah
aún mayores t~nsiones, que pueden llevar a un aumento inesperado 
de formas expresas de violencia contra las mujeres y los niños -
al interior de las familias". 

P.Muriedas.D.J./#12/p.3 

El tercer artículo reproduce una serie <le testimonio~ 

de amas de casa que se refieren al PSE, en donde se enrncntran 

opiniones muy diversas: 
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"-A mi no me afecta, es a mi marido. 
-En todo me afecta porque para comer y vestir se gasta más. Yo 
creo que ya después no vamos ni a comer. 

-Todo está muy caro, queremos que quiten el Pacto, que paguen 
otros. A las mujeres nos perjudica como amas de casa. 

-El gobierno no tiene palabra, todo sigue igual; nos obligan 
a andar en la lucha, el sueldo de mi esposo no alcanza~ 

D.J./#12/p.4 

Finalmente aparece.el primer reportaje de la violencia 

sexual en Santa Elena, Chimalhuacán; Estado de México, en donde 
se habla de la violencia que sufrieron dos niñas por parte de 

Gilberto de Jesús Peralta, de 19 años de edad, hijo de la ex qu1!:_ 

ta regidora de esa regi6n por el PRI. En este reportaje Isabel 
Barranco presenta parte de lo sucedido en una de las audiencias; 

habla de la violaci6n como delito sexual; de la organizaci6n de 
las nn.ijeres de Chimalhuacán y del apoyo de gnipos feministas. 

Un problema imp-osiblé d_e·_ sqslayar: 

El último número de esta revisión monográfica aparecio 

el 7 de marzo de 1988 y corresponde al primer aniversario del 
suplemento doblcJornada, en cuya portada aparece un breve edit~ 
rial: m acc un año salimos a la calle por primera vez. 

Inevitablemente encontramos en nuestra 
búsqueda los escollo., que enfrenta lo todavía 
irrealizado, ya sea por utópico. dificil, o 
sencillamente por falta de recursos. 

Lo que nos propusimos aquel primer 8 de marzo sigue 
definiendo nuestros caminos: dar voz a quienes no la tienen 
era, entre todos, el principio más importante. Creemos que 

en la medida de lo posilole lo hemos consegt:'~o. 
De un número a otro, de un tema a otro, a 

través de este espacio se h2.I1 expresado 
quienes no tenían ninguna otra 

forma de hacerlo. 

La. violación y la. niJ 
iiripat1ición de justicia 

En la actualidad somos un 
instrumento consolidado dentro 

del periodismo industrial; un 
instrumento único en su ~specic y 
naturaleza. que busca documentar 

aquelias cosas que conciernen a 
la mitad del género humano y su 

relación con la otra mitad. 
Desde aquí se da voz a las 

mujeres, a sus problemas; pero 
también se analiza el contexto 

social en que las mujeres 
se desarro Han y viven, 
en un mundo que les 

impone la doble 

Tenemos 
que ampliar 

el abanico de las ideas 
en tomo a los temas que 

sobre la mujer circulan en el 
mundo; debemos actualizarlos y, 

fundamentalmente, contar la realidad. 

jornada. 
A pesar de todo 

lo anterior, 
no d!!damos 

que todo está 
por hacerse. 
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En este n{unero de aniversario D.J. hace una breve eva
luaci6n de los problemas específicos de las mujeres de distintos 

sectores sociales, a través de reportajes y artículos de opinión. 
Estos sectores son: mujeres de clase media (Ciudad Satélite) en 
donde a través de un reportaje se muestra c6mo se organizan las 
mujeres para conseguir los servicios: 

"Son ellas las que se encargan de 'presionar para que 
los servicios se mantengan al mismo nivel', como ocurre en 
Bosques de Echegaray, y además se preocupan por sostener "un 
cierto grupo de fuerza para que en determinado momento haya 
unidad y presión y nos hagan caso', expone Margarita Núñez, 
para quien su c~rgo de presidenta representa un reto que está 
por alcanzar .... 

D.J./#13/p.5 

Otro sector abordado es el dela mujer campesina. Rosa 

Rojas escribe un reportaje de la organizaci6n de las mujeres 

tzotziles de Cíüapas, en la Unidad Aquícola Industrial para la 
Mujer (UAn.t): 

"Botey y Arizpe apuntan que en épocas de crisis y a con 
secuencias de polfticas de industrialización altamente centraTi 
sadas es la mujer campesina la que muchas veces debe compensar 
esta desigualdad de intercambio con el mercado, ya sea mediante 
la intensificación de su trabajo agropecuario no remunerado, el 
ingreso a un empleo asalariado o el decremento en el consumo 
alimenticio personal" 

D.J./#13/p.7 



"¿Ticrra-fi:nnc o precipicio para lns mujeres?" es el 

tíntlo bajo el que se ciqJlican los principales efectos 'del PSE 

en la lffiljcr trabajadora, cuya principal dificultad es la entrada 

al mercado de trabajo: 

" ... las mujeres no sólo reciben salarios menores en rela
ción con los que perciben los hombres, sino que tienen también una 
menor estabilidad en el trabajo. Esto provoca que en periodos de 
crisis las mujer-€s sean despedidas más rápida y fácilmente que 
los hombres". 

D.J./#13/p.8 

Obreras somosm¿J sin 

alternativa trabajamos? 
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La organizaci6n de las mujeres del Mov.iJniento Urbano 

Popular G·IUP) es vista a través de una entrevista a Leslie Serna 

dirigente de la Uni6n Popular Nueva Tenochititlan (Ul'l\'T): 

"La gente piensa que las mujeres tenemos que ser abne
gadas y santas, pero al salir de la casa para trabajar en la 
organización de la colonia, somos unas putas porque ya no le 
hacemos caso al esposo. Conservar la imagen tradicional fue 
lo que me causó un gran temor". 

L.Serna/D.J./#13/p.10 
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Guadulupe Loacza también ofrece su punto de vista de 
las nnijeres de su medio, respecto a cómo han sufrido ellas el PSE: 

"Estoy vendiendo dos collares de perlas, mi plata y mi 
anillo de compromiso. Para mis cenas ya no compro vinos de 
importanción y en lugar de whisky doy tequila. Rompl mis tar
jetas de crédito del Palacio de Hierro y Liverpool. Ahora com 
pro puras ofertas y la ropa vieja de mis amigas que si viajañ". 

•~-L-112 'l LUNES 7 DE .JUDlilllil ~ MARZO DE 1988 

O.J./#13/p.13 

Reinas 
dest rónadas 

Dentro de este amplio panorama de ln organización y 

participación delas mujeres en distintos medios y espacios, Mai: 
ta Lmnas escribe un c.xtenso artículo de opinión acerca de "Las, 
mujeres y el poder político", en donde habln de las inconvcniC!! 

cías de la fcmini]ación del poder, con lo cual -dice Lamas- no' 
se garantiza una postura feminista: 

"No sólo hay que luchar para impulsar pos1c1ones feminis 
tas, sino también para garantizar que esas posiciones se escuchen 
y debatan, sin costo politico para quienes las sustentan. Tampoco 
sirve de mucho lograr que haya feministas en el gobierno si el -
plantear cualquier asunto feminista les acarrea al suicidio poli 
tico".(v.gr. Silvia Hernández) -

M. Lamas.O.J./#13/p.15 
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En este número de aniversario hay una coincidencia con 

el aniversario también de la c.xpropiaci6n petrolera, por ello D.J. 
publica un reportaje de la participaci6n femenina en dicho suc.=_ 

so, quienes p:ira apoyar el decreto de Cánlenas, respondieron al 

llamado del Comité Femenino Pro-Redención <le la Economía Nacional 
presidido por Amalia Solórsnno <le Cárdenas, quien durente tres 

días recibió todo tipo de-·:.ryucla de los(ns) mexicnnos(as): 

" ... las mujeres depositaban el único oro que hablan conoci 
do en su vida, el de su anillo de boda, donaban sus vestidos blañ 
cos de novias, cochinitos de barro llenos de cobre, plantas, mace 
tas, máquinas de coser y otros objetos de uso doméstico". 

D.J. !#13/o.3 



Otros temas abordados en este n0nero son: el ef ccto d..., 

las computadoras, el stress y una breve semblanza dela feminista 

brasiñela Susana Prats, con motivo de su muerte, escrita por Te

resita de Barbieri. 

A lo largo de estos 14 primeros números de doblcJornada 
podemos ver que son variados los temas abordados, como variadas 

son las actividades que realizan las mujeres: sin embargo, los 
temas tratados con mayor frccuenéia y profundidad fueron: Movi
miento Urbano Popular (mujeres de CONAMUP, Asamblea de Barrfos, 

CUD); participaci6n política (partidistas, diputadas, ser. ·1oras}; 
el movimiento feminista (mexicano e internacional); maternidad 
(mortalidad materna, paternidad y maternidad libre y volunt2:ria); 
las trabajadoras y sindicalistas (costureras, telefonistas, ma

estras, maqui.laderas y electricistas); y todo tipo de violencia 

hacia las mujeres. 

De manera paralela, siempre ha estado presente -a:lllque 

no se aborde ampliamente- el sector salud en relaci6n a las riiu
j eres (el SIDA, los anticonceptivos, el ultrasonido,etc.). Por 

el contrario, los temas que no fueron muy abordados son: la VE 
jez, la infancia, la SCA'Ualidad, las 'Índígenas, las jóvencs-

-estudiantes r tampoco ha habido mucha infonnaci6n internacio

nal de mujeres. 

Muchas de estas carencias se resuelven en los ní1mcrr.!" 

siguientes, correspondientes al segundo año de D.J. (abril 1983-

marzo 1989), en donde se consolida nós el suplemento, porque' 

está mas definido el tema central y complementado con otros pe 

queños artículos. En los números siguientes a nuestra revisi6n 
monográfica, D.J. trat6 ampliam<:nte los siguientes temas: 

FECIH No. 

-Abril 88 14 

-Mayo 88 lS 

-Junio 88 16 

-Julio 88 17 

-Agosto 88 18 

-Septiem.88 19 

-rl.niv.ersario 

-Octubre 88 20 

-Noviem. 88 21 

-Diciem. 88 22 

TEMA CENTRAL 

Electorado femenino. Cultura feminista y 
der. SIDA. 

Nortalidad materna.. Planificación fami.1ia'.r 
y parteras. Impunidad r.:.édica. Violacié?D: ~im. 

Trabajadoras domésticas en América L~t~n~. 
Sexualidad san<1 (maternidad libre) • · '' 

: 

Mujeres y Universidad . .r-~ujeres sandiniStds. 
La poligamia entre los I:lormones. :¡ 

La violación (reportaje, testimonios); Cam
pesinas violentadas. Fe::iinist:1.o y poesía. ),i 

Mujeres del 68, recuerdos y testimonios.:! 

Hujcres y participación política (enc.Ues~a 
a partidistas). 

Las mujeres de Chile. La prostitucióri:, inf~ 
til, producto de ·1a miseria. ' 

': 

III Encuentro Continental de Mujeres ~onha 
la Intervención. Delegación de mujeres'"méxi 
canas y proceso electoral. Puerto RicÓ: u~-
Estado libre sin libertad. !i 

Mujeres y locura. El SIDA. La infeliCida~. 
' ;1 

il 
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-Enero 89 23 

-Febrero 89 24 

-Marzo 89 25 

-Abril 89 26 

-Mayo 89 27 

-Junio 89 28 

Mujeres refugiadas. Mujeres contra las armas 
nuclc<lres. Riesgo del e:nbar3zo precoz. Hujcrcs 
de 3rasi1. Aborto tardío. 

L~ ética sexual del V~tican~. Ln nujer católi
ca en la iglesia de Méx:ico. El SIDA. tiliorto. 
Crisis en la iglcsi.:i. Un.:i wonj.:i. feliz. 

Segundo aniversario de :'.).J. (c·.~c.luación). Dcli 
tos sexuales (reformas ~l código Per.al, testi
monio, debati.:?). La violcnci~ en Chi..-¡ialhuac&n-: 

Derechos hu.'7lanos de las rnuje:o:cs (er.trcvist.:-ls a 
ex esposas de dirigentes de izquierda) . Mv.rgi
nación a homosexuales. Democracin de nuestrcs 
cuerpos (aborto, testi~~nio). La alfabetizació~ 
es una puerta al mundo. 

Aborto. Un millón de niños naltratad.o::; en Hé-
xico. Nueva píldora abortiva (RU-486). Qui¡;-
nes abortan en México {encuesta). 

Las mujeres en las polític.::..s pG.blicas óe>l Es-
ta do Me..xicano. Mujeres de la 1·hxtecu. Fcwinis 
me sin culpabilidad. 

Como se puede ver, la mayoría. de los temas abordado~ 

en cada número de D.J. se basan en testir.10nios, estadísticas, 
antecedentes, entrevistas, en fin, desde distintos puntos de 

vista, tanto a nivel nacional como internacional. El suplemen

to es periodístico ?orque los temas que abord:: son de intc'.·és 

general y de actualidad nacional. 

De los 14 números analizados 10 son monotefi"iÍtico~ :' 

4 tratan temas muy diversos, sin que necesariamente uno 2ir~d0-

mine sibrc otro. A pesar de que el equipo de D.-7
• coinciC: .. en 

Derechos Humanos 

Con el nombre de Teresa Juárc::., amena::.ada de muerte, y con el pedido 
de las otras agredidas para que se mantc11ga11 los suyos en sccrcro, se inicia 
fa lista pública de las mujeres que abortamos de manera clandcstir::1 en 
fl.féxico. 
¿Quiénes nos sumaremos a la lista de abortantcs que exigimos justicia y 
reparación de los darios, y el reconocimiento jurídico de los derechos 
humanos de las mujeres? 
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Frente Continental de Mujeres contra la Intervención 

El centro a trm·és del cual las mujeres se relacionan con · 
los hombres y con las demás mujeres y ocupa11 1111 lugar 
e11 la sociedad )' en el cosmos, es la sexualidad. 

seiialar que los temas deban ser Jiversos en cada ntimero, es <ld-
.! 

cir, que no neccsnrimnente deba ser monotcmático, en ocasiOnc-~ 

se justifica por la importancia de los temas (aborto, ·mortaiÚ 

dad materna, enamoramiento, la reconstrucci6n). 

Finalmente, .respecto a este ap:irtado, podemos decir i 

que durante su priffier año, el suplemente doble.Jornada fue terruí

ticamcntc equilibrado ya que lo mismo abord6 temas del movim~:eE_ 

to feminista (Encuentro Feminista) que del movimiento de las, 

mujeres (Movimiento Urbano Popular, campesinas, clase media)~ 

sin dejar de lado las estudiantes, partidistas e investigadora~. 

2. Secciones fijas: 

A lo largo de este primer año de D.J .. se constituyeron 

cinco secciones fijas que a rillÍs de dos años de v:Í.cla. de este: SU· 

plcmento continúan dando inforr.iación específica .. Las seccio11es 

son: ''Viejerio", ''Vicios y Servicios", "Qué leeri•, "El CucrJ,o" 

e "Insólita Cotidiana". 

En cuanto a la primera sección, su coordinadora Rcisa 
1 

Ma. Rodríguez cxpliG1 su objetivo en el primer nún:ero de n:·.J.: 
"Se .i.11.ten.ta Jte.~wnUi. la mayoJÚ.ll de fu .i.1160/LJJ!aci6n me1iwal que 

pueda Jtecabalt6e wblte .f.c hecho, cU.cho, be.abajado, Jteafi.zado o 

-0u6lt.i.do pOt! . .t'.M muj e.ILM en e6 e f.ap-60; -0 e.a. uo po!>l.tivo o ª.~ficl

Uvo; e.xp.UcJ..to o .únpU.c,i..to; c,'t-Ui.c.abte a a.ptul-te pali.il la c,'l.Lt~ 

cca.; pJtogJtuú.ta. o JtctM.da.taJuo; de Jtei.-te.i.=a.ci.611 pe.'Ll>ona..t'. o cole.e 
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uva; ,;ocúit, c.u,UuJlal o polltic.o, M.l e.orno buce~o ~ que pOll. ,;tt 

.únp0Jt.t,•11c.út, de6.i.11e11 en to ¿,oci.a.I:. rm IU,to de l':.tait.~ 60-'Unaci.61t conó 

tan.te que evol'.u.c..¿ona, e11 Ca mecüda. de un .i11:tc-tl!.ó ge.n~Jt.a.i:ézado 

La .énó01rmac.i.611 '->e tli.a..talt.á e11 to~ tl!Jmu.110b má,~ c.onMetoó y con 
mayo-t 1.>obJ-vi.edad poJ.>.i.bte" (V, J. "1, mM.zc 1987) • 

De esta manera, "Vicjerío" informa pcrmn.ncnteTilcnt0 de 

las mujeres orgal).izadas que porticipon tanto en encuc¡-¡tros bbo 

roles como en foros de salud y derechos h=nos. En esta sc,:ción 

están presentes las actividades de las mujeres en m:itcrie? de 

violencia, medios de comUJlicación, sexualidad, salud, en fil;. 

i\quí se infonna tanto de lo que aconteció el mes anterior c·;:¡¡o 

de lo que acontecerá durante el siguiente mes. Esta sección se 

"alimenta" tanto de la infonnación que generan los divcrsu::> g1~ 

pos 

que 

de mujeres y feministas como de los cables internacimial,~s 
llegan a La .Jorn:td3. 

En México, la carnpaila en contra de la mortalidad 
materna, impulsada para el 28 de mayo. día 
internacional de acción por la salud de la mujer. _.(.;¡ r. 
tuvo ecos en algunos lugares. El equipo de '1J1-¡1il~"IJJ1 · 
Dobfejomada estuvo presente en el acto organizado /-::~Yloo.-: /Jeto ;id e/e P.· 
d 28 por la Unión de Colonos Tierra y ~ibertad ¿cª'!sq., es- e,.1 ~/ C'lJrs 11os

0
,.. 

(Ucotyl) en donde. con el lema de ··~1u1er no llores, e:
0 

11i'icJ 91¡" h 1fc:h· 0 Pe. Ji:¡ J· /.. 
h:-.bla", se realizó un foro de denuncia de malos '1is::i_o ,.;_cJC'.s 1• <ilJ c/'0 • e: ~ºe~ . "Ir. 
trarns y arbi:raricdadcs de mCdicos en contra d.:: las l'l}iJ 

1 ~r1ca '-'n1;;,. "s1" "ter/']¡ ~Jí.J 0~''!<....r ;,~O'" 1 mujeres. Durante d acto, realizado en l.1 colonia _req/r:.7]0 ~IJ ,,;cilr /'"ºtip 1/J;,ct. 'Je¡i"'- 7.1.r,0,r..'1 ÚJ\r 
Artes grificas, las mujeres sustituyeron el discursC'JlJJ]¡ '<t.:.k,:f f.110, 1: /J;¡/Je~s JJ10 °s 11e~l.1 caº es ¡¡,.cqs ¡z: ~1l1 
con testimonios de panos mal atendidos, //Jcl] ~· de 0s !t.¡~ í;:¡fJJ: .r"JJ. ""sos éJ llJ "!Clic¡'-?i1/¡. e /cq. "s,;¡-
diagnósticos cquiYocados en cmb;:i.razos (como ;1cuq1~1º1'JqjéJs 1 c'/'"s. ;:,1-:_.-i, J:oc/l.!c de- 1/1.Jc'r C' OIJ. 4/r /<Is 
~onf un<li~los con .rn.m~rcs malignos y practicar 1 "<7o'c: e_¡ e;.::¡ fii,. · ~ q ·_1c'rc

0 
1.:-_. s.? ~o,. <le <i1¡sfo 'l1 A-fe·,. 

mtcrvcnc10ncs qmrurg1cas), y amenazas de abortos; P.J:<.Q "r.tr0 lJf.¡¡d lis 'o~''s J· -\qi/J¡o'. lq /'/ rr-0¡;"~1_co 
~plicación de medicinas contraindicadas p~ra la s l'IJ ¡. e/" 1;,· l-'<ir~ ·:Oo h t~'er11 <ict. ;'.l~r 1

º1J • ils[ 1 

... .-a\idcz; salpingoclasias efectuadas sin .i l'0/
1llc.:i . :IJsc. :s.. "'s <le¡ l '-'tJ/11 "'l 

consentimiento de la paciente, etcétera. Problemas r,~ o, c:iolJ ¿~oc/0f!IJ /¡:¡ l""Jies so se 
que en apariencb. son personales fueron " 1-:ru o/"/¡¿l} 'IJ"s" . ele 
10cntificados como de toda la colectividad. . 0 <Jr1¡ct IJ;¡ J· ;1f0r 

Las organizadoras anunciaron que este foro es el <iq"'s. rºJ'c.•//J'~. 
punto éc :irranquc para empezar a rc~lizar acciones Ctos 
concretas que eviten y. en su caso. castiguen. los 
abusos cometidos por el cuerpo mCdico contra l:ls 
mujeres. 
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En la mayoría de los números <le D.J., la sección ''Vie

jerÍo" publica notas relacionadas con el tema central del mismo, 
tal es el caso de mujer y medios de comunicación (VER CUADRO MO
NOGRAFICO #4) y el del IV Encuentro feminista (VER Cll\DRO ~10:-10-

GRAFICO #7), por cit;ir algunos ejemplos. 

A nuestro juicio esta sección es importante porque sir 

ve para darse cuenta que las mujeres (sindicalistas, amas de ca 

sa, intelectuales, lesbianas, obreras, cmnpesinas, estudiantes, 
etc.) estan activamente participando desde sus propios espacios 

(la fábrica, la escuela, la casa, el campo) y que cada vez r.iás 
se siguen organizando, creando nucyos espacios de expresión, di~ 

cutiendo sus problemas sociales y de género y buscando formas 
de resolverlos. 

Respecto ala sección "Vicios y Servicios", Rosa Na. 
Rodríguez explica -en entrevista- c6mo surgi6: "Fu.e i.dea. de. M .. ~ 

;ta. LamM, eLCa exptic.aba. len -CM ,~c.wúonM µ,tepa.ta.ta/Úa.l) que 

lta.ff p!VÚ6CÜ.c.M M!Júo¿ que tie11eH wta. ¿ec.ú6n a.6,f. que tiene que 

ueJL c.011 .!'.a. 60.f.edad de .f.a. gente en .CM gM11de6 Wtbe6: .ta. .üic.omu-

1úc.aú6n con .f.a. gen.te, -CM pWM, .f.a cJ1,06-Ll hace que. .!'.a. gente 

u.<:ua en 1.iu pJWp.<:q. c.eld.i.ta. A.f. prc{.nc..ip.<:o f!O <1eiiU Cóa. .<:de.a. wi 
:trutto pe.que.iiobWtgueML peJLo como i:a maffo-ua c.<1:taba de. a.c.ueJtdo,.1e 

a.c.e.p.tú. Lo-6 p,UJneJLO<I anunúol> 6ueJLon de .f.a.6 mümM mujeJLCl.i del 

eqtúpo o a.nii.gM pe.Jto a.ltcM <1e n:rutt éenc. c.011 geiite de fiuer..a. Se 

hrut pll.Ouoc.ado enc.uen.t-w.!f a.g,~ada.bf.c.1.i. La. .6cc.ú611 de "V.<:uo.6" btL6 

e.a c.f. am011., .f.a. c.omp1i.cn.6.lón, a..f.gtLi.C.'1 con qtLi.é.11 pfrvtÁ.c<'t ff pMeM, 

,{)¡, a..f. CÁJte o a..f. :tc.a..Vw. E6 w1 Mpa.cA.o pa.ltct 1.io.Ca.6 ff pattc. 1.io.t:o1.i, 

geitte que bu6c.ct c.ompaiüa. eue1itua.f. o pe1unane11-tc" ( 9). 

~~LC!os[!I /sERVICIOS 

VICIOS ..• 

Santos, te \'j en el Zócalo y 
no pude resistir gritar: 
;Todos contra el Pacto! 1 
(25). 

Alcnción, mama soltera, 
::i.tractiv::i, o dama :uractiva 
que desee tener una compa11ia 
ocasional con proícsionista 
casado, 38 ::mes, 1.~. bien 
conservado, no reo. Mi fina
fülad es un relación perdu
rable, no busco pasatiempo 
fugaz ni me gm.ta jugar con 
los sentimientos de nadie. 
Ofrezco a.bsoluta 
discrcción.(95) 

Soy arquitecto con simpa
tía por 1.::i.s causas de
mocráticas, gusto de la 
buena música, el cinc y las 
artes plásticas. Te busco y 
no te encuentro, s~ que 
existes: tienes menos de 35 
afias, eres atractiva, inteli
gente y con alguna prepa
ración univcrsitnria; escrí
beme (68). 

Hombre jm;cn invita a fémi
nas, entre los \"cint~! y los 
treinta ai\os de edad. a com
partir convcrsacione5. cami-' 
natas y di\·ersiones cc•njuntas 
paro. enriquecer mutuamente 
nuestras \"ic!.as.t9.i) 

Mujer madura. sensible y 
juguetona, desea rela
cionarse con homl:rc de 30 
a 38 ai1os par~ ir.tcrcam
biar charlas y di\"crsión. 
para empezar. (76). 

Auxilio: Jo\·cn de 11 años, 
próximo a casarse:. timido 
e inexperto :sexualmente. 
¿~odrias ayudarme? Uni
co requisito: mujer con 
deseos <le enseñar. No im-' 
porta edad. estado CÍ\•il ni 
apariencia. L' n.: esposa fe. 
tiz i.c lo agradc-cc~:i (82). 
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La sccci6n 11Scrvicios11
, como su nombre lo dice, cb. iQ. 

fonnaci6n acerca de las actividades de los g1upos (CIDHAL, C%~WAC, 

SEDEPAC, ETC.), así como cualquier tipo <le n·xesidades y scn'i
cios (clases, niñera, viajes y todo tipo de ,·entas). 

SERVICIOS ••• 

Curso b:isico de Fotopc
riodismo (tcórico-pr:ictico). 
Duración tres meses (sábados 
de 9 a t.i horas). Interesadas. 
comunicarse con Andrés Ga· 
ray; por las noches al 552 51 
97 ó al 592 21 29 durante c:1 
dia. Costo: cien mil pesos 
mensuales. Incluye material 
fotográfico e instal:icioncs d::: 
laboratorio. Requisitos: cá
mara fotográfica de 35 mm. 

Relaja tus brazos ... tus pier · 
nas ... los músculos de tu ca-
ra ... el tóra..x y la espalda ... 
relaja todo tu cuerpo. Entre
namiento en relajación mus
cular profunda, en audiocas· 
selle, método psicofisiológico 

·eficaz para el manejo ra· 
cional de estados de tensión. 
Pidelo a Astrónomos 64-2, 
colonia Escandón, México. 
11800, por diez mil pesos (di-; 
rectamente) o quince mil, en' 
siro. 

SEDEPAC, Programa dc 1 
Mujeres Servicio de docu-, 
mcntación sobre mujeres, re·' 
gistro de prensa. Huatus.:o 
No.30, Colonia Roma. Acu-
de a buscar o a proporcionar! 
datos. Las mujeres de Améri-' 
ca Latil1ü t!: lo agradecerán. • 

CENTRO DE DOCli
!\t E N T A C 1 O N \" 
BIBLIOTECA DE LA 
MUJElt-CIDAllL, AC. 
Revistas, libres, do::umcn
tos. Visítanos o escríbe
nos. Lunes a s31:-ado 9:00 
a 14:00 ill'fª"· 1 u:i.cs, 
miCrcolcs y \i::~·n1!:: , :30 a 
19:00 horas. Calle de las 
flores No. 12. Col, Aca· 
pantzingo, Cu1.:rna,·aca, 
t>.lorclos Tcl: 18-20-58. 

Poner un anuncio en b sec
ción Vicios y S;:n·icios supo
ne, además de pagar una mó
dica suma (cinco mil p.:sos), 
registrarse con un número 
(rcspct.:mos el anunim:no), 
con el cual podrán ..,.cnir a re· 
coger 5u cor.rcspor:.denda . . 
Las respucstJ.!. a es:a secc:ón . 
deberán ser :n\·iadas a la di~· 
rccdón c..lct periótl;:.::v, aten
ción Dobfojcrnada, y consig. 
nando claram;:nte d número 
del anuncio al que cst;l.n 
respondicnd0. 

Inicialmente en la sección "Vicios y Servicios" se uti 

lizaba el ingenio y la imaginación para solicitar un encuentro, 
amoroso, amistoso o intelectual; sin embargo, en algunas oca.si~ 
nes, se han hecho presentes los anuncios m'1sculinos solicitan-' 
tes de una grata (bonita, alta atractiva) personalidad femenina 
dispuesta a una relación"pasional", "liberal" y "sin compromiso". 
A pesar de esto, el é..""<ito de esta sección se puede ve:rificar con 
tan sólo checar el nú.-ncro de anuncios: para el primer aniversa

rio de D.J. ya eran 87, sin contar las veces que se repite cada 

anuncio. 

Tanto la sección "Viejerío" como "Vicios y Servicio!;" 

aparecieron desde el primer número de D.J •• La teTccr ay breve 

secci6n "Qué leer" comienza a parecer desde el segundo número' 

de D.J. y su funci6n es sugerir bibliografía complementaria al 
tema central abordado. Así, en el número dos encontramos biblia 
grafía feminista, en el tres de maternidad, y así sucesivamente. 
Esta sección no fue totalmente constante, pues de leos 14 números 
analizados aquí, en tres no apareci6 "Qué leer" (.*). 

~_EER_ 

(*) Para más información consultar Cuadros Monográficos .. 

_j 
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?\fa. de Jc:stis Izquierdo, 
Las, Los, Lt·s. (Lis, Lus), el 
sisu•ma scxogt.:no y la mujt•r 
cvmo s11jc10 dL• trart'>forma· 
dónsocial, Darcclona, 1983 

Vcrna Radkav, La fama Y, 
la vida ... una fábrica y sus 
obreras, Centro de lmcstiga· 
cioncs y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CJE. 
SAS), Cuadernos de la Casa 
Chata IOS, MCxico1 198.t 

Estela Lc11er.o, E/ l:uso y et 
sexo. l:i mujer obrera en dos. 
industrias de Tl:l}..t:al:i, Cen· · 
tro de lnvcstit;acioncs y EstU· 
dios Superiores en Antropo· 
losía Social (C!ESAS), 
Cuadernos de la Casa Chata 
106, México, 1984 

AnneTristjn, La alcoba de 
Barba A~ul (Realidades r mi. 
tos del amor a través del 
tiempo), Ed. Gcdisa, Barce. 
lona, 19SO. 

L~NllJER 
f:'IU.luiíf.:.Uf/1L-t.'ii.D 

Al igual que la secci6n anterior, la columa "El cuerpo" 

aparece a partir del segundo número de dobleJoniada, donde aboE 

<l;.i el tema del SID.-\ y las mujerees. En este espacio se informa 

permanentemente de lo que tienen que ver con la salud de las ~ 
jcres que obliga a abordar mayoritariamente lo relacionado con 

la fecundidad. 

csdc antaño ha 

D sidola 
menstruación un 

literal dolor de cabeza para 

1 

l:l mujer. Ese proceso 
fisiológico mensual durante 
aproximadamente 30 años 
de nuestra vida ha dado a la 
sociCdad armas suficientes 
para m:i.rginar a la nujer, de 
manera parcial y/o 
permanente, de actividades 
políticas, económicas y 
sociales. 

Y aunque much:.,; tabúes 
ya l1an.sido rntos por 
mültiplcs razones. no dejan 
de presentarse los .. negritos 
en el arroz". 

La era moderna y las 
nUC\'i!S tecnologías hnn dado 
al traste con la sencilla 
toallita de algodón que 
m.:estras m.adrcs y abuelas 
us:i.ban, de mancrn muy 
discreta ("con más 
\'Crgilcnia qi.:c c:mtda"), 
para recoger los flujos 
menstruales. Pero los 
"co:!ballitos" cmp::¿aron <!. 

convertirse en r,i¡.~éticos y 
los trastornos cc:::1c.iu.rcn a 
aparci:cr. 

Y, mientras m:is 
"rcctangularc5" o 
"amoldables a tu cuerpo" o 
"que no se notan" o "con 
much;is c:i.pas 
supcrabsorbcntcs" n 
"totalmcr.:c ar..::.!ómi .... ., 
pa:<i rcahnemc "s:-i.ber ~:.:r 
mujer" rcsultarn:~. m:ís 
probabilidades l:ubo e!;; 
contraer infecciones 
\'agin:iks ca"JSad:is por le:> 
tampuncs y toalla~ 
sanitarias, siendo u.1:! de las 
m:ís peligrosa.e; el SimJromc
dd Choque Tóxicú. 

Es en Est<:.Uo::. Unidos 
do;:de mis se ha cx<cndi~') 
esta enfermedad, C'..!\'a 
C3.ractcrislica es h · 
complicación de i:.l'ccc:ones 
agudas po• el cstaf1loco..:o 
dorado. Se manifiesta con 
fiebre. faringitis. di:ure:.. 
ccfalc3. y critrod:::rmia. 

Si no es di:ignost:~3.da y 
controlad.~ :i tiempo p~:cd~ 
provocar la muerte a través 
de una falla orginic:i. 
mtiltiple, cu:indo \-ari(•5 
órg:inos empiez:in a fo!!ar en 
serle (espccialmeme d 
hig:!do, la cin:dacio, 
general y el sistema 
nervioso), lleg:i~do a 
terminar con la \'id:i de la 
paciente. 

En :--léxico, el acrnal 
coordinador del Comi:C de 
ln\·estigación del Hospital 
''20 de !'oviembre" (del 
ISSSTE) y catedrático de la 
UN:\~t. Dr. Jocl Rodriguez 
Saldni1a, n<>ienta qu: no hay 
rcgi<>tro n::cional aqui sobre 
este Síndrome, y re.:onoce la 
urge11cia de informar, 
pri111:ipalr.:ente a las mujeres 
jó\·encs -la edad prnmedio 
de \:is afectadas es de 22 
ailos-, pues a la fec:i.a 
pocos estudios se han 
publicado. y de los casos 
t!.ete..::tados por lo re~ular no 
s:: informa a la Dirección 
General de Epidcmfologia. 

Hace ocho años, 
investigadores 
es<:a:Junidenses dcscr.bricron 
que de l:i.s mujeres c,u:: 
presentab:m el Síndrome (el 
71 por ciento de los casos). 
l:l mayoría usaba tampones, 
CU\'O.s características de 
co~n;iosición se b:lS:n 
prindpalmcnte en p::qucíl.os 
cubos de espuma di! 
poliester propicia:ldo el 
perfecto medio amticntc de 
reproducción del 
estafilococo dorado 
(cultí\'ado en este tipo de 
material, bajo una 
tcr:lp:r:!tura de 37°c. por 24 

1 
horas, ¡;encra 145 
miligramos por mililitro de 
toxina; p::ro su cui'.i\'o en 
iguales tiempos y 
temperatura, p::ro ::n 
~rboximetilcelulosa 
-matcrfo.1 presente: en la 
mayorfa de los tampones 
v~t;inalcs- b producció:i 
:!.Sciende a :oo mil.gr;unos 
por mllilitro). 
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,\sí, e~ta sc:cción ha jnformado durante el prL'ller año de 

D.J. de los principales métodos anticonceptivos; del SI!l<\. y la 
monogamia; de la píldora para después (RU-486); el ultrasonido; 

la Red <l" &ilud ele la Mujer; la anticonccpción; la rel<:1ción se
nectud-sexualidad; y el efecto de las computadoras en la salud 
de las mujeres. Irónicamente, por razones de salud (la~utora de 

c5ta .:olumna,Sylvia Tirado, se cnfennó) esta columna no se puhll_ 
::ó en cuatro númerc:: (#6, especial de Aniversario, llS y #9) ._ l. 

A través de esta coltL-:ma el suplemento cubre pe:rmanen- 2
• 

tcmente una de las áreas más importantes para el bienestar de la 
J. 

vida -,,menina, quedando siempre a la cabeza todo lo relacionado 

con la maternichd que es la segunda causa de muerte entre las 
mujeres. 

l'inalmente, la sección "Insólita Cotidiana" tiene corno 

instrumento básico las estadísticas que sirven para dar un p'1!1~ 
rnma general de la situación de las mujeres en determinado ámbl_ 

te social, mediante porcentajes. Este cuadro estadístico no a
parece en los primeros números de D.J.; mas bien surgió sobre 

la marcha v se publicó por primera vez en el número especial de 

Aniversario ('<cpticmbre de 1987), donde presenta el porcentaje 

de mujeres que participan en el Movimiento Urbano Popular. 

4. 

5. 

'6. 

7. 

s. 

9. 

JO. 

• 11. 

Esta sección -que apareció en 6 de los 14 números ana 

!izados (especial de Aniversario, 119, #10, #11, 1112 y #13)- casi 11• 

'sicn~1re cstói Tclacionada con el tema central de cada número. 

De esta fonn~ abordó respectivamente la situación, en cifras, /J. 

.LA lNSOLITA COTIDIA,NA 

Porcentaje del total de mfembros qu~ com
ponen el ,\fo1:imiento Urbano Popular que 
son mujeres = ~:O por ciento. 
Porcentaje del total de dirigentes del ,\fod
micnto Urbano Popular (/\fUP) que son 
mujeres = 20 por ciento. 
l\'úmero de dirigentes de le Coordinadora 
Unica de lJamnificados (CCD) = 15 
Número de mujeres entre esos dirtgcntcs = 
tres 
Porcentaje de hijos de mu]crcs pertenecien
tes a orgc.-:i:.aciones urbar.as que nacieron 
sin que ella.$ los desearan = 40 por ciento. 
Porcentaje de estas mujeres que declaran 
que estos hijos nacieron por imposición del 
marido = -13 por ciento. 
Porccntaj.! de estas mujeres que declaran 
que tstos. hijos nacieron por ignorancia o 
desconocimiento = 33 por ciento. 
Porcentaje de mujeres pe.-renecientes al 
AfUP que declaran que no existe igualdad 
entre ellas y sus esposos = 70 por ciento. 
Porcentaje de mujeres del i\IUP que traba· 
jan entre dos J' tres jornadas al dia = 60 por 
ciento. 
PorcencaJe de estas 11wjcrcs que .le dedican 
wm o mú:. jorr.adas al dia a la organi:.ació'l 
urbana a la que pertene::en = 56 por ciento. 
f'orcentaje de m11Jeres del MUP que decla
ran habcrs~ unido cor. su pareja por haber 
sido: sedru:ic!as. coercionadas, \·ioladas. em· 
bara:adas = 40 por ciento. 
Porcentaje de li•Ujeres <le/ MUP que decla
ran que su comparlero 110 realiza absolllra
memc ninguna tarea en el ho¡:ar = 55 por 
ciento. 
Porccnt•;je de estas mujeres :¡ue declaran 

que sus relaciones sexuales l!'s rc.n.ltan indi· 
jerenres. desagradables, o que ias ac!'ptan 
por deber = 51 por ciento. 

/.J. l'or.:cr:.taje dC' mujeres del r.:up tjllc? decla· 
ran ser ricrimas de actos de l-"io/encia por 
parte del esposo = 7.J por ciento 

15. Porcentaje de •'!Stas mujeres que deben pe· 
dir!e penr.i.so al marido para h!lcer actirfan
des de su propio gusto o inidatfra = 61 por 
cienro. 

16. Pora·ntaje de mujeres del lJUP qz:e dccla. 
rcr. qr.:c su panicipación en la organf:.ación 
les !ir;ní'fica ptoblcmas con su esposo = 56 
¡;or denID. 

17. Porcentaje d.: estas mujeres que declaran no 
conocer las .'eJ·es que protegen a las mujeres 
= SI por ciemo. 

1 S. .\'úmcro ác orgar.i::acfones que componen la 
Co,Jrdir.adon: Unica de Damnificados = 21 

19. :"\úm:ro c!.t e.aes orga6:cciones en las que 
se /:an podr'di' formar comisiones de muj.:
res = ~ 

20. 1\'úme10 de ,firlgcmes cntre~·isrados en di
i·:rsas oportunidades que declaran /unda
me.-:tal org.Jr. i::,ar a las mujeres = todos 

21. Ra-;·>:: princ1~pal qm: dar: estos dirigentes pa
ra ,w jL:nncr comisfom•s ele t.'.:.jeres =falta 
de tivnpo por e:tar dedicac!os a actividades 
de;7r.iJ~s r.:omo ¡:rforiturias. 

.Nnt:z: 
To:ln~ esio!· datos ;i:eror: obtenidos por 
C:,)h!:! Jo:·r.,':!da di:: l:! ln\'eslig.:ció:-i: .. De
i~ .:hos d.:- f'- ·ncro y movimiento 1.lfb~no po· 
pt.:J~r"', que está rC'aiizan<lo un grupo de in· 
\"t ::,~if.J.d:)r~'· b<1jo el •ipoyo d~ lé! r\ca<lemia 
.\lexk¿c:.i d;;: Di:rc ... :hos Humano'i. 

..1 
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de las IlRljercs en e1 ~llJP; las que se enfrentan al problema de he~ 
tigamiento y violencia sexual; quienes ocup;:m cargos políticos 

como senadoras o diputadas; del incremento en 1os artículos de: 
primera necesidad (1980-1987); estado civil de las mujeres mc.~l 

canas; y de las que <lacen stress ("problema número uno de la s:i
lud para las mujeres"). 

INSOLITi;tlcoTIDIANA 
L_:____¡---

DelitOS sexuales denunciados en el D~trilo Federal 
(198i y enero-abril 1988) 

1987 1988 
ENE FED MAR AllR 

Violación 1051 95 93 113, 106 • 
Estupro. 199 13 17 28 27 
Atentados al pudor ~38 13 16 28 22 
V1olac1ón en grado 
de tcntati .. :a 197 21 20 15 
Rapto 9~ 8 7 11 
Adulterio 71 6 5 7 
Incesto 17 

f"ucntc: Dirección General de Averiguaciones Previas 
de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal 

Delitos sexuales denunciados en el D~trilo Federal 
(1971 a 198n 
1977 2766 
1978 28-U 
1979 2564 
1980 2218 
1981 1957' 
1982 1664 
1983 2156 
1984 2039 
1935 2214 
1986 2202 
1987 2423 

1''ucnle:-V Informe de GL,bícrno del Lic. Miguel de la 
Madrid. Procur~duria Gcm:raJ d:: Ju~:kia del · 
Distrito Federal. 

9 
6 
7 

Estas cinco secciones no han dejado-de, publicarse en 

cada n6mero de D.J., por lo menos hasta el número· is correspo~ 
diente a junio de 1989. 

3. Géneros pc~iodfsticos: 

En las primeras reuniones evaluatorias de D.J. se cpE_ 

sideraba que el suplemento era muy feminista por el contenidd 
de sus artículos; luego de la discusión que hemos n::irrado en :'el 

apartado anterior se puso énfasis en la variabilida¿ de los i 

géneros periodísticos. "E.6 .únpon.tante jugcv't c.011 lM 9é11eJLo.5 J'i!!: 

JÚod.úitico<>, cuya pJt.únvi.a cuaLi.dru:l M l<4 conwi.6n; 110 puede 

UHO edtcVL -6U Jtolto peM01Utt, p.:in. mM que M.t.:". COIVLM.to. El é~ 

;to d!! La Jollnada llruiica e11 que -6e -Lee p1w1Lto y debcmo-6 ;,egu,Ur, 

Me ejC!Jllplo e11 doble.J0Jt11ada" ( 1 O), opina Dolores Cordero, edito 
ra del suplemento. 

Los géneros periodísticos abordados por D.J. duraiite 
su primer año son muy variados. De los cerca de 200 artío.il~s 
(198 en total) publicados en los 14 números de D.J. correspon
dientes a su primer año, la mayorí::i (50.06%) son géneros info~ 

mativos, menos de la mitad (30.80%) son de opini6n y menos de 
la cu::irta parte (13.13%) corresponden a géneros li"terarios. El 

nú.11ero de artículos correspondiente a cada c;énero periodístico 
se desglos::i a continuación: 

J 
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GENEROS 

Nota inicnnativu 
- Entreviste. 
- Encuesta 

Cuadro E::;tadÍ:;t. 
Bibliografía 
Anuncios (V.y S.) 

INFORMATiVOS 

59 artículos 
13 u' 

8 
6 

11 

14 
111 (56. 06%) 

GENEROS DE OPINION 

Art. de Opinión j_ ~rtículos 

Crónica 6 
- Testimonios 8 
- Columna 6 
- Reportaje 

GE\'EROS 

- Poema 
- Cueftto 

Ensayo 
- Reseña' literaria 

LITERARIOS 

14 
3 
4 
5 
~ (13.13%) 

En total corresponden 11~ <!rtículos al género infor-
• mativo, 61 al de opini6n y 26 al literario. Corao se ¡,c:cde ob-

servar, en su primer año D.J. es mayorit:;damente informativa, 

sin embargo, esto se transforma un poco durante !'U segundo afio, 

en donde atnnenta la opini6n, a tr:ivé-s de los reportnjes (las ~ 

jercs de Olile, l<! Iglcsi::J, ln Univcrsida, cte.). Como se puede 

ver, dentro de los géneros de op-ni6n, est;'Í incluido el testim-9_ 
nio, es decir, la historia de vida dc_!_as rrn.ljcres, un género 1.::s

pecífico que pcmitc conocer y acercarse a lo probkrn5tica fc-
mcni=. Al respecto Sara Lover:i co¡¡¡cnta que "lia.y que ho.cevr. e.rufa. 

vez mM .titaba.jo pc.!LtoCÜl.i.ti.co p,~o¡ÍM.i.ona.t u 6einúW...tc: peM .tambifo 

hay que. dc.jall. qu:::ta.5 ¡:JJLop.lM muj<Vtc..ó 110-1> cue1i..ten .6u e.xp<Vt.<.e11c.<.a., 

e.amo p01l. ej emp.f.o el .te~:túnoiuo de .f.M muj c,~c,:, que J'°'' abofL.taJ¡. 

6uevr.oa Ueva.dM a loó <16.to.110-1> de Tlaxcoaque; una. de e.f..f.a.6, RE_ 
-1>all..lo V.<.Ua.f.oboó Ruedo., no-1 c.01i:t6 c.6mo 110.b.út <1.ldo vc:,tdo.dc:r...'tluen

.te .e.a !Utz.z.i.a, f.o cual iu La Jo,tnada. liab.fo ac.f.Mado. Adei1;{u,, eH 

ue númeM Ma-~c.e.f.a LagMde /;a.e.e wm ne6.f.ex.W1! a.t Jte!,pec.to, hay 

wu c.ncuu.ta o. .f.o.-6 rnujcJLC-6 que {¡,:n aboJ-..taéo, w:a c.atr..ev.l-6.ta y 

wia cJL61uea, C-6 deú'L, M.tlín todc-~ Loó gé.aCJWó" { 7 7 J. 

O Carmen Lugo O 

.'() 

Wl'"'IJf' 
~<>lle · O Sara LÓvera O 

o1 .. 

O Perla Oropeza O 
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o Yotoxóchi1I casas o 

O Rosa María Rodríguez []; 

Para una revisi6n concreta de los géneros periodísti

cos abordados en cada uno de los 14 números de D.J., reraitirse 
al anexo de =dros monográficos correspondiente, que se en--

a.ientra al final de este capítulo. 

4. Colaboradoras(es) y lectoras{cs) de D.J.: 

La lista de las colaboradoras de D.J. en su primer ao 

ño es muy diversa, ya que los nombres corresponden tanto a home 

bres como a mujeres: intelectu:iles, feministas, periodistas, e_:: 
tudiantcs, profesionistas, poetas, acadér.licas y escritoras. Es:; 
ta gran diversidad dcmuestra·-entre otras cosas- que el asunto 

de las mujeres puede abordarse desde distintas perspeo:tiv.1s: lo 

econ?mico, social, acadéraico, poético, político, en fi11. 

En total fueron 75 las mujeres que enriquecieron con 
sus reflexiones y su ejercicio periodístico c::id::i uno de lns 14 

números de D.J. De este total 41 corresponden a las c¡ue c:o;c:ri-
bieron s61o una vez y 34 a las que escribieron dos o m.'Ís ve-
ces. La frea.iencia de estas Últi.m:J.s es la siguiente: 

Frea.iencia de colaboradoras* durante 
el primer año de dobleJornada: 

Dos veces: 
-Marguerite Yourcenar 
-Azucena Valderrábano 
-Ar::iceli Hernández 
-Sylvia Tirado 
-Ev:mgclina Hernández 
-Esther Seligson 
-~13rtha Aurora Espinoza 
-Aro Ma. Jar31llillo 

-Clara Guadalupe Girc5a 
-Judith Calder6n 
-Cannen Lugo 
-Gannen Brito 

C*r.En el nfuro 11 colaboradoras 11 se tomaron en cuenta -tant::; 
en hombres comó en wujeres- a quienes escribieron el artíc:ulo, 
con lo que quedan incluidas las autoras de los artíc.ulos o p6~ 
mas reproducidos. 
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Tres veces: 

-Marcela Al dama -Dolores Campos 
-Teresita de B:irbieri -Julicta Kirkwood 
-Ros:i Rojas - I nna SauceJo 
-Dolores Cordero 
-Gu:idalupe Iríz:ir 

-Olga Hannony 
-Josefina llernández 

-Patricia Vega -Isabel Barranco 
-Guillennina Alvarez 
-Guadalupe Loaeza 

Cuatro veces: Cinco veces: 

-Marta Lamas -Ximena Eedregal 

-Sara Lovera 

-Elvira Hernández Siete veces: 

-Yolox6chitl Casas 
-~!a- Isabel Inclán 

Once veces: Catorce veces: 

-Ana Ma. González -Rosa Ma. Rodríguez 

Como se pucode obscorvar, quienes esc·ibieron más ve-

ces fueron Rosa ~la. Rodríguez /,,na :.In. Gonzúle::, esto se debe 

a que tenían a su cargo la su:clén 1·v"icjerío11 que pennanentc-

mente aparece en la contrapu.-tacb del mplc:::cnto y que ahora 

coordin..1. únicamente J~osa M .. 1.. Radríguc::. 

En cu:mto a 1a ca'.aboraci6n masculina, esta ocupa p~ 

ce más de 10;; del total (85) de colaboraciones en el pr:illlccr año 

de dobleJorn:ida. La lista de los varones que esc:l-ibieron q de 
·, 

quienes se reprodujo algún material, es la sigufonte: 

I' 

-Francesco iUberoni -Carlos Fernúndez-Vega !i 
'i 

-César Vallejo -Luis Alberto·Rodrígue:i: 

-Mo.x Mejía -Emilio :abadÚa 

-Raúl Treja D~larbre -Pedro ~1iguel Arce 

-Enrique Gutiérrez Aicardi -Jaime Sabines 

Todos escribieron s6lo una ve::, con excepción de En
rique Gutiérrez quien escribió <los veces. (CONSULTAR CUADROS 

~10:\0GRl\FI COS ANEXOS) • 

En este primer año del suplemento predominan las co

laboraciones de las reporteras del diario, sinembargo, en la 

medida en que estas se fueron :llejando del suplemento (por ra

zones expuestas en el apartado anterior), durante el segundo~ 

ño se intendific6 la participaci6n pcnnanente de las que ahora 

constituyen la base de dobleJonLid::i, ellas son: Yolox6chitl C.'.: 

sas, Rosa ~In. Rodríguez, Perla Orope::a, Eh·ira l!ernándc::, Is:i

bel Barranco, Josefin:i Hernández, Isabel Inclán, Elina Hernán

dez, S:ira Lovera, Dolores Cordero, Enrique :.!3ñ6n (diseñador). 

Además se cuenta con el asescra.-niento de profesioniE 

tas y feministas COii!O Marta L~r.i::1s, Tere5ito. de Barbieri, Elena 

Urrutia, Ca1inen Lugo, !lll.tonict:i Rascón y Marcela Lagarde, entre 

otras, quienes adcm:is de escribir clan opir.iones, propuestas e 
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El feminismo: el gran 
cambio inadvertido 

Un concepto. societlad cfri/, rede
finido en la práctica. y sin dema
siada ortodoxia terminológica, 
como la zona de autonomía rcl::niva 
frente al Estado (ni independencia 
absoluta ni opresión fatalista}, se 
convierte en c~tos años en el espacio 
polítil.:o, psicológico y cultural, 
donde se fortalece la relación de las 
mujeres (no todas, no pocas) con la 
democracia. Entre los hechos rele
vantes de !.!~ta vinculación, destaco 
los siguientes: 

- !J politización de la mujer en 
las zonas urbanas, en favor del 
PAN al principio. ~obre todo en el 
Norte, ~ ahora, crccicntcmcnte, en 
favor dd c:an .. knisrno. 

- la b:,talla en la> colonias popu
lares, donde las mujeres encabezan 
la luchn por b. regulación de pre
dios, por los derechos ciudadanos, 
por la org::i.nización. 

- la prcsi:ncia crcdcnt.: en la en
señanza sup::dor. 

- bs pub1ic3ciones feministo.s 
rDoblejon:ada, Fem, ctcé1crn). 

. . . r¡ - !J. emergencia de nucv<?s cscri
Q Carlos /l.fo11sn·a1s __. toras, que ya no son fenómenos de 

c~ccpción, sino b incorporación na
mral a todos los tlmbitos. 

- el esfuerzo político y nomi 
uc sostiene el Sindicato de Cosm

rcras '' 19 de Septiembre". 
- el \'O.Sto número de grupos al-

tcrnati\'os, entre ellos, cok.:tivos 

'"· :__ el a\'ancc en los estudios dd 
cminismo, y la importancia incun- , 
cniblc del tema en los medios aca-

'démicos. 
Y lo central: la intensa. irreversi-

ble p:lrticipación <le las mujeres en 
la cconomia que, no obstante las di
sigualdadcs salariJlcs y el trato se- , 
xi~to, lle\'an al abandono de lo> pa
peles tradicionales, y a l_a 
me~arnorfosis inc:xorablc de la fami
lia. 

El pasado 6 <le julio, la no\'edJd 
· de las elecciones no permitió adver

tir algo sobresaliente: la intcn·c1:
ción masiva de las mujeres. ccmo 
'-Otantes, representantes: de c2<>i!la, 
coordinadoras ddcg~.:ior:íl.lC->, cn
cari!:idas de la asistcrn.:ia a lo:> rc~re· 
scnlantcs de c::i.s:Ha, propagandista~. 
ctct.1:tcra. Todo<> los p;!rtidos. e" pre· 
ciso reconocerlo, ,.-icncn Lk b<; tradi
ciones del machim:o y no trJm::m 
muy en cucm~ a las mujcrc!' en !:~ 
dirección ven la selección d: car.Ji
daturas, p.ero en momento~ á!r.idos,, 
las requieren en d:.:masia. 

iniciativas a las que se les da curso. 

En <loblcJornada existe pluralidad de opiniones ya que 

en ocasiones también han escrito mujeres que no se asumen como 
feministas y hor.Jores como Luis González de Alba qué'tien~ una 

visi6n muy distinta a la <le las feministas_ 

Por otra parte cabe señalar que resulta muy rcducidC' 

el equipo de D.J. para hacer, mes con mes, un suplemento de 12 

6 16 págiTas; sin embargo, las circunstancias econ6micas y de' 
t icmpo han dificultado el crecimiento del equipo base de D.J _: 

.. En .l'.i'. dobteJo:uw.da no -<1.i.1?Jnp1te puedl?.I.> eol'.abo1taJI., no Ú1?J1Jpite .ti.~ 

111?.1.> til?Jnpo, A:e .i.mpuea mlú. ae.tá de .e.a doble jo1t1tada, -ÚnpUc.a. 

u11a .trvi.p~e y la~.ta. eufú:vwple jo1t11ada, ad1?Jná6 del. Vt.a.bajo ah~ 
:U.arlo, el dom!E,Hico y el de .;eJL madit.e, del'. que c.ru.i. mmc.a. :te 

u"eva~"!J2), dice Yolox6chitl Casas una de las colaboradoras, 

d'stinguida por su constancia, sencillez y claridad de su tra
ixijo periodÍ.:.itico. 

DoblcJ01na<la ha sido un espacio parala opini6n, re
fl exi6n, expc-riencia y trabajo periodístico de muchas l!Illjeres 
y algunos ho:nbres. Sara Lovera, coordinadora del supleinento 

J1abl2 acc:·::.'l de las colaboradoras de D.J.: "En V.J. Ita. <?AcJLÜ:o 

.C" mürr.a ge;::te d:o v..:tc di.=¿o, :tamb.i.én gente de a6ueJta: mujer.u' 

def. r::ov.[m.i''-"fo ~oe.üt.f., e6.tw:Li.antl?.I.>, .i.11.:tet'.ec.tuaf.e-~, po.l'..lt.i.eM; 

:J cada \le.= 110 l .ü'.e.ga ma6 ma:tCJ'...lat de. títte,ta, te>ll?Jno.; colaboJta.

c.ic:W6 dr..t c.x.t-~a11jMo. Et -<1up.L1?Jne1U:o !>e eonoec. pOJtqtte no!>o:tr<LU :' 

ap.~ovccl1CunM .('.,o .ü16r..aM:t:wc.tuJUt de La Jo1t11c.da y .U.ellamM 1me~-
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.t'to -'>upf.::oie1U:o de. muj VI.e.-'> a. mM o rne1101> u.en d inec.cionc.-'> de. Ai:1é

. üca LILtina.. LM c.ompaiic.!LM pe,'t-é.odil>.ta~, la~ .te6Jt.i.c1L~ de ta co-

111w1écar).6n y del'. 6em'•:.i.-~mo de. .todo e.l Co1t.t.ú1l'.1:tc: no.!> e.11v.úz11 -'>u..!> 

mlLte:uaf.ei.. 

"Et númeM de Lct Mtijc,'t y ta 1glc...'>.i.a ("24) que cli.cw 

611e muy e:ú.tu-1>0, 6m1dame1U:a.ünen.te f.o lu.ho una ve.nezof.ana., Gla.dy-'> 

PMen.tc,U.i., ed.i..to/Ul. de. una Jtc.vü.ta de muj rvz.c~ i La ma.ta vida) y 

e,.l¡JC'.ciiLÜ.6.ta C'.11 CUM.ti011M de la -lgiM-Ú<. EUa ¡JJte¡.M6 e.e mC'...tc.

JÚaf. M peúó.ic.ame1U:e pa.Jta. do bleJ oJtnada" ( f 3 l . 

Por otra parte, al interior del equipo de D.J. se ha 

discutido mucho acerca de la presencia masculina en el suplemen

to; dos son las posiciones al respecto:una est~ interesada en 
iJ1vitar a mas hombres a escribir para D.J., cúentras otra deficn 

de este espacio como un lugar en el que escriben las mujeres pa
ra las mujeres. Esta dicotomía no ha llegado al nivel de la di~ 
cusi6n porque desgraciada o afortunadamente laparticipaci6n rn:i~ 
culina no se ha intensificado. 

Respecto a la participaci6n masculina, la editora Dolo 

res Cordero opina: "Loó lwmb,'tu han pa,'t.tic,tpa.do poco polL la éa¿;_ 
ta de conc,twua. que ha.y ea et me.d.i.o peJttocll..!>.t(co ·'tMpecto a loó 

teJ"a.~ que .i.11vo.l'.uC/Ul.11 a la mujc!L e .i.11va.!Uabf.emcnte al lwmb:te, JJS: 
.w de M.to no óe han peJtca..tado loó vMone.~. Nu1>0Vta6 liemol.> .i.nv.i. 

.ta.do a Lo.6 ¿eiione.~ a c.o.l'.aboJta:t u lo lta.n liec.l:a af.9tut0b; pe,'Lc e6 

wta <..Ü:tia.c,l6n pJto6undrnnc.n.te c.mi~a.da, 110 le va~ a .wgM a 1ta.cli.e 

pa.Jta que. co.l'.abo.'te, la gen.te ¿,e hU:eJteM c.11 lzace'tl'.o y v.i.e1:c.; no 

pcdcinc,,~ Jtoga:z.f.e a loó va.Jtoae.~ que vengan, de.ben c·e1ii.Jt bolo¿, y 

.~i.. no f.o ltac.en M poJtquP. 110 .f.M .i.n.teJtr.~a." . 

"Habiarne propuesto, y asi 
lo dije al separarme de la 
redacción del Siglo XXI, 
no vol'ler a escribir 
revistas, n~ algo 
parecido ... el hastío nuc 
ha producido en mi 3.nirno 
un trabajo de esa especie 
durante dos años 
consecutivos, me hace 
ingr~ta una ocupación que 
es dificil en México. cuya 
vida monótona y triste 
presenta muy estrecho 
campo al cronista, y hace 
imposible la omcnidad, 
requisito ncce:;ario para 
no ahuyentar a los 
lectores'·. 

Ignacio Manuel 
Altamirano escribía esta 
queja ap.Jrcc:ida en El 
Federafista en 1871. 
Desde luego, era válida 
esta renuncia en ese 
tiempo y para las 
circunstancias del 
"México monótono y 
triste'· de la época. Pero 
en e:;. te vertiginoso siglo 
XX. con sus cambios. sus 
crisis, sus inventos y sus 
problemas, surge 
impetuoso en el México 
agitado y cambiante el 
"Mujerio". Surg'.:! 
Doblejornada, y la 
ocupación de "cronista" 
es amplia -Sara Lovcra 
sería un ejemplo. por 
cierto nada aburrido. 

Dolores Cordero 
impide, con su 'ino. que 
los lectores "r, an", y \o.s 
compañcrns Isabel. Elvira, 
Yoloxóchitl, Patricia, 
Rosa. -con ellas nombro 
a todas- le dan a los 
lectores, no "hastío", sino 
razones y motivos para la 
reflexión ... 

Vale 

Carlos Bracho 
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far su parte, Yolox6chitl Casas dice "Eó .i.mpo .. 'l..ta.a.te. :t.!!:_ 

11C1L dent'to de nuv..tlut~ 1x~g.ütct6 eJ'. ¡;tui.to ae vüti. mMeutfoo ó-Ül 

eae:<. ea e.e ex.:tltcino de que w1 mu.c.lw ltabC e de 1'.a.; muj ette.6, ó-<'.110 

co1;oeett el pwito de v.:.f.>.ta. de .l'.oó compailVWó que eóMn .i.eiu..lb~ 

zado.!> a ta p1tob1'.emá.tiea de 1'.M mtijeJte;, Hay que peJuni,üJtf.e ta. 
eiw..ada a io.i. homblteó .6enó.i.b.iliza.da.i. en fu 1'.ueiia 6eme1u11a, p01z.

que 1'.oó o.tlLOb :Ue11e11 .todo!> 1'.06 e;pac.i.o; del'. mundo. Tamb.i.én e6 

.-i.mpo:U:ante 1'.a p1te;e11c.i.a mMeuLúicc el! V .J. pa.1ta coadyuva./t a c.011-

ci.c• .. ntú:a!t a .f.oó lwmb!tM de ute p<lLb, poJtque 1:0.;ot11.a.b 110.6 .lde.11-

:Ué.i.c.ainoó co11 1'.M mujeltc.6 y ú ya tenemoó w1 eompa.íielto 6eJt6.i.ble. 

a la cauM de 1'.a; mujelte.6 -eomo J01tge Scú11;-, u.to noópuede ª!!.!::: 
daJt a wut nueva 1te.1'.ac.i.611 eiit' c. muj et:..e..6 y l:omb.'1.c.6" ( J 4 l . 

Sara Lovera tiene una posición !1'.3s radical al respec 

to: "Yo no ent.i.e.11do polt qué noó da m.i.e..do que 1106 p1teglLllten pott 

qué no uC!t.i.ben 1'.06 UJ!o!te.6, e.l.t'.o.6 .6011 dttei!ob de. :todob lo.6 pe-· 

r.Á..6d.i.eoó de ute pa,W y han s¿do l1uit.J1úc.amente due;1o6 de :to-

doó 1'.oó upae.i.oó pe!t.i.odí.btico.!>, ei:.tonc.e-6, pon qué a 110óotlta.6 

1106 da .;e;z,tlm.i.en.to deeu.t'.pa que a..f'.gu.i.en d.i.ga: "qué ba.1tba1údad, 

debe;1 uC!t.i.b.i.lt m.U hombtte,;". Lu !temo.; dado opotttwúdad a f.o.¡, 

hombJt.M de exp11.Malt.!ie, nad.i.e .e.u p!tc::.lbe que v..cr...i.ba11; a .f.o.¡, 

eompru!e'tO.!i de La JqJtnada leb lie. perU.do rJ-vtlettlob 1J muehob 110 

loó haee11 pottque 110 quúr.w. Puede. lnbe/i b-<'.c..na úi:tene-<'.611 de ~ 
gwt06 c.ompa.iieJto.6, pVto J10 ~ un p.':.obt.c.'"'1n. de clWc.rc.-ún-i..11a.ci.6n Óll.CJ__! 

te 11 et.e.o,; .!i.i.no de qu.i.if11 puede. ltabL:t, tJ;<!j o:L de. la.!> muj elte.6. 

"El ttepa.r...to de .{'.o.; e~p.i.úo,•. pe,úocLU,:Ueo~ Ita. .1i.i.do 

IU.f.>t6JL.i.ea.mente .i.neQtútaT..lvo ( e1t ,;u mauott.:11 lia M:ta.do en mano./i 

de 1'.o.1:> lwmblz.M l, pott qtté. t::o; vamo; 11 da.1t 11ue.;:ttto e,,~pac,io, el 
que 6úuU'.me1U:e 1101:> gamunoó, po-'l. ou.if debcinaó óe1..t:..Ui. eLL~pa, palt. 

qué nM .tenemo-6 que jtLóti..6-tealt. Ye no me ju~tl(¡.i.eo pO!i.que a:ttuu, 

de dob1'.eJ0Jt11a.da ltay za culo~ de :Uutbajo u me'l.ezc.o w1 e.ópaúo plto

p.to y me lo he ganado jt¡nto eon c.f. Jte.;to de: mü c.ompaíieltM que; 

lum M:tado en 1'.a focha po:t 9a11a!t Mpae.i.oó f9Glta ltabl'.a!t de lM mu

jeti.M. Ca.da qu.i.e11 ( lwmó.'l.có ~r ir.ttj e'l.e~ l tencino.; nuM:tltoó ebpaclo.i. 

y V.J. e6 eJ'. v..pae,.i.o de y pM.a .La; 1J;u.je1tv... Etio-!. tienen ./iu pvú§_ 

d.i.eo, no&atl'-ab M:ta.mo.6 Ui.elta.ndo por.. ebtalt c:n to 6 petv~6d.i.eob .i.11-

dU6ttt.i.a.tM y poltque la .. ; 11ota; de .tab muj ettM .1ieru1 110.ti.e.i.a. -w 
lmg1111 homb!tu o muj eJtM" ( l 5 J • 

A pesar del aparente radicalismo de Sara Lovera, es 
preciso recalcar que ella ha sido de las primeras que invita Ó 
los varones a participar; no de una manera abstracta sino medi~ 
te una necesidad concreta, para un número específico de D;J. ii 

' 1 ' 

Por otra parte, respecto a las lectoras(es) del supl~ 
mento no existe tlll estudio especÍÍico, sin embargo hay aprox~

ciones hacia quienes son las lectoras(es) de D.J. Sara Lover~ 

explica que el so~, de les lectores de La Jornada son nrujeres y 
que si La Jornada tiene tlll tiraje de SO mil ejemplares, D.J. 11~ 
a a 40 mil mujeres cuando menos, de todos los estratos sociales 

y ccon6micos, fundamentalmente de la clase media y clase med~a 
alta. 

Otra aproxir.oción es de Yoloxóchitl Casas:_ "Yo cJi.eo 

que 1'.a .tee mue.ha gen.te.. En 1'.,~ U1úveJ'v~.i.dad 1'.a. leen :tal vez m~ 

.J 

202 



Siempre me hnn 
m;:i.ravillado las grandes 
rcvolucione5 construidas 
por mujeres, mas lo que 
me alimenta son los 
pequeños momentos 
cotidianos que nos 
reconcilian con la vida. 

Ahora mismo evoco los 
momentos frente al 
desempleo. la 
Incertidumbre, las 
carencias materiales y las 
propias contradicciones. 
Ver la ciudad desde una 
loma, preguntándome si 
existe puerta abierta en 
algún lado, tomar una taza 
de tó, y en complicidad 
con Emma disfrutar ta 
tarde leyendo a Anís Nin, 

Cuando las mujeres del 
68 testimonian su historia, 
cuando otras no!; hablan 
del quebranto de sus 
cuerpos, o de la soledad 
como su único refugio, me 
doy cuenta que no 
podemos vivir 
desencantadas, 
resignadas. porque creo 
que el trabajo nos salva, y 
digo trabajo como todo 
aquello que nos hace 
crecer y reccnaccrnos. 

Nosotras vivimos con 
los hombres por pasión, 
pero nos unimos con las 
mujeres por instinto. Por 
eso, a ustedes que hacen 
y viven una Doblefornada 
les pido que sigamos 
compartiendo otras tazas 
de té. 

Eugenia León 

Ojalá Dobleiornada saliera 
con mayor frecuencia, así 
como los otros 
suplementos que publica 
L3 JornJda. Aunque, claro, 
no se qué problema podria 
representar darle esn 
periodicidad, pero a mi 
Doble¡omada me hace 
falta más seguido. 

Leo el suplemento 
pmque Ca a conocer 
aspectos que r.ie 
interesan y que son 
importantes para la gente 
que me rodea. Soy una 
pre-convencida lectora, 
"feminista de 
nacimiento'". a quien le 
interesa una publicación 
de mujeres y para 
mujeres. 

Sin embargo. en 
ocasiones la siento muy 
•·:;eria", con articulas muy 
largos. que por falta de 
tiempo debe leer en.el 
transcu:-so de varios dias. 
Creo que le hace falta más 
sentido del humor y es 
muy importante utilizarlo, 
¡qué contundente sería 
combinar un bwen sentido 
del humor con lo 
femenino o feminista! 

En cuanto a sus 
secciones, Viejerfo me 
encanta y Vicias y 
!;ervicfos me da mucha 
risa. Ao;ovecho para 
felicitar a Do!ores 
Cordero; a qu:en no 
conozco, pero escribe tan 
bonito que en cuento veo 
su nombre leo de 
inmediato su artículo. 

Si alguien prcgunt<:!.ra 
por quC me gusta 
Doblefornada, en g0nc~~1, 
la rcs~ucsta no es dificll: 
Me gusta porque toda mi 
vida he vivido l!nadoblc 
jornada. 

Maria Victoria Llam::is 

del. 50% de i'.Oó que eomp1ta11 La. Jo.1r.11a.da.. Loó pe.:U:odútM, .también 

i'.a. leen, fo,_1 poU.tic.a-~, e1: 6-üt, dobtc.JM11a.d,1 ya u un medio ma.~ 
' ¡i 

de1tbio de lo.:, meclLoó. También .:,éque 110-~ i'.een .-u'.gw10& 6mtcfo1ut~- :! 

!Úo& públic.aó y p.!Lovado.~" l 16 i • :¡ 

::- 'i 
Finalmente p,demos decir que en aoblc.Jornada han es-:' 

tatlo presentes múltiples y v.ariadas firm::is, 1 o =l le da pl~ra~ 
litlad, diversidad y c;JTiquecimiento. Quedarfo pendiente un estu~ 
dio más a fondo respecto a las características específicas de'l~s 
y los lectores de este suplemento. 

5. Diseño y Tipografía: 

Sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con el cti'
seño de D.J. forna parte esencial de los mismos objetivos del ~;1 
plcmento; en otras palabras, tanto la portada, el tipo de letra:, 

las fotografías e ilustraciones, e incluso los espacios en bla~
co, ayudan a reforzar una idea determinad:i en cada número y <k ', 

acuerdo a la política editorial del suplemento, y desde luego 

del peri6dico. 

En los primeros nueve números de D.J. no hubo t':t r"'.se 
ñador específico, mas bien se contaba con el apoyo de Pegg¡• Es¡~~ 

no za (autora de_!logotipo de D. J.) y de Joaquín Bernal, dLcf'ado:· 

de los suplementos La JcrP,'lda de los libro"'. y La Jornada sei:::~n'.ü_. 

!fasta este momento el suplemento de mujeres no contaba ccn una, p·::;: 

somlidad propia que lo di stinguicra de los dcmas supl ementcs., 
20::. 



Fue hasta c1 número diez (Homenaje a Alaídc Foppa) en 
que se tuvo un diseñador permanente. Enrique Mafión, fundador y d_!: 

senador de La Jornada, comprometido con la causa feminista expli

ca en qué condiciones recibió D.J.: "Muy dú..pCA6ct, 110 ;te.1úa. w1a 

pVL6011a.U.dad pttap,í.a. Et ;tJz.abajo de. Jaa.quia Be,~na.t v., e.x.br.a.01td,i11a

tt,ia pVLo al'.. áeJL c.001td,i11ad0Jz. de. loó o;l:ttoá daá wpte.me1ito-0 del pe.

tt,i6d,ic.a á e. c.a!UÚa et Jz.,iv.,ga de. que. V. J. no adquúU.eJI.a wi v.,;t;Jéo 

p,~ap,io, -0,í.110 que. <1e. /1omage.núzct1ta c.on to-OÉ_e.má-0 -6upteme.n.ta-0. Zlú

úal'..me.1i;te ;ttta;l:é de. bMc.ctlt Wlíl Mt.ttuc.;tu,~ que ITTVLct mov-Unle.ii;to 

que. peJLJ1tlüVLa 'juga.tt' c.011 fu ,i1160Jz.ma.u611. Pct1ta fue.i!a.tt, p~de 

w1a ne.c.v.,,idad c.011c.Jz.e.;(:a: fu d,ive.Jz.á,idad del ma;tett,ial'.., fu ne.e.v.,,idctd 

de. e.qu<_t,ib1tct1t to-0 ete.me.1i;to-0 tipogr.á6,í.e.o-0 e.1tt.lte la 6eJne.1ú110 y la 

ma.6 e.ut,i110" ( 1 7) • 

El trabajo profesional y permanente de Enrique Mañón 
hiso que D.J, lograra un estilo propio, que se diferenciara de 

los demás suplementos, que ayudara a apoyar los artículos con 

inógenes y demás recursos del diseño. Al principio, D.J. no te
nía una estructura definida, pero a partir del número diez se 

decidió colocar en las páginas centrales el tema más importante 
del número y al principio y al final del suplemento los artícu

los de temas secundqrios, acompaüados de algunas colllllli,as (de

nuncia, testimonio, salud, etc.), llamadas bastardas que no se 
ajustan a las medidas mecánicas. El diseño de llañón pennitió 

también distinguir claramente las cinco secciones fijas del s~ 
plemento. A partir del número diez D.J. tiene un mayor cuidado 
en el manejo de los espacios y de las imágenes, lo cual le da 

agilidad. 

Inicialmente hnblaremos de las 14 portadas que inte

gran esta revisión monográfica: 

a) Uno de los elementos mas importantes del suplemento es 

la portada de cad.-i número que a la vez que informa del tema a 
trat:ir, lo editorializa mediante la imagen presentada. De las 14 
por_tadas corrcsponJicntc:; al priir.cr año del suplemento: S tienen 

corno elemento f'Ul1damental unci caricatura 01cchn por algún carie.E_ 
turista de La Jornada), 6 utilizan la fotografía y sólo una la 

ilustración (VER CUADROS MO.'/C'r.Rl\FICOS) . 

En la myoría dP ''1s portadas, aclem3s de la imagen, se 

publican algunos encabezados con sus respectivos créditos que 
dan un panorama de lo abordado en las pJginas interiores. Sólo 

en la mitad de los números analizados se explicita el teTIU cen
tral, esto es en los nim1cros: 1,2,3,7,8,9 y 10 (\'ER CUl\DROS MONQ 

GRAFICOS). 

Respecto al diseño d•c la portacia de D.J., Enrique Mn
ñ~n pretende ser contu:itlcr .. tc: '·c.n !:.-: pa:·o..tc.da. .tiene que habc.::. w!O 

a do-0 eleJne.1i;toá! el :tUu"o C<'li:t-~·-U: (cu¡u¡do es wr n(uneJta monoten~ 

tic.a) ij Cl!ct>JdO -6C ;tJz.ata ie f.:<?J»:l.5 l'-'.!Jtéa.do!> ,5e. mcnuonctlt af.gwto!> 

de. mane/ta e.qutc,ib-~ada; fr g-•-i6f,c.o ;~- v1:etvc a ve.c.M wt p,~obtcmc. 

cuando lle ;t,Mta de una (:oto1Jf:•16[a pc,~c¡uc .5u5 autoJtM no de.,;ean 

que. iah r.:ru1clze. o fe~ -~om¡n {como ,~cc.ur. !, l' deC di!> e.iio), e1~tonc.M 

lu da!] un tamaiio 1'ctzcnabCc. a óu5 {,o;to,!," { 1 & ) • 

Enrique MafiÓn ne c;:;tá 1,1uy ele :.1-cL·d.;rdo en que el elemcn 
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¡ .•.. ,, 
1 1····-·--· 1 k ..... ~ 

-'ª paxernickd, 
¿un espada d: lo ausente? 

to gráfico de una portada sea una caricatura porque "lo~ c<V!Á.c.a.

-twi..ü.tM no Mil UM:t:z.ada1te1.>. U'.eL•IV~ e.e pwito de v-Uta 1k wt 'n~ 

11e1to' a -toda una po:z..tada e.; dejM en -6u-~ mm106 d'. edUoJu.a.t de:: 

e.;e númvw, poJtque ta po.'t.tada 6tmge. como e.e cclUoJt.üLI'. dd: &upte

mcnto. No C!!l.eo que ta 6wzcl6n de lo~ 'mone/l.o&' de La Joitnada &ea 

lzacVL poJt.tadM 6,{,110 que .6U6 c1V't.ta11e,~ &,{,Jtvait pMa apoyaJt fo& aJt.il 
rt,¡_f,o,~" ( 7 9). 

Al revisar cnda unn de estas 14 portadas nos podemos: 

dar cuenta que cada vez están mejor elaboradas que cada vez p1;: 

sentan los temas de manera variada: en el número uno apa:rece·una 

columna en donde se c:;.-plican los objetivos de D.J. aconr·•iiada <le 

una fotografía; en el número cinco varias fotografías encabezan 

una gran caricatura que ubica a la ama de casa cor;io la vela de 
un pastel; en el número seis aparece una caricatura de M:1rilyn 
Monroe "en movimiento" acompañada de una breve sedJlanza <le la 

actriz; y así varía cada portada de D.J. Ln dcscripci6n ·~spcc~ -

fica de cada una de las 14 portada aparece en los cuadros mono
gráficos. 

b) Es importante mencionar brevemente los ca:nbi·:•s que tu
vo D.J. durante su prir.Jer año en Qjanto al día de apa~ición y al 

número de páginas. Durante los primeros siete números :'.e D.J. 

esta apareció el primer domingo de c2da mes, como se hnlií2 acor

dado; sin cmb:irgo, por razones técnic~s los números 3 y 9 apar~ 

cieron el primer lunes del mes, los números 10 y 11 volvieron a 

aparecer el prir.Jer domingo del mes y fue a partir del ní'.imL'rD 12 

en que D.J. comenz6 a aparecer el primer lunes d~ cada m0s (pi~ 
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vio acuerdo con el Director C..,rlos l'ay5n por consider::irse que pe

riodísticamente el asunto de las 11rujeres no era un asunto "domini 

c..-il", sino mas bien una noticia Ji::la semana). 

Si bien es cierto que en un principio la dirección del 

diario tenía sus dudas respecto al éxito de este suplemento, el a~ 

mento del número de páginas -entre otros elementos- es muestra de 

la necesidad que existe de :informar acerca de lo que le sucede al 
so~ de la poblaci6n: las mujeres. 

Los primeros dos números de D.J. fueron de 8 páginas y 

en el tercer número se aumenta a dl ·e pág:inas debido a la exten

sión e importancia del tema: "La lll.'.ltemidad". ""Entre los nú.11eros 
4 y 8 -:incluyendo el de aniversario del peri6dico- el suplemento 

vuelve a ser de 8 pág:inas. A partir del nú.11ero 9 y hasta el 12 

se aumentan cuatro ptíginas (en total 12); y en el nú.11ero 13, es 

decir en el de aniversario de dohleJornada, se ocupan 16 pági
nas para publicar varios reportajes de mujeres de distintos se~ 

tares: clase media, campes:inas, amas de casa, obreras y burgue
sas. 

Cabe señalar que en los tres pr:Uneros meses del se~ 

do año de D.J. se regresa a lns doce páginas y r¡ue a partir del 
número 17 (julio 1988) se publicnn 16 pa{iin::is hasta la fecha, 

con excepción del número 25 -correspondiente' al segundo aniver 
sario de dobleJomada- en que aumenta sus pCiginas a 24. 

c) Un elemento importante que cipoya y valida todo trabajo 

periodítico es, sin duda, la fotografía, la cual fue utilizada 
invariahlemente duram:c los níimcros del primer año de o .. J. (con; 

excepción del n6mero S -octubre 1987- cuyo elemento gráfico es 
la ilustración). 
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Tres son las funciones que ocupa la fotografía emplea

da en Jable.Jornada: 1) la fotografía como un género en sí misma, •• 

es Jecir, cuando se publica una serie de fotografías quE! aún 

cuando no cst{m relacionadas con el 1:ema central de D.J. consti- •: 
,1 

tuyen un mensaje en sí mismas; tal es el caso del número. tres de1! 

D.J. que publica una serie de fotografías de mujeres de la lucha,: 

libre; o del número cinco en donde todas las fotograffas est~ :: 

"partidas" en cuatro; o del número seis cuyas fotografías corres 

penden a mujeres de Afganistán (CONSULTAR ANEXO DE Ctll\IlROS MÓNQI 
GRAFICOS). 

2) la fotografía como referencia al sector de 11n.1jere~' 

del que se está hablando, como sucede en la mayoría de las pág~

nas de los 13 números del suplemento; y 3) la fotografía como 

testimonio real de lo que se info?lTia en los textos (reportajes•; 

crénicas, notas). Ejemplos de esto son las publicadas en el núL 
mero 9 que muestran c6mo convivieron y discutieron las 11n.1jeres; 

durante el IV Encuentro Feminista; en el número 10 las fotos de 

Alaíde Foppa (desplegados en protesta por su desaparici6n); Y,: 

las fotos en contactos que acompañan al reportaje de Isabel'Ba 

rranco sobre la \"iolaci6n en Chimalhuad.n, en el número 12 de1 

dobleJomada (CO:\SULTAR CUl\DROS NONOGRAFICOS). 

Si bien es cierto que uno de los objetivos de este,
11 
su

plemento es testicniar la "problemática femenina", la fotogrkfía 
ha sido un instrumente para este objetivo, ya que ha servido 1 pa 

'I -

ra conocer los rostros de las mujeres del MlJP, de los viol~dores 

de Chimalhuacán, de las campesinas de Am6rica Latina, de. las lu

chadoras sociales y de todas aquellas mujeres que a diario ~iven 207 



t.ma doble y triple jornada de trabajo. 
A lo largo del primer año de D.J. se publicaron priric_!: 

palmente fotos <le: Frida hartz, Graciela lturbide, Lourdes,'Grobct, 

Lourdes Almcicla, Ximcna Ileclregal, Yolanda 1\ndrade, Elsa Hedin;1, 

Francisco Mata Rosas, Roge1 io Cuellar, Luis Humberto González," e 

lreri ele la Pcña.(Par:i mayor infamación consultar Cuadros·Moho 
gráficos). 

En cuanto a las fotografías, Enrique ~!añón opina que 

"deben :te.neJt ai.gunc- .'te.Ca.:4611 con et :teda, que 110 <le pel.ee. pello 

:tampoco 1tuuUe w: pcv'Lche !f que. -~e 1te~ca.te ef. va.to.'L de lo.:. cimt:=: 

ftido.i !f de la -iJ11nge11" y plantea una al tema ti va: utilizar la: fo

tograría para ·1a"'~~;- la atención de las lectoras, como lo hiso 

en el número 13 (pr!i~er aniversario de D.J.), donde las fotos de 

unas modelos elegantem•onte vestidas (propias de =lquier re:vi_:;_ 

ta comercial}, acoirp:ifüm el articulo de Guadalupe Loaeza quien 

habla de có:no les ha afectado el PSE a las mujeres burguesas. 

(VER CUADRO 13) • 

d} Las carkaturas son otro elemento importante para, sin

tetizar una opinión 1cspccto a tletenninado tema; sin embarg~, 

del total de r:Úmcros analizados, sólo 8 utilizan la carica~ra, 

tanto en la portad·' como en las páginas interiores, relacionadas 
directamente con el ter'::t central o con algún artículo específico. 

Así, en el n(u:1.:'ro tn~;; '.'\í'rilik6n :interpreta la matemidad como 

la vela que se crn1!--LJmc al centro de tm pastel. 

La port:icia del número 4 es un trabajo colectivo de .los 
1 

"monero:;"de ~_É1naJn que recuerdan los rostros de distin)iuidas 
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mujeres como Rosario Castellanos, Simone de Beauvoir, Frida Kalho, 

entre otras. Otros números donde se incluyen caricaturas son: 5,6, 

especial ele Aniversario, 12 y 13, en los cuales se ha caricaturi
zado a las mujeres de la reconversión industrial; de la pantalla 

"grande" (Marilyn Moroe); la solidaridad feme111na en el proceso 

de reconstrucción nacional (después de los sismos de 1985); o 
bien a las que están siendo azotadas por la crisis económica y a 
todos los sectores de mujeres cuya estructura ósea es el género 

y cuyo maquillaje es la clase social a la que pertenecen. 

La relación de los caricaturistas que participaron en 

los 8 números de D.J. es la siguier•e: Ncrilik6;1=2; Helguera=6; 
Rocha=S; El Fisgón=3; y Ulises=L El hecho de que no en todos 
los números haya aparecido una caricatura sipüfica que esta ti.=_ 

ne una función específica y global que en ocasiones no se ajusta 

a un articulo específico, cuya ir.~gen caricacuri=ada puede no r~ 

flejar fielmente la realidad de un texto ·(testimonio, reflexión, 
sondeos, etc.). Además, el hecho de que no e.xista permanentemen

te una o más caricaturas en cada nfunero de D.J. se debe a que no 

e.xiste la disposición de los"moneros"de I::'.1 Jornada; si acaso el 
mas cercane al suplemento ha sido Helgue:a, pero siempre a pe

tición de Sara Lovera: 

e) Otro elemento gráfico lo constituyen l::is ilustraciones, 

las cuales en su mayoría sirven para completar algú:!:!espacio re
ducido (una esquina, un píe de cuadro o c1 fiaal de una columna). 
En general, su función ha sido la de recrec.r ambientes (clásicos, 

eróticos o del neoe.xpresioni.5!110) y la de apoyar algÚn artículo. 
Sólo en el número 8 -octubr0 1987- la ilu~traci6n ocupa mayor e~ 209 



pacía y es el único recurso gráfico utilizado (ver cuadro monogr~ 

fico #8). 

Con excepci6n de los números 7 y 13, la ilustraci6n está 

presente en los números de D.J. analizados. Las :imágenes concretas 
han sido de: desnudos femeninos, mujeres del siglo ~VIII (Toulou

se Lautres), de August Rodin, parejas de enamorados, rostros htmJa 

nos, solidaridad feminista, entre otras (VER CUADROS MC1\0GRAFICOS). 

f) Por otra parte, la tipografía que a travé~ de letras 

distintas, capitulares, plecas claras u obscuras, delgadas o gru.:'.. 
sas, complet;m el mensaje de cada número, y sobre todo le dan un 

sello propio a <lobleJomada. Corno ya hemos dicho ·:nt•~riorrnente, 

por lo menos hasta el número 9, D.J. no tenía un estilo partj, 

cular, su tipografía variaba de número a número, csin conservar 
cualidad(:S específicas. En estos números se publicaban en cada 

página entre cuatro y cinco columnas, y entre uno y dos artículos 

por plana. En el número 7 hay pequeñas modificacioni~s en la ti

pografía pero sin dejar <le ser mon6tona (VER CUADRO #7). 

Con la llegada de Enrique ~lañ6n, el criterio tipográ
fico y el diseño en general cambian mucho (VER CUADRO MOi\!OGRAFI -

CO # ~O), el csp:Jcio se vuelve dinámico, transmite un mensaje y 

refuerza los textos. El diseño de ~lañ6n se caracteriza porque 
por un lado conserva elementos que le dan estilo propio al supl.!:. 
mento y P'Jr ul otro varia todo lo que se pueda: sube y baja cabe 
zas, cambia ~i tipo de letra de acuerdo al contenido, deja espa
cios, crea b:.trras, en fin, le da movimiento a todos los elernen-

tos del diseno, con lo que el suplemento se hace ¡¡¡ás iÍgil y s::> 

enriquece. 

A partir del número 10, D.J. comienza a unificar su ti 

pografb, rs decir que para cada espacio (cabeza~., capitulares, 
secciones fijas) e.xiste una fonna especifica. Y así llega al nú
mero 13 del primer Aniversario con creatividad e imaginaci6n pa

ra rccr<':ir ,-~ 2mbiente de cada sector de mujeres del que se había. 

.J 
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·~Jornada 

5 
3. 

/)_. • s""*;• CMhnl 

Ü ómo ayuda1· a . 

una mujerviolada 

Para Enrique Mañón en diseño no es sinónim::> de reprbdus_ 

ci6n o pard1e, por el contrario, considera que el elemento griif_i:. 

co -en el caso de D. J. - "v., wia ma.terJ..a .unpo-ttm¡te po:r.que el co.!! 
:ten.ido -de V. J. - eo má.~ óueJ!;i;e CJ la g"-LZQ.<:co ccmptemen.ta la -~1160~ 

mau6n. En el ctU>o de.e númvr.o 1 o -de Af.Mde Fcpp.~- compte:tillr10" 
.ta .i.11¡ÍaMiacüí11 c.011 óu p:r.op..ta. .únagen" ( 20 l. 

Respecto a los encabe::ados de· los artículos expl~c..-i 

que ".foó liaga C.011 f_et:Juv., muy gtr.a.ndv..' aw1que mue.Ita geii.te me crJ..

tic.6 -me deúan que etr.a muy pe&a.do-, petr.o 1.>i .ttr .te du, c.ueiita i.:t 
cabeza de una iw.ta v., algo muy .ú11po-'Lta1ite en Ca ,¿1'.60JUnau6é. 

ISABEL LARGUIA: 

Nos dividen dos mund@s 
tecnológicos 
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Lo rígido de las cabezas se equilibra con las capitula

res (primera letra de la nota) que son letras' casi manuscritas y 

con rayas muy delgadas encima: "paJta. m;[ <1,(911.<.6,i.ea.n wt toqLLc ¿cmc
n.ino al:. 6upiemcnto", agrcg::i :-.lafi6n. 

L 

Q 

Si bien es cierto que en cada número de D.J. ~bfiÓn 

cuenta con la libertad para diseñar de acuenlo a ~u irrnginación 

y criterio, hay número monotemáticos que lo obligan a disc~ar de 

acuerdo a detenninado tema, pero no por esto disminuye su crcat2:_ 
vidad. "Hqr 1túme1W6 que. <1c. han vu.e,U:o lllU!f Llpeci6,i_ea<1 e.eme V.: de 

Clúl.e (#20 oe-tub.'te. 1988) que c.; mt ,tc.~.t.i:mo1uo c.ompI'.c.to; c.t de.e 

68 1#79 <1ep.tlemb1te 1988) ,t,'LJ11b.<.é11. 'lo me bMc en pubuc.a..<.c.,.,!C.~ ;~ 

Ita. qu.e ltO !tMu.U:e lLlt fiu.~il'., c.~ deeút., 1tep1todttC-Út pc!t nc.p·ccduút, 

6.ino c.anjugaJt. .f.o.; clCl!!e11to~ vi<lualu de o.t'ta ma.nMa., pM,t c.ompI'.!:: 

:t.C','T.. .l'.a. .i116onma.c..i61t" {27). 
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g) Finalmente tenemos la publicidad como un factor impor

tante en un suplemento de un:i empresa periodística. En los prim~ 

ros números de D.J. hubo anunciantes -principalmente editoriales
pero posteriormente fueron desaparecit·ndo los anuncios. Esto se 

debe a dos razones principales: 1) no existe una persona especí

fica de D.J. para buscar anunciantes; y 2) el hecho de que se 
trate de w1 suplem;:nto de mujeres supone pensar -a quienes no es 

t[ll1 conscientes del problema femenino- que este espacio no es co 
mercial, no vende y por tanto no existe mucho interés en anunciar 

se en D.J., prefieren otros espacios del diario. 

~~~ ~1 .. 
~ '-.~ ·~; ,". •• Novedades:. 

1 SEMINARIO DE PSICOANÁLISIS DE NIÑOS Vol. 2 
j Pascale Brudon 

1 . $ 5 900.00 .·· • 
¡¿MEDICAMENTOS PARA TODOS EN EL AÑO 2000? 
1 Franc;oise Dolto 
' $ 5 450.00 
1 . 

1 . ~;)GUERRA DE BAJA INTENSIDAD. Reagan 
¡ , . De; V contra Centroamérka 
. 1nrr:mL..cC . Lilia Bermúdez 

·: apa.icíé:;: ""~-.~LA FORMA DEL SILENC~(} 
~¡ . . . .Novela de María Luisa Puga 
Nrr-g-- ~-

Quienes se anunciaron en los si<'te números de ciobleJor 

mda (2,3,4,5,6,7 y 13) fueron: las editoriales FCE, Océano, :,Era, 

SeLx Barral, Siglo XXI, E."<temporáneos y COI.l>!EX; además se:reci-
1:-ieron los saludos del gobierno de Tlaxca1a (Beatriz Paredes) 

por el primer Aniversario de dobleJornada. 

En los números dc:l segundo año del suplementóhkn sF 
·:. '. 1 

do muy pocos los anunciantes, por eso insi:.;timos que" el proble-
ma radien en la carancin de una publicista que venda D:J .··pata 

obtener mayores recursos. 
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Doblejornada, si, dohle 
jornada la de Ja mujer, que 
tiene que cumplir con 
todas las faenas "propias 
de su sexo·· (léase: 
atender todas las 
necesidades del hogar, ya 
sea haciéndolas 
personalmente o 
encontrando quien la haga 
por ella, pero siendo ella 
quien prepara, distribuye y 
organiza lodo ese 
movimiento cotidiano del 
hogar que hace la vida 
mas placentera para todos 
los miembros de la 
familia). Doble lucha la de 
tener que "ganarse el 
derecho de ser''. asi me 
dijo un dia un señor con 
respecto a las mujeres: 
··s¡ las mujeres quieren 
igualdad de condiciones 
con los hombres, tendrán 
que ganarse ese 
derecho". 

Ganarse el derecho ... yo 
creo que con sólo nacer 
una ya se ha ganado el 
derecho de ser, sin 
distir.ción de raza, color. 
credo, ni sexo. Pero otro 
joven me interpela 
diciéndome: "Señora, 
comprenda que no nos va 
a ser tan fácil ceder 
nuestros derechos, los 
vamos a defender a como 
de lug<:?r" ... Doble jornada, 
Cobre lucha y doble tarea 
la de hacer comprender a 
la gente, aún a las mismas 
mujeres, que no es una 
lucha cargada ce odio 
contra nuestros 
compañeros lo que 
;:,~.:-.otean las mujeres que 
participan en 
mo .. •imientos feministas, 
sino una nueva visión de 
lo que significa el papel 
femenino en la sociedad; 
de su participación activa 
día adia a pesar de no 
h<Jber sido reconocida a 
través de los años, sino 

haS:ta que un grupo de 
m111eres decidieron alzar 
ra voz y hacDrnos notar. 
tanto a los hombres como 
a las mu Je res, que tas 
mu1eres de este nlancta 
no estaL.,mos 1ccibiemlo 
w1 trato justo y cquifalivo 

Doble jornada. doble · 
lucha. doble t.:irca y doble 
esfuerzo para sensibilizar 
a !as nu<J"'ª~ generaciones 
accíc.: Ce eslLI rnlación 
hornbr'":·mu¡er. Sera 
responsab1lid<:1d de !as 
m:evas madres propiciar 
esta relación de igualdad 
desde el hogar y será 
mctivo de muchas 
discusiones con los 
padres que no querrán 
p·:;.rder sus "atávicos 
derechos". 

Todos los mecanismos 
que se pcngan en acción 
para propiciar este cambio 
de actilud hacia Ja mujer 
son útiles. Dab/ejornada, 
FE!/J en México, ¡Viva! y 
La Tortuga en Perú. 
Quehaceres en Santo 
Domingo, etcétera forman 
p<:.rte de la necesidad que 
tiene la mujer de 
comunicarse y 
manifestarse. Sin 
embargo. en paises como 
lo.:; nuestros, con un alto 
indice de analfabetismo, 
donde lo que más se lee 
son las historietas, esta 
clase de publicaciones 
Ccsgraciadamcnle llega a 

, una capa reducida de 
mujcre!:o. Hago esta 
reflex',::m y me contes!o 
que a pc::.ar de C!'.>O, al 
recibir esta información 
ese pequeño núcleo de 
mujeres. ellas se 
encargaró:n de pasa~ !a voz 

y de apficar estos 
conocimientos 
transformándolos en 
acciones prácticas. 

Los medios de 
comunicación masiva 
siguen acariciando la 
irnagcn de la madrecita 
abnegada, la chica dulce y 
sumisa. de la mujer 
rebelde y por ende 
prostituida. y todos esos 
esquer. JS que entran en 
la mente de las mujeres 
como r:nensaje subliminal, 
y convierten esta lucha 
por sensibilizar a las 
mujeres en una tarea 
titánica. La iglesia, las 
telenovelas. las 
rndionovelas, las 
fotonovelas. los 

~fg~:~c~~1~csr,~:~:~~r~~uál 
es el rol que la mujer debe 
desempeñar para que un 
cierto grupo de individuos 
no pierda sus "derechos", 
otorgados quién sabe por 
qué divinidad, y que hace 
que su palabra sea dogma 
incuestionable, 
inquebrantable, pero a 
estas alturas del siglo 
veinte. inscstenible. 

Felicidades a 
Dobfeiornada por el 
esfuer.:o de mantener un 
lazo de unión y de 
información entre las 
muieres del mundo. 

Susana Afexander 
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Retomando lo anterior y como se puede observar.en la·r!O. 
visión monográfica específica de los 14 primeros números de D.J., 

se trata de un suplemento que ha abordado diversos temas que tie
nen que ver con la problemática femenina, histórica y actualmente; 

que tiene cinco espacios específicos para hablar de la salud de 
las mujeres, para informar de sus actividades cercanas, para pro
¡iiciar el encuentro entre parejas, para fomentar la lectura y 

para comparar porcentualmente la presencia y participación de las 
mujeres en nuestra sociedad. 

Doble.Jornada ha sido en su mayoría monotemática; ha tra-· 
bajado -individual y colectivamente- todos los géneros periodísti

cos; ha contado con las más variadas plumas que van de la refle-
xión teórica-feminista al testimonio de las mujeres comunes y co
rrientes. Con un estilo propio ha seguido, paralelamente, la his
toria de las mujeres organizadas y de las feministas a través de 

una estructura y diseño que se distinguen de los demás suplemen

tos de La Jornada y que le dan una ident~dad propia. 

A través de los temas abordados, con un lenguaje propio, 

nos damos cuenta que D.J. presenta una imagen de la mujer distin

ta a la del periodismo tradicional. De una mujer constnnista, ma-
dre y esposa solamente,' nos encontramos con una mujer activa, di

rigente de organizaciones sociales y que a pesar de sus dobles -
jornadas participa sindicalmente o en la organización campesina. 

Doble.Jornada es un espacio para denunciar las arbitrari!O. 

dades discriminatorias que sufren las mujeres en sus centros de 
trabajo, dentro de su hogar, en los hospitales, en las calles,etc. 

Esto difícilmente lo encontramos en las páginas de los diarios 
tradicionales, a no ser que se trate de una información amari-

llista que en lugar de cuestionar las relaciones de pacer entre! 

los sexos, se remite a informar e$CUetamente dónde y cómo suce-,: 
dieron los hecho:;. 

Este suplemento propone una nuevo fonna de hacer peri~ 

dismo. Se trata de un trabajo colectivo que recoge tes-:imonios, 

que escribe en primero persona, que saca a la luz pública aquello 
que pertenece a la vida pi'ivada pero que tiene mucho de social:: 

Da cuenta de la si tuaci6n ele las mujeres no sólo a través de en 
trevistos y reportajes sir.o también de estadísticas qu·~ dejan 

der claramente la m. riitud de mujeres violadas, o bien el número 
de muejres que ocupan algún cargo político. 

Los artículos analizados hasta este momento ofrecen un 
cuestionamiento de la condición de la mujer, al abordar hist6ri-
ca y socialmente la doble jornada de trabajo que a diario reali

zan las mujeres. De manera permanente, en este suplemento enco.J! 
ttramos las actividades de las mujeres, como luchadoras social e·~, 

partidistas o mnas de casa organizadas, lo cual nos ofrece una' 

imagen muy distinta a lo c!cl periodismo tradicional y en este 
sentido la información de D.J. es una alternativa para conocer, 

de cerca el actu:tr y el sentir de la mujer mexicana, más allá:
del lavadero. 

En la mayoría de los diarios mexicanos -sobre todo en 

el presente sexenio- se jnfonna acerca de las mujeres, sin em;¡ 
bargo dicha infonnuci0r, ·:c~ulta a veces desccntextualizada de;¡ -
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.todo.marco histórico y esto es precisamente lo que impera en D.J. 

ya que si se habla de un caso de violación o del surgimiento de -
una gobernadora, o de una mujer víctima de la negligencia médica, 
el hecho no se presenta aislado sino dentro de un contexto que 
analiza a la mujer come género a lo largo de la historia. 

Cabe destacar que como la mayoría de los artículos y n2_ 
tas son escritos por mujeres , encontramos cierta solidaridad fem~ 
nina en el manejo del lenguaje, sin que esto signifique el abando

no de la objetividad periodística, a menos que se trate de géneros 
literarios. Con lo anterior podemos decir que el periodismo femi
nista no sólo es un ejercicio profesional que mira y habla de las 
mujeres, sino que :implica una concepción distinta de la real~ :ad, 

en donde el ser mujer no es sinónimo de inferioridad. 

Hasta aquí sólo hemos podido analizar lo que escriben -
y cómo lo hacen las periodistas de DoblcJornada, no obstante in-
sistimos en que un estudios más a fondo, tanto del segundo año de 

D.J. como de quienes la leen, ayudaría a entender má~ el signifi
cado de este suplemento dentro de una sociedad cuyos valores est5.:: 

determinados por el sexo y por la clase a la que pertenece cada -

individuo. 
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C. APORTES Y LIMITANTES DE OOBLEJORNADA 

DAn ~~i ~ w\S li:J.lJERES, A PESAR 

DE SEGUIR llU\R$Il'-.\PUS •••• 

Luego de conocer la historia de este suplemento, su e~ 
tructura y contenido concreto, en sus primeros 14 números, es n! 
cesario hacer una evaluaci6n de lo que ha significado dobleJoma 
da en sus dos años y medio de vida (casi 32 números); conocer 
cuáles son sus aportaciones y limitantes de acuerdo a la propia 
experiencia de sus famdadoras, colaboradoras y de quienes han te 

nido contacto con este suplemento(*). 

DobleJol113da es un suplemento que ha podido rebasar los 

principales obstáculos de las otras publicaciones de periodismo 
feminista; ha logrado rmediante un trabajo colectivo- testimoniar 

tanto el movimiento feminista como de mujeres; se ha constituído 

come un suplemento de colecci6n y, en el mejor de los casos, ha 
generado polémica, aunque mínimamente. 

(*) Insistimos en que este.estudio se enriquecería con una en 
cuesta a lectoras (e:s) de La· .Toi:'nada para tener una visión más ob 
jetiva (desde afuera) del suplemento. 

Sin embargo, dobleJomada continúa siendo un espacio'~ 

parte de todo el diario; la infonnación y el análisis de la prcl

blernática femenina se da a través de un suplemento mensual y no ,, 

en las p!Íginas diarias de La Jornada. Adcm3s, a pesar de perten! 
ccr a un3 producción industrial~ sus limitaciones econ6micas h;¡i.

cen que el trabajo que se publica mensualmente sea producto de,, 
un:i triple jornada de sus colaboradoras, ya que no se cuenta con 
los recursos suficientes para pagar a por lo menos una reporte'ra 

de tiempo completo. 

Como se puede observar, a pesar de los reconocidos av~ 

ces de D.J., aún tiene algunas lirnitantes que debe sobrepasar,: A 

continuación la coordinadora y colaboradoras de D.J. explica es

pecíficamente cuáles son los aportes y las limitantes del suple-_: 
mento de mujeres, por lo menos a dos años y medio de vida. 

l. Aportaciones de dobleJornada 

Al finalizar el capírulo anterior distinguíamos a doble 

Jamada 'de los otros ejemplos de periodismo feminista por e~tar 
inserto en el periodismo industrial que se hace en La Jornada, 
peri6dico de amplia apertura política. "Nuu:t:ut p:z.l11upal ve1Lta

ja e6 que apMecemo1.> derwz.o de tu1 med.-io ma.1-i.vo de eomtuúcact611 lJ 

e,~to 1106 cü.6eJtenua de lcu demáJ, pubü.cacionl?Á 6emúú.6.ta.1.>; El D.Ca 
.t.ie11e tu1 t.Utaje muy pequei1o !f .ea -~evl..,!ita ~em .<'.:lene que ecMÍttt do& 

me6M a11.tv.. y 110 te da co.túü.anei.dad", afirma Yoloxóchitl Casas, 

(1), colaboradora de doblcJornada. 
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Por su parte, Rosa Ma. Rodríguez se rcfi0rc a las Yentú

jas de D .. J., respecto a los demás espacios de prensa feminista: 

"La pág.ina de H V.la e.o.taba l1ec.lza p1u'ictic.amente COll cable,:, .inte.Jt-

1:ae.io11ai'.e,;; ei'. p1tog11wna Jtad.io6611.ic.o d<C 11n1j e-'tc.; qac. !JO coo.";.dinc 

-en Racüo Educ.ae.ión- no ha <!>.ido pagado de.ode lt.1ce. ~ei.; a;1c.;; et: 

c.Mo de 6cm 110 tic.ne pwito de 1te6e1tc.ne.i.a c.011 V.J. Qth. -t'U'.:ta -t:-

mM ab60lu.tame11;t;e ac..tuale.o; la pág.in,1 de muje/to que c.w:tfa .:i1 

ei'. 6emanalt.i.o !a U1údad e-Jta mu!] valtoM pc.Jto m.Len.V-ui.; c;te pe-ú_Q 

cüc.o -t.i.Jtaba 22 mil ejen1pla1te.6 a la ¿,emana, La ]Mnada. Ü";.c. 75 

mil cüait.i.06. 

"Poit uo !JO eJteo que dobleJo-'t1tada e; t<•;.·, ·ot,, .en c.i'. 

du-i.c.Jtto. Hau wia 9M11 necu-i.dad de eo1!-!iulta1t i'.o-!> 1.:ate-uaf.e.~ quc. 
publica. V.J.; a m[ me l.a. p.i.den palla 60.tocop.ia1:. C'...tg!ú: li...ú[c.u.C.o. 

Cite.o que lzac.en mue.ha 6al-ta pubUc.aúone; como V.J." 12). 

Para completar las ventajas que ofrece il . .J., a dife-

rencia de los otros ejemplos de periodismo feminista o no sc.xis 

ta, la coordinadora del suplemento, Sara Lovcr,;, c:qilica que D. 

J. no es un "e-66ue.Jtzo .úrcüv.i.duaC. o w<.ado de w: g:wpo de cc1i¡J~ 

fie.JtM, awique la .i1úe.iativa. 6ue de w1 g-wpa ¿e 6CJ:ci;iL;.t,i~, ~uic. 

ae.6 lza.c.eino'-> V.J. l>omn' pe!Uodú.ta.6 de La Jo.";.1L;1d.c; ,:e '-'Cnfr;c~ de 

a6uCJLa -e.amo el. cole.~vo La Re.vuelta en tmo m5~~ ~!~~- a cx:)<!J:e:·~ 

1106 a que. la pol.lti-~a. dü dfa1t.io HO-!> ponga -'tl'.6 t'tcc::J..u;:'2.-é. Qlo:_;: 

neui má.~ ll.Mpon6abilidad .te11c.mot> dcnt'Z.o dc.C. ,!iupL<.!me.nto -~D·)JO.'i ~w...:_ 

dadoita.~ de.e cüalt.i.o u c.o.<.11e.id.i.mo<1 c.on .;u pcLWc.a r.d.i;t.,'.uai'. 

"Heinol> .tc.1ú.do übeJU:ad pMa. f,ar.:en"t d" .t'c; .te1,:c._; qui'. 

que-1tcmo6; 1w -60-6mO'-> tm g1tupo de am-i.ga.; o w1 g.";.upa 111U-i..tu.n:te a.jS:_ 

NATALL4 PEREZ: 
UN CASO DE IRRESPONSABILIDAD MEDICA 

Naralb Pércz Bdtrün. de 43 años, quien tra
baja en e:! Instituto de Investigaciones Antropokil,'.icas 
c.k la UNAr.t. se pre..,entó a la redacción de DoblcJor
na<i'a afirmando que, por un .. error médico", no sabe 
('U<imo tiempo h: queda de vida. ¡,La razón'!. hace me
nos de una semana 'iC enteró que padece un dncer ma
mario en estado avanzado, mismo que pudo haber ..,¡_ 
do dctei.:tado un ai10 4 meses atrás (!-eplicmbrc de 
19S6). cuando vb:tó al mCdico :i.tario Gitlcr Hanuncr. 
que ti:! scr\·icio a los bc.:ncficiarios del servicio m~dko 
dit..' Banobras. 

En •.:sa oi.:asión, Gitlcr le detectó una pequeña bolita 
en d seno derecho, la que se le extirpó de inmediato, 
sin mediar estudios clinicos de ninguna especie (ra 8 

diografias. examen lransopcratorio). Un mes después, 
el médico informó a Natalia Pércz que la bolita extir
pada era inocua. Sin cmbarf;o, el diagnóstico estaba 
l.'quivocado pues era de otra paciente, la señora Her
nándcL i\lorcno, quien fue operada un mes dr.:spuCs 
por el mismo mCdico. 

Como era de esperarse. el d.nccr avanzó sin que Na
lalia Pércz lo supiera, y fue hasta que apareció una 
inflamación considerable en el mismo seno y en el 
ganglio linfático que ella recurrió nuevamente al scr\"i
..:io mCJi..:o, esta \eZ el Instituto de Canccrologia, mb
mo que pidió el informe del médico Gillcr al Hospital 
de '.\léxico. cuyo reporte contenía la \'Crdadcra infor
mación, o..:uhada por el médico a la paciente: la bolita 
extirpada era en realidad un carcinoma circular 
infiltramc. 

Natalia Pérc.,: sabe ahora que el cáncer podría en
contrarse ya en pulmones, hígado o huesos: hasta el 
r:10rnento Jc-sconoce el diagnóstico final, que está en 
manos del lnsrituto de Canccrologia.¡ 

El apre~uramicnto en el diagnóstico, el desconoci
miento de las más elementales normas de disciplina 
médica, son las razones de la actual situación de Nma
lia pues. si el médico J1ubicra reconocido su equi\'oca
ción a tiempo. con todo el costo "laboral'' y íinan
dl:ro que p~ffa Cl hubiera conllevado una nueva opera
ción, seguramente el mal no hubiera avanzado hasta 
estos límites. El ocultamiento de información fue cri
minal, indica Natalia Pércz, indignada )' profunda
mente dolida. Un hecho asi no puede pasarse por alto, 
afirma, y se dispone a hacer la. denuncia no sólo ante 
las autoridades médicas sino judiciales, a fin de e\·irar, 
en lo posible, nul.!vas victimas. 

Creo que Doble¡vrnada es 
un suplemento que abarca 
la probl~mática de la 
mujer en su variedad de 
enfoques y temJs. Es un 
suplemento inteligente. 

Hemos vivido muchos, 
mucho~ años en un 
mundo donde el hombre 
es el que sabe decir las 
cosas. Siento que 
DobfejornadJ tiene una 
gracia muy csoecial y una 
importancia que hay tjue 
destacar. pues son las 
mujeres. lavo: de la mujer 
que está presente en este 
suplemento. 

Las mujeres t~cmos 
abieno muchas puertas·¡ 
una de ellas es 
Dcblcjornada. aunque me 
gustaría que escribieran Chile, y otros que por su 
sobre cultL!ra. creo que lenguaje ágil y senci:lo 
eso le hace falta. Oue son interesantes. Me 
abarque mas las artes, le: gusta como escriben 
literatura, l<:1 cintura. la Marta Lamas y Sara 
música, en 1 in, la cultura Lo vera. 
en general. ~orque tas Creo también. que el 
mujeres tambiCn estamos hecho de que sea un 
involucradas en el suplemento escrito por 
proceso cu!~ura: en el ¡:ais mujeres puede ser por un 
y en el mun::1o. l~::!o un poco cerrado. y 

Dcbfc¡orn3C¡; es un que de repente podrian 
espacio mL!:• importante; invitar a escribir a 
he leído articules c;,ue mn hombres. Pero a la ve: 
han gustad e mucho, por siento que las mujeres 
ejemplo el número de ten emes nuestras propi<:!S 

naces!dades, nuestra:; 
¡:~culiaridades, nuestra 
manera de decir las cosas 
y, bt·0no, tengo entendido 
que el suplcmen:o tiene el 
prc;Jósito de que escriban 
las m:..:jeres: 

Yo quiero decirles que 
sigan adelante y que las 
apoy<J.mos con todo e! 
corazón, con lo poquito 
que podemos. Deseo que 
sigan desarrollándose. 
dos años es poco tiempo, 
esto es como un 
aprendizaje un 
crecimiento constante, 
para todas .. 

Betsy Peccanins 

.J 
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no a.I' clia:úo. A pMM de que mueha.1> de J'M eol'abo1t.ado.'U'J> de V. J. 
no .ttwbajaa en La JoJuurda, e,i,:tá11 c.ompr.ome;t.ida6 c.011 c.C pr?.JLU5d.ic.o. 

fo et Ctl60 de i'M muj elleh (:JI cf. Ul!O má6 Ul!O ella dü.ti.Jito, f6:tc 

ec~ daba WUI p(ana que elfo.6 .í'.te11aba11 en 6wic.i611 de u¡¡ pJ¡Otject:O 

pcvr.:ücttfM Ql!(C poco .te1ii'.a que vc.r.. con el' p.~oyec..to pc..uodl6.tú.o de 

Me d.icuuo. En M.te c.a6o, dobl'eJoti.nada M el' Jte6u.Uado del' p~oye.E:_ 

.to pe:úoclU.Uco de La Jo;¡.1urda.. 

"0.tJta. g;¡ru¡ ven:l:aja. M ta -Ü!óMU.tJtuct:uJ¡a c.01? ta que e.o~ 

.tamo6 (papel, Upogna.6-[a, 6o.togna6.la6). En l'M o.tJtM pubt.i.ca.U.o

ne.6 el' pago c.M 1n.úúmo o he ca!Leúa de el'. ,\demá.6 no-!> podcmo6 de

CÜcM ma.6 a eühc.utUt. el' co1ite1údo del' 6upl'cme.1ito y 110 pr..eocup;v¡_

no6 pon iM pei!U!ÚM eeoa6nú.c.M" ( 3) • 

En opini6n de Sara Lovera, el suplemento de mujeres que 

ofrece mensu:ilmente La Jornada "C6 w1 pJtecede1ite de1it.Jto del pCJL.iE_ 

d.ümo 111ex,ic.a110 tj no .tar..d1Vtá. mucho e11 que a.Cgtúen p.~e.tC?.11da. hac.c.r.. 

to mümo en o.tJto pe:ú6d.ic.o" ( 4) • 

Por otra parte, el equipo de D.J. coincide en que a más 

de dos años de vida el suplemento ha logrado cumplir con su obj~ 

tivo de "dar voz a qui.enes no la tienen, las mujeres". "Yo CJLeo 

que en buena pM.te .6e lu;: c.01i6egaido da,tle vo: a l'a.6 mujer.u qae 

no ta tienen, como: ta6 co.f.onM, .f.a.6 macf.J¡u de óan¡.{_.f.,i_a tj d.ivCJt-

606 gr..ttpo6 6oeia.Cu", dice Dolores Cordero, quien reconoce que 

aún falta darle voz a muchas otras mujeres. 

Por su parte, Yolox6chitl Casas observa un crecimien

to infonnativo y profesional en dobleJornada que la ha colocado 

en los ojos del públ ice lector y adcm:i;; ha ;;en·ido pnra encontrar·: 

punl:os en común entre las mujeres: "VcbteJo.~11ada lia ac.encado a 

l'a,6 muj(:J¡eó . • ha dicho: aqu.[ e6.tamo,~, e.,t<t6 ~omM; no'-> Iza. liec.lto 

veJL que .tenemo¿ .f.a m,l¿ma p,'Lobtcmá.t..i.ca. A '"ivc.i' .i11.te.Jt1urc,iona.f 1106 ' 

ha ahle.Jt.to w1 9"ª" cu.pac.i.o y 1106l:a pc.."LJ11i..tido conoce!L .tair.b,ié11 .f.a 

.f.uc.lia de i'M mujer.e.o en o:t,'Lo.& pa.Üe6. Na~ cmpczamM a vcJt Jte61'e~ 

ja.dM e ..i.den.ti..6.:C.ada.6. En V.J. Jia¡¡ e.6.t,"do p-'Le.'->en.tu .f.M mujer.u 

de AmWc.a Latina, de A6J:..i.ut, de. Eu,~op.~ 1J e~.to 1106 ha aceJLcado" (S.). 

Las aportaciones de D.J. no s6lo tienen que ver con.se~ 

un espacio para reflejar la realidad de muchas IID.ljeres, sino t8:!!1_'' 

bién con ser una nuevá fonna de hacer periodismo. Tal vez esta · 

sea la principal muestra de que el suplemento no es un "getto'.' 

sino una opción periodística m:ís democrática. Sara Lovera expli

ca cuáles son las aportaciones periodísticas de D.J.: 

"LM p,,,t1:c.i.pal'e.~ apor...tac.i.011c.6 pe:úoclU.tic.M 6~11: por.. 

w1 ta.do el ;t,~bajc c.o.f.ernvo, pc.n6m1w~ e.e qué !I d'. c.6mo ea 6w1-

c,i611 de. .f.a ae.tua.Ud.ad, de ma.i:CJta c.o.Cec.t.fra, 110 au:t:oJU.ta/Úa. Eb

.ta. u una apor...tac,.i611 dobl'e: C.6 pe.uod.f~:Uc.a po;¡que peJmú.te enM.-' 

quecen ta v,i-6,ló11 de .f.0-0 ltccho'-> y u 6cm¿11ü.ta. Y po,'L o:tJi.o .f.ado, ' 

l>upw1i.i.!L como pJt,inc~p,io pe.úod.wtico que. 1.>6.tc e<1cúben f.06 c.011-

iiag11.ado6 o .CO<l Mpzc.i.aUó.tM C?.11 lo'-> J.>t1p.f.e111e1t.to.&. En .C0-0 ca.6.i. 30 

11úmeJLa'-> que .U.c.vamc.& pubt.i.c.a.dM hC?Jnob dado c.ab.i¿a al ,t,u,fuo1U.o 

que M una 5ue.11.te cf.<,~ect:a, 6Jtc6ca tj, c11 c.6e ¿,c_11:Udo, p2'úcdL~ti-: 

e.a. En V. J. hC?Jno.~ .'La.to c.011 U-0 c.~:tJi.uc.tu-':::t~ c.oi:vc.11c.i.011a.Ec.~ pMa 

c.omenzcJL a liabl'a;¡ de o.tJtc modo; l1C?Jno<1 ,w.to con .Ca. .60.f.CJmud.ad de 

fo¿, wpl'C?Jne1ito6. 
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Los dogmas liberales 
O Luis González de Alba O 

En el cielo claro de la ideología li
beral, brilla refulgente la gran 
constel".ción del discurso social que 
busca la explicación de las diferen
cias entre hombres y mujeres. ba
sándose (a sabiendas o ignorán
dolo) en la corriente psicológica 
llamada Conductismo, cuyo resu
men fue formulado por su crcac!.or. 
J ohn B. Watson, en la década de 
los años veinte de este siglo, cerno 
sigue: ''Denme un niño y haré de él 
lo que sea". 

Esto quería decir, denme un túño. 
y, dependiendo de la educación que 
le dé, podré hacerlo tan femenino 
como una niña y viceversa. como 
sostienen las y los que ven simple 
educación en el establecimiento de 
los roles se."(uales y de las clift!rcn
cias entre los sexos. 

Hay una obvia verdad en tal afir
mación: una niña o un niño educa
dos de diversa manera, serán dife
rentes. Está claro y no se requiere 
de mucha ciencia para suponerlo. 
Pero la ideologia libC-nl pretende 
que una educación igualitaria. no 
"'sexista". haría desaparecer las di
ferencias entre niñas y niños por 
completo. Entonces: a) Niños y ni
ñas mostrarian los mismos niveles 
de agresividad-sumisión; 

b) Jóvenes varones y jóvenes 
mujeres tendrían la misma ori_C!.lta· 

ción rcspL-cto de la sexualidad; esto 
es, mostrarían los mismos valores. 
Por ejemplo, responderiap de igual 
forma ante las manifestaciones de 
deseo sexual y las insinuaciones por 
parte de un tercero. La insinuación 
sexual es vivida en la actualidad de 
muy diversa manera por cada sexo: 
es hostigamiento para las mujeres, 
es halago para los horr.brcs. Tal di
ferencia desaparecería, debemos 
suponer. 

e) Mujeres y hombre~ aduho::. 
cogcrian al azar: 

-las mismas ca. reras 
-los mismos deportes 
-las mismas diversioues 
-las mismas manifC$tacioncs cul-

turales ' 
d) Hombres y inujcrcs tendrían 

las mismas actitudes frente al ma
trimonio, los hijos, el hogar, la na
turaleza, la guerra, la ciencia y 
frente a cualquier institución so
cial, ya que si las actitudes son di
versas en la actualidad en todos <."S

tas planos, se debe -sostiene el 
discurso liberal paraconductista-
exclusivamente a ta educación dif'
renciada que proporcionarnos a m
ftos y nii\as desde la cuna ro.!>a e la 
cuna azul. 

"PVU.odú.tic.ame.1:.te ltemo.!> demo.!>.t~ado que ltabía qw!. .üi&o!!: 
mM ac.C?.ll.c.a de .Co que v.iven .CM mttje-'l.e~. No ~<'. 110~ han acabado loó 

.temM poltc¡ue p1tecl6ru11e1:.te d' ltc.c.lw de. t'l.abaja,'l. de m<lHM<l col'.e.cti. 

va !tac.e que ha!Ja e1vúqueciJn.ie1:.to de . .Caó .idM~. Ccte.c.üvrone.1:.te. e!> 

.tro1106 .ü1vutiga11do, 1tep0Jt.tea11do e ü160-".iiu1ndu ac.e.-'tc.a de wi 1je116m_!!: 

110: .Ca phob.Cemá.t.ic.a 6cmen.i11a. Adcm,'f~, pe,•,fodó.ticame1ite el'. 6upl'._!!: 

me1:.to debe phovoc.WL po.Cém.tc.a, IJ lo Ita lze.c.lto, po.'l. ej C'Jnpf.c ea e.C 

núm<?.lto de La 1gtu.la que &aLi6 e1: un mamen.to coyw1:tw1.al'. cuc'lltdo 

6e ltab<a hecho una fucu6.l6n a 1U:vet nacional'. 6ob'1.c tM -'teCac.fo

llC.6 1g.f.e1>.la-El>ta.do; a b.ic.11, cuando .l11c.f'.t1únc6 ta opúú611 de Ltcü 

GonzáJ'.e.z de Alba en el. núm<?.lto de Ve.e.Ltoó SexUille~, c.ulja po6.tu/"..a 

JJ.'1.0voc.6 una 6eAie de c.a!LtM y de cv:.Uc.uto6 en eC el.ta.tia. Atgu.ie11 

no-!> p.'l.egw:.taba poJt qué .Ce ltahCruno.6 pubUc.ado a Gonz/ílc.z de Alba, 

per..o óe tila.ta. de c.ontflMUtlt loó pu1:.to-6 de vü tu. par.a que et e.o no 

c.ún.le1:.to avance" ( 6 J • 

Otra de las aportaciones de D.J. es que ha logrado en

contrar un equilibrio entre un contenido propiamente feminista y ;1 

una estructura periodística: "el .6uptemc.1;;to pcJun.l.te fuc.u.tiJt y 

P'tot1w1düa1r. e11 ./'.a :teoJÚa 6ein.l11.u:ta, 'f adC'J;:lb pLLbUc.M :v-..,,,-:baj o!>, 

con caLlclad pvúofütic.a en JteJ'.ac..i.6n a .Ca,~ mujv'l.e!>- Su c.01ite1U.do 

M mu!J p.f.u,'Wl. p,'l.oque McJúbcn pe.'LóonM de lo~ m~~ d-i.ve;u,0<1 gJtu

po6 po.ü;t;.lc.06 de mujell.u !J de lo6 g.';.upo6 6e'l!ÜtÜ.tM, e.6to Ita. peJ~ 
m.U..ldo que pe.uo11M c.011 do.!> po6.lc.io11M dü.tiii..t..u -qwo 6eguJUtme_!! 

.te 110 &e van a &c.n:tCVt a dc.ba;ti,,'l. en una n:i~n:et me.6a, e.1>.té11 p1tv.ien

.te.1 en e!'. 6upleme11.to. Yo Cite.o que .:,.C: heino~ .i'.cg1:.ado el'. equ.U.i.b11.w/ 

poit ejemplo cn e!'. nWiieJw de Mujc.'l.e,,6, Lcye-1 y Vc1,1oc.Jtac..i.a. (.1ep.t. 
,, 

1988}, donde IU.wno.1 un buen .tJtabajo c.otecti.vc, hay una e11cue.6.ta) 
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c.ote.c,ti.va, una e.1tt1LC.L•üta, 1te6te:ú6n lJ apo1i,tac,i611 1Ll~.t6.ürn, c.n 

6-i.n, pic.11-60 que. Jt.e.-!iuLt6 un buen 1túmeJto, -~ub,'Le .todo po,'t.qu.\! hube un 

tJtabajo colec,tí.vc que M u11a nueva 601u11a de. ltctcet pe/¡,ü:dürn,•" ( 7J, 

agrega Sara Lovera. 

Otra forma de apreciar las aponaciones de este suple-
mento es mediante la respuesta <le la gente, quienes lo coleccio-
nan y lo utilizan como material de trabajo: "la6 mtLjcutc.6 de. (r.,1, 

c.oloiuM populaitu que hacen <1emfoa.r.,¿06 vienen a btt6ca/l. V. J.; lJ 

pa!ta la<1 wuve1r.<1i,,ta/úaó c.ó Ult ma.teiúa.t de. .t:wbajo Mc.cfr,"t" ( SJ ,s~ 

ñala Lovera. 

Para Yolox6chitl Casas, la aportaci6n periodística es 
que D.J. "e.6.tá alvúc.i1da wia 6uen.te pe.Juodwtic.a má6, Mt.1 mo6.t-"ta.!,! 

da lo que. lM Jtc.palt.te/l.M { 01.>) után dejando de. lado lJ que. :tmnbié.11 

e.6 notic,ia: lM mujelte.6. Polt c,Ua1r. un ejc.mpto, et )JMado Fo1w <I!!_ 

bite Ve.U.toó Sexu,:U'.e.6, 1tea.U.zado en la CrunaJta de V.iptitadoó, M.tu

va c.ub,(,eJt.to, ea e.a. mal}Oltfa de toó d,ta1tfo6, mc.d,tan.tc. una notita 

pe/td,tda poJt alú lJ cuando 1101.>o.t-"r.M en V.J. habla.me.!> ac.c.Jtc.a de .to

do lo qtte alú. 6 e ritj a { v,(,afau6n u ha1.>tiga11iü2-11.ta 6 exuatc..i J , 1w& 

6c.l,(,c,Ua1r.011 poJt habe/t cubú;-...ta pJto6w1damrn.te et FoJto, que c.M,(, 

1U:ngú11 d,taJt,(,o cubu6 ma& que. La JoJtnada" [ 9) . 

Por su parte, Marta Lamas opina que doble.Jornada "tie

ne máó apolt.te6 que ¿{nil.tante.6 poJtqtte ha c.01wc.gttido c.anvc.Jt.ti-~c. 

en et óttplvnc.11.to má.6 vaal de. La Jo1tnada, ha Jtc.b,i,6ado lM expc.~ 

ta.t,lvM c.011 que apaite.ció en 7 987 l} lut ru11pijado c.ca~ide-;_ablv11e.11.te. 

<lu púbijc.a lc.c,toJt. Uttinrunen.tc. ha mc.jOJtado c.11 dúc.110 lJ c.a.Lldad. 

La cara oculta del Foro 
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Ha liab.tdo 11wne.,io..1 iea.í'.me11:te e..1pU1tcU.do..1, como e.í'. de el~ 

i'.e o ei'. de i'.a .tg.te..1.la. c.ieo que V.J • .!>e Ita conveJt;tido en wt pwi:to 

La prostitución infantil,. 

:.--

producto de la miser~a 

de .'J..e6VteHc.ia abi'.égado p,VLa .f.o¿, 111ov.Un.éc11to6 6e.1ntiiw.t:a..1 y de mtij_!!; 

Jte.6. E.~ wia lte1Vtm•1-'-en.ta e:í-'-caz pa.lta t•a1L{1V6 c11e..1t.i.011e..1: educac).6n, 

.i.J1{io.imC1u6n, de11w1ua, e.te. E.!> 6w•.1Lte de -'-n6o:unacé6n !f Mena de 

di..6cu6_{_ún. Apo.'J..ta w1 .i..t.i.;1e.1LaJzÁ.O de ea Jte6i'.cx.i6i: aceJLca de i'.a-.1 m~ 

je~e..I !J ·6-i..~ve ¡xi,ia maiit;Íe6.tM cU.vCJL6a6 p-'teocupacéone.,6 poU:t.i.CM 

!! ~tte.tu:w.f.e6. Como :todo .t,iabajo col'ect.i.vo, ee 6t1pl'.eme1ito e6 .1te
..1uU:ado de mucl10~. C.6QllC.-':.::O..I qtie dc"U1 w1 JJ.e6llltado a vece.,6 fupM_!!; 

jo, pelta a pe6M de e-60, dobee.Jor..nada no..1 pvunile e..1.t:M aten:ta6 

a i'.o que )JIVóa con ta,~ n:ctj elte6 en nue6:t'l.o pa.W, en Amét"vi.ca Latina 

!J en .todo e.í'. 111w1do"(IOJ. 

La actual directora de la revista fem, Esperanza Brito, 
opina que "et ltcclto de que V.J • ..1e dW:t.lt-'-buya den,tlto de La Jo1¡_11a 

da ú da w1a capaudad de UegM a má-6 púbUc.o que 6ein. En V.J. 

..le pueden maitejtV'L .t:eina..1 de actuaUdad que en 6em, poJLque, aw1que 

ambM ..1011 111c.1i6~M. 1;o.5o:t'l.M ceJL! .. amo6 do6 lll•?.6e5 aii.t:e6 lj V.J. 

wta .; emana aiLtv.,'' ( l l ) . 

Por su parte, Berta Hiriart, corresponsal en :.léxico de 

la r:-vist:o Mujer/fompress opina que D.J. es necesaria porque "Jt~ 

coge fa .ú1éorJn<cc.i6n que QtLÜM La Ja:rnada deber.fo c.1itlte.ga::. c.ati

dia11amc.1de 1f qtte C' 6 mu: 1n6c.1tmaci61I .únµc,'J..taiitc paM :todo i'.o..1 le..!: 

:to~c..1 r!c c.6c dfo:ua. V.J. Jte6tex.<oi:a .6ob.~c. l'.06 mov.Unic.1ito6 !J tt'l6 

c.':.9a1~l::C\.c.lonc:. de. mujC.·"te.!l, .in¡)ct·J11a ,~aLvtc. ~a.:ud y .tema~ que. ..l::te

hC.6Clll paJif.ic.t1Ca.1tmc.1itc. a la6 mtije.,'t<eó. Vobl'.e.Jo,'tnada me. pa!tc.ce Wt 

e,:, (,ue:tzo :rece..1Mto !I mtt!f acú11-Út.abfc. po,tque 6·Í c.f. ;t.'l.abajo que .f.M 

''º·6"6 cc!ia.<ta a cmdM !I mcu::tC!nVL.í'.a. Tic11c. <111 p,wp.{o c.a!tácteJL, i'.a. 

,:,.ée.;;:loe,:cúub,rnda po.'Lque. t•a abondando .temM que 1106 -l1i.t:Vte..la11 !f 
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lo hace a :l:JtlllJé.:, de CÜ.6ü.1Lto1.> gé11Vta1.> peJUadfo.t:tcal>, fo cuá.I'. R.e 

da muc.l1a ag-iLid'"d a cada 11w11Vto" ! 12) • 

Hasta aquí ha que<lado de manifiesto que doble.Jornada es 

un suplemento que .1porta infonnaci6n y reflexión en torno a las 

mujeres, quienes en su vida cotidiana pa<lecen una misma problemá
tica <le género; que pericdísticamente aporta una nueva forma <le 

trabajo,colcctivo e interdisciplinario; y que al rebasar los pri~ 
cipales obstáculos de los demás espacios espacios de prensa femi
nista, el equipo é.e D.J. puede planear mejor el contenido actual 

y periodístico de cda número. Sin embargo, a pesar de estos lo-

gros, el suplemento aún tiene que superar ciertas limitaciones. 

2. Limitante!> de dobleJornada 

En térm:inos geaerales podemos decir que son tres las 
limitantes de dobleJornada: a) aún sigue siendo un espacio que 
está al margen del contenido diario de La Jornada, su publica-

ci6n mensual no permite registrar cotidianamente la informaci6n 
en ton10 a las mujeres; b) no cuenta con un equipo suficiente y 

formal, bnsicamente pór falta de recursos econ6micos; y c) a p;: 

sar de que publica reportajes y en alguna ocasi6n ha provocado 

debate, carece -e::i su mayoría- de estos dos elementos que son 
fundamentales en un suplemento periodístico. La opini6n de la 

coordinadora y de las colaboradoras del suplemento confirman es 
tas afirmaciones. 

Respecto al primer punto, el de la marginalidad, esta 

SC' vi:·lumbr6 desde los inicios del proyecto de U .. J.: "Sü.11do 61.1" 

ptem"1Ltu 1.>.igue lt<tb.tendo düc/w11.i11ac.i611 de a.í'.gww manelt.a, poJtque 

e!i 'et .!iupf.emc.n.to de. .ea~ mujVt.c!6' l) t{ µcvt-ti..:t de[ plt.Üne,.'L númvr.o 

de V.J. dü11:t11uy6 e-e 111ú•1Vto de no.ta6 .ü160JU11a.uva.6 flobJte tM muj!!: 

Jte~ e11 La Ja1t11ada, 1.>oú1te .tada en úi.teJtnacfonai'.e6, po!tque eUo.~ 

d..:<eei;: 'e.~ w1 <eabte de ""'je,'te6, guáJu:le1i~eto a Sar. pMa dobleJo-'t 

nada'. E-.1.to .tú.ne que <•.mpezM a cmnb.úVt, pVtu a~.( ha l>.i.do ha6.ta 

alwJta, pc.tqtte c.11 el'. 6011do qtúVte11 mru1te11e,'tno<1 apc.:Jt.te. Pe,U.ocl&l:t._i 

caJJ1en.te .Ca duvc.11.tajci C6 que aCgu.ien pueda. 6accVt e,l'. 6upteme1Lto 

det petú6di.c.o y .tJJrnltXo a ta ba.6tt1La, poJtque al'. v. • .tM apa.Jt.te no 

i'.c "itVteM. Ef>.to u di.6.lctl de meCÜ.'tlo po!tque .fol. vez donde :t.i.

·'LC.n V. J. o:t.':.c'l pe/t.6011a lo .CeVtá. 

"En .téJU11Ú!06 gene,'tate6 el d.{ar ... fo no r..ce./1a.za la -L11601tm.:!: 

c.t6n de .CM muj en.e.~, .todav,[a .U.egaJJ10.6 a la pwne,w plana, pe:to 

6.igue úc11do dr paco .üi.te11f6 genVtat lj cotidiano et a6w1.to de .Ca6 

umje,'te,6 "º"'º 110.ti_cta. O.tita. duve,1i:taja C6 que -0ate cada mel> U .i'.0<1 

R.ec.toJte6 ( a6 O que ga11amo-1 un núme,'to .fo-1 pVtdemo-0 en et -0.igtU.e1itC; 

po1tq11e l>I! te,; oev.tda cw:rndo 6a.!'.e V.] •. E-.1.ta M puede 6ub6ru1M 

ccn mce.6.t.~o p!topi_o .tJtabajo, 11ecc.6-U:amo6 4iaceJt un anwiúo wi cUtl. 
an.te~; .también puede &aLt!t qtU.ncenae. o 6emru1a.l'me1ite, peJto e,l'. 

p.tobf.cD1a Mil .f.a6 condtctone,,~ econ6m.i.c!l6 del di.AA.to U f.a düepo-

6.ii.;..i(n de. .ta gen,tc." ( 13). 

Por su riarte, Dolores Cordero, fundadcra de La Jornada 

reconoce que "aqu.[ en eí'. peJU6dteo ha.y una gr..a11 cm¡;t,¿dad de vaJto 

"e,~ ;uc. te .teme a ta6 mujlU'LM u .tamb-Lélt ar¡tú -como en o:t.'t!U> p~ 
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:te;- ltay tuul g1tm1 c.mi;Udad de mt1je1te; qtte 110 :tie11e conc.ü.nc.ta de 

fo que C.·; eJ'. óem.i.11.ümo, n.t de. que deben de:íende..'t ,;¡¡ 6e.XO ÜILeJti.C a 

la juYt..i.c.ia, at va1t6n o al E.1.tado. Yo c.!Leo qt1c. /1au ""ª {,alta de 

C.OnC..Í.e11eta aoM.f.UDl de .f.o qttl?. 6upone lUl ót1pf C.Jlll?.H.tO, )JO·'tqtu'. a .i'.oó 

.t.rnbajado1tu de. ~Joimada qt1e mane.jan to.; :t.fr1npu; de.t peJ¡,{6dfro 

!I de. toó óupleme1!.tM no leó .i.mpcJ¡,ta et nt1e;.t.r..o; o .1ea qt11?. .;¿ liay 

qt1e .;ac.a,'t_ algo, óac.an nue.1:tlto .!>t1pleme.1!.to, po1tqU1'. et var..611 e6 el'. 

va1t611 1J c..tlo.!> ú.gurn <1.i.e11do m.fa .i.mpotda11.tM aqtú que la; mujC'.lteó. 

f;to polt lo menM c¡qu.( óc puede c.amb.i.cv't" ( 14). 

Al respecto Rosa Na. Rodríguez, redactora de ese diario 
agrega que "cwmdo 110 ,;a.le a t.i.einpo el. óuptcme1i.to l V. J. l .;.i.w1¡:>'t~ 

t.i.ene.11 una 1UIZ611 i.mp1tu.i.011mui.te pMa que óe.pcl6 polt qué no ,;cü..i.6; 

en el 6ondo yo Cll.eo que. óe p.i.e1u,a que dobi'.eJ01tnada Có et ac.c.e..;o

J¡,(o de.t pelt.i.6d.i.c.o, 110 u paltte de.t di.a/U.o, e; lo que vi.e.ne de mli;, 

e.amo de a glta.t.i.ó, e.amo de. p.ü.611 o de. 1tegai'.o. Tamb.i.élt hay una 6ai 

ta de coo1tdú!llei6a de.t equipo de V.J. pMa ltac.e..'t p.'LM.i.6a 1f que et 

.1u,o.teine11to óctlga et t.i.einpo y ev.i..tM que a .f.O<I c.ompm1c.-'toó de .te.; 

"olvide." :ti.pogM6hvr. V. J., pa1tqt1e c.0116.i.deMn que 110 M .i.mpotdan

te, no tmi.to pol", <IC'.lt de mujeltM .;.i.no po1tqt1e M mcH6t1a1'. lf loó o

t.wó .;upl1?.J11eJl.toó .;on ól?.J11a11a.i'..c.;. 

"Adeiná.;, e.t g1ta11 pc.t.i.g1to del óup.f.einei-:to e,; que 6e c.on

v.i.etda en un "ge:tto", u deeilt, qt1e R.tu, no.ta; de mujC'.lte.6 .1e van 

a V.J. lf no al cü.a!Li.o; c.01110 q1tc .!>C de,;e11.t.i.e11de11 def. a6unto de 

lcv; mujC'.ltM 1J no óe :tluU:a de e.;o, .f.a .i.dea e,; qt1c. út¡íol"Jnac..i.611 de 

muje1te.; e1ttlte e.11 la .i.11601"JJ1ae.i6n geJtel"~; que a.f. .i.gu.a.t que de .i.n 

¡ÍOJU11a de Sa.f..i.11a6 ,;e haga de. .f.a vJ..o.f.ac..i.611. Cite.o que debeinaó p1r.o-

.] 
--t:.. 
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ducúr. n¡¡í,~ .i1160JLJnac,¿611 pa!l.a .te11e,~ un Ctig<VL en et d.i.aJuo, o 6ea t¡ue 

no 1106 '1.ega.R.e11 upacio-0, 6.i110 qu.e .:i.i.e11.tan qu.e u 11ec.e6a/Úo .ü1¡Ío'1.

maJt y ,ieüfr.JÚOIULt áe J.'.o qu.e ac.011.tec.e COH ea m.i..tad de ea pobfuc-i6n" 

(15). 

Yoloxóchitl Casas opina que "e11 ea.te pM..i.6dú:'.o 6.igu.en 

me1Jo6p'1.ec..i.0:1Jdo J.'.a i1J¡ÍO-'U11acl61J de mu.jel"ce.6. El Ílec.lto de que awnen.te11 

.tM pág.ii:u del wpteJnen.to 110 6ig1úMca qu.e 6ea .úi1por...tan.te pMa La 

Jo'1.nada pot..qu.e 6i M.i: (Íu.<YW, .todo~ loo di:M 6a.f.dJúa. h1601l.ma.u61J 

de muje?.Jtu, adCJniLI de 11ue.!i.t'1.o .:iuplCJ11e1U:o. Todo6 .fo6 d.<:M .l'.eemo6 

,i.1J60JLJ11ac..i.6i; de .U.b'1.o.~ y adeJná~ ltay w1 6u.p.teJne1ito; .todoo <'06 d.<:a.5 

VCJ•JO~ C'.1.' 'ca..tu.'1.a.6 lj .también lzay U.IL6U]Jl<'Jllelif:0 1 ,i.nc.tu.oo 6eJnam:L/'.; ]J~ 

'1.D .ta i1160hmacl611 de mu.je'1.e-0 JJO e6 coticl-ia.JJa. en .f.a.o página.o de.t 

d.i.cvuo; yo cJLeo que :tcdav.<.a 'no ./'.e,~ cae et vun.te' de qu.e .tam--

b.tén oomc6 ,¿111po'1..ta•1te~. E11 .ta medida eJJ qu.e 6e 1106 dé. -impo'1..ta11cla. 

J:.o.~ .teJnM que abo'1.delllo.6 en V. J. 6 C?.Jtiin acep:tadoo 6ácllmen:te y de.!i

pe'1..ta!!á:: et i1ite'1.é.~ de ta opiiu6n púb.U.ca y nu.eo:tJto 6u.p.teme1ito 

crcece,~á. Y en .ta medida e11 qu.e c.0111.>o.t.i.demoo 11uu:tJto equipo ba.oe 

pod'1.eJllo.6 pu911c.,i pe:•: apMece'1. quincena..üneiite, como J.'.o piden a.tgu.

na.6 .tecJ.:o'1.a6, e i1temM :toma11do 6u.eAza de11.tJr.o de too med.i.06 de 

comwcteac.i.6.•¡ y de11:tJto de .ta op,i.1u61J púb.t-ica" 17 6). 

Como se pued" ver, D.J., a pesar del apoyo de la empr~ 

sa -que l:i colocu en un lugar distinto a otras publicaciones de 

ese tipo- sigue siendo un espacio marginal. La idea inicial de 

c6mo hablar de las mujeres dentro del periódico, se concretó úni 

camentc en ~hleJornricla y se dej6 de lado la infonnaci6n cotidi~ 

na de las mujere:· dentro de las páginas del diario; la infonna--

ción ha sido mínima en comparación a la que generan diarii!Illente 

las mujeres de los distintos sectores, orga~iz?daS o, no~ ~~demH? 
de este problema de marginación D.J. enfrenta otro: ·1a. no;!conso~ 

. . '· :.• ..• ' :1 

1 idaci6n de un equipo firme y en crecimient9 ~::ira pub.l~car D.J. 
cada mes o cacln quince díus. '' ·• ·. :c.,. ¡I · 

" ::: ·., .'' : 1 •• ~ : :r' -
.·_ ·.>·>C--~- _¡1:·· 

Yoloxóchi tl Ca sis reconoce que "no6 · 6aU:a'má6 ··.t;•tabajo 

p,io6eaio¡¡aC, a veceo no no-~ eomp'1.ometeJ1106 a lw.cd,;,. un .tfi.abAjo· ex

.tell60 pM.que 110 pode.ina6 o poJtqu.e 6abe.i110<1 que no 1106 van a ipaga.~ 
i 

.to que Jteaeine11.te va.te. VobleJMnada na cu.c1ita con w1 equi110 P"-E. 
6eo.i.011a.C pe.•c111a11cuite y .ea JteJ11u11eJtau6n tiene mu.cl10 

e.~.te e6 wz pwbtema ge11Vta~ de.t plliod.i..~mo" 17 7). 

el equipo de dobleJornada tendría que comenzar a 

•, 

que ve.~. pe.~o 

No obstante, 

luchar porque 

su trabajo se tome como tal y sea mejor remunerado. 

Respecto a este segundo punto, Sara Lovera agrega que 
' "no :te.neme,~ una uctú:toJr..a con.-6.:tarz:te. pa/r.a. cuc.6.t.ione.¿, cuUu-'t,af..e.&, 

no .te11eJ1106 quién 1106 liaga. '1wnoJt po'1.qu.c. lia~ta. c.t tie.inpo e11 qu.e 

eo:tu.vie1l.on co.taboJrando .f.o¿, ca.'1..i.ca..tuiü:ta.~, .ta fúc.i.Vton áundame.E_ 

:ta.l'mc.11.te. como ilu6:tJtadoJtv.. y 110 como hw11orci.o:ta.o. En M.te 6e1it.ido 

cJteo qu.e :te11emo<1 que 6C!'1. u.n peco mci6 cJtca.t.ivM y mete,~ plwr.a.!> 

6JLeocM y af.!jo de lzwno'1., como u.na :t,[J¡_a cómica pvc111ane11.te. Noó ha 

ce tía.Ua bu.'t.ta,!¡¡Ol> de a.f.gu.na.6 6.i:tuacioneo, ucJt,i.b.i.'1. me1106 ·e11 -0e

A.i.o e¡¡ Jtelac.i.6n a algo. Y !ée6pc.c:to al'. equipo, 6.i.e1ito que ó~a 

m{l.6 .t.te.inpo pe'1.~011a.f. pMa .ded.i.caJt.f.c. a.e 6u)Jc•:me11to, polt .to que a 

mí '1.e-~pec:to, m.i..6 '1.Mpo116ab.i../'..tdadu ei1 e.f. p1Vt.tódtco y en el. l>-i.11-
d,i.ca;to me -impiden ded,i.carcle 6u.Q.i.clente .t.i.eJ1po a D.J." 118) ·,: 
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Por su pa rtc Ros::1 Ma. Ro<lrí gucz cxpl icn por c¡ué no h::i 

crece ido el equipo <le D . .J.: "Cn.cu c¡t1e c.~ un c/1)lo,t de. c.oon.dú1aú611 

po-tqt1c -~Z Ita hahú!o ge11tC'. ,{,1U:eJtMada pen.o 110 Ita óido apoyada. 

Tampoco l1a hab(do wia co11voc.CLtol!.l<t ab.le:r,ta a Ca pr(,lz,tic{paci611 de 

.CM mujett.M e.11 V.J .. No Ita hab.i.do p,'toyc.cto6 a t'.tt'tgo plazo, s.i.c.m

pite ha ,:,.ido númeJto a mímeJto" ( 19). Respecto a esto me intcres::1 a

gregar que de manera personal sí ha habido invitaciones abiertas 
y explícitas n mujeres (estudiantes de periodismo) pero no ha ha 

bido respuesta pcnnanente. 

Finalmente, el otro problema de D.J. es que como con

secuencia de lo anterior no se han publicado suficientes report~ 
jes ni se ha provocado mucho debate: "s¿ .tuv,{,é/trunol.> a do1.> o :tl!.M 

n.epa,rten.a:, de tiempo c.ompte.to, haúa11 Jtepan..ta j el> en -tugll!t de una 

c.otabon.aúó11. Quüá6 yo que. ,óo!} de :UCJnpo c.omptc,to !J que he declf 

cado a 1tepol!.tean. tendt..la que lta.ce!tto, pe,:w 110 tengo tlCJ11po. A 

Ro.&a RojM no ..e.e i.n.teJtMa .6u.{i.ci.e;i.te e.amo pCVta. ha.c.eJt, en un me.o, 

wia. .inve:,:Ugai:.-i6n de cualqtúeJta de fo,:, .temM q11e no l1CJn06 aban.da 

do en e1.>.to1> do1.> afio!.> !J medio. Ye c)1e,c que uno de loó ¡:>unúpate1.> 

ob-:,;t:ácuCo-ó de,~ 1.iuptv11e1U:o el> que caJ.i,{, 110 .te11vno1.> n.epon..taju" l 20). 

En este mismo sentido Marta. Lort13s opin.J que ".ta-l vc.z 

@ tún.i,ta.c,io~M que yo te veo a. V.J. e1.tán teiüda:, poit 111.i .idc.a 

on.,{,g,{,11a-t, pan. ej CJJJpfo, 110 Ita e1.>.tabtec~do un ven.daden.o debat:e PE, 

Utico. C1teo que.':'_an.,{,o,:, de loó a!LUc11<'-a-~ pubUcadoó daJúan pan.a 

geneJtM un debCLte, pe-to et ,'1-U:mc det 1>upiCJ11en.to anda mét6 po:1 

cronb,{,111t me1.> a mc,~ de .tema que 1>egul!t 'e<'. liU'.o' a una cr1e1.>ti6n" 

( 27}. 

Mortalidad 
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Por su parte, Genm:eva f.lores, anterior coordinadora 

de la página de mujeres de El Día -ahora lu coordina María Guerra

opína que doblcJomada <' vece-~ C6 wt poco el<.ti;:ta poJtque M:tá :!:_ 

den:ü6,í.cada con una gencJtactiÍI! que no e.6 .Ca 111.fo; a.f.gw10ó aJ1;tlcu

.Co-1> me pcv\ecen paóado-~ dr. li:oda, peJto e~:to eó w1 VV\OJt mlo, no eó 

.<.nlie.Jten:te a.f. 6up.eeme11:to. A t•eceó me pMece wt :tan:to pMado poJtque 

u:toy aco.6:tw11bJtada al pc11.fodümo de 1.letJt6pol-i -Mpteme1tto de Et 

V,ía- que eó muy concJteto, di-\ccto, cofoquútt. En cuanto a .CM .<.

.f.t11.¡.t.wctonM, .1.e me /tace que en ocMionu ao tienen mucho que 

veJt coa .f.01.> :tE.x:to-1>, oja.f.á que .tuv.leJtan wia d¿bujaa:te. Me pMeee 

que :también ü. 6a.f.:ta l1wno-~. pew en geneJta.f. me glLl>:ta muclto et .6u 

pl'.emen:to dobtc:JoJtnada' 0 2). 

Al respecto, Enrique Mañ6n, diseñador de D.J. ex--plica 
que "En La ]Ol!ltada ftay w1:.i,ta.ccOllU :técnicM, -1>6.f.aco1ttamo<1 con 

do-1> 6uen:tu .t.ipog 0\á6.lca~ lf ta ~o:tomecáouca :tamhlén e.6 mulf .f.i.mi.

:tada, poJt eCfo Ita.y que ccl::ucte muclto .lngea.i.o lf dMe0.6 de JLeóal

ve~ cada 11úmvw .f.o mejo.~ puóib.Ce" ( 231. 

De esta fonna po:lcmos ver que a pesar de los logros 

de dobleJornada a dos años y medio de vida, aún se tienen que 

librar algunos obst:Ícúlos " para ello, en el siguiente aparta

do se hacen p::-opuestas a aplicarse a corto y mediano plazo, p~ 
raque D.J. sea cada vez !:lenos marginal, para que consolide su 
equipo de trabajo y para que genere permanentemente un debate 

respecto a algÚn tema espec~f ico. 
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D. PROPUESTAS AL PER!ODISl'D FEMINISTA DE !XlBLEJDRNADA 

fü\tl.i\ llil.<\ lJEl:D;\DE.it.<\ DEffi0CIL<\

iI~ACI0N DE .C.<\ PRENSA .••. 

A casi tres años de vida el suplemento dobleJornada 
ha testimoniado periodísticamente los problemas y las luchas de 
las mujeres, de los distintos sectores sociales; sin embargo, 

aún no se ha definido internamente si es un espacio s6lo de y 
para mujeres, o si en sus p5ginas se pueden abordar temas rela
cionados con ambos sexos, escritos por hombres y mujeres, es d~ 

cir, si doblcJornada puede ser un instrumento en donde mujeres 
y hombres reilexionen acerca de distintos temas que les competen 
a ambos pero que tradicionalmente han sido vistos como deberes 
femenino~. tales como: cuidado de los hijos, salud, trabajo do
méstico, educaci6n,.en fin. 

A la fecha, dentro del equipo mas o menos permanente 
de D.J. existen opiniones que definen este suplemento como un 

espacio s61o de las Imljeres, es decir, donde escriben las muje
res acerca de los problemas derivados de su condici6n de género 

(violación, doble jornada, discriminaci6n, opresión, hostigamie~ 

to, explotación). Una de estas mujerc:; es Sarn !.overa quien define 

este espacio como propio de las mujeres, pero a su vez ella solici 
ta artículos tanto a hombres como a mujeres"; de hecho la mayoría 

de los hombres -si no es que todos- que han escrito en D.J. tuvie
ron una in,·itaci6n personal y concrct:i de Sara para hacerlo. 

Por el contrario, otras reporteras de' D.J. frecuentemen
te demandan que escriban más hombres en el suplemento de nu.ij6res; 
argumentante que no se trata de que s6lo las mujerns hablen de los 

problemas femeninos sino que también se involucre a hombres 
1

,sensi
bles a la causa de las mujeres, para que de esta fonna, tan1;p lec
toras como lectores de D.J. sientan qt...: están involucrados son los 
temas abordados. 

Esta dicotomía interna de doblcJornada no ha sido!discu

tid:i lo suficiente y mucho menos se ha llegado a una definición 
" :1 

concreta del carácter de este suplemento. l\uestra propuesta¡ inicial 

es que se discuta este asunto y se llegue a una d~terminacf6n. 
,, 

Por otra parte, existen diversas propuestas que.han sur

gido de los mismos comentarios del equipo que mes a 1i:~s e~tá invo:. 

lucrado con D.J. Cada tma de las propuestas que enumeramos1 a conti 

nuaci6n tienen como prop6sito supcr¡¡r la" princip::ües l~tantes 
de D.J. y contribuir a qJe s:i ejercicio periodístico -des¡fe una 
perspectiva feminista- tenga mÍls ;ncidcncia en sus lectoras y lec
tores. 
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Hoy ct.rrnle dos años 
Doblejarnada. Su 
publicación es una de las 
tareas m:'is constructivas 
hoy para formar la 
concic1cia en la mujer 
accrcaCt: l.J conquista de 
sus derechos. La larga y 
cruenta :uci1a que esto ha 
significadc '/significa. 

Ha c~st.<;.:10 mucho a las 
mujeres empezar a salir de 
la marginación y In 
dependencia. Por siglos 
se nos consideró 
inferiores al varón, pero en 
el de::;atrollo y propeso de 
la sociédad fuimos 
demostrando que la 
capacidad creadon 
femenina es tan valiosa 
como la del varón, al grado 
que los sociólogo!: 
progresistas afirman que 
por la situación en que se 
encuentran la mujeres en 
un país dado, se puede 
juzgar el nivel de 
desarrollo a que ha 
llegado esa nación. 

Nosotras hemo:;:, 
sostenido que la 
c:cJa·1itud y la 
marginación que ha 
pad0cido la mujer .~n casi 
todos los paises s1? deben 
en buena medida al 
sistema económico, 
politice y social bajo el 
cual vive. 

Los medios de 
comunicación masiva 
debcrian contribuir en la 
difusión del nuevo modo 
de hacer y ver a las 
mujeres. L~s páginas de 
un periódico o de t1na 
revista son útiles para 
orientar al sector 
femenino en cuanto al 

papel que desempeña. La 
conquista de los derechos 
económicos, políticos y 
sociales deben darse a 
conocer por todos los 
medios de comunicación. 
Aunque no sólo eso. 

La publicación que hoy 
cumple dos años de vida 
lleva un nombre cargado 
de contenido: 
Dob/ejornada. El problema 
de la doble jornada de 
trabajo de la mujer. Ni en 
los países en que se ha 
suprimido la marginación 
y la explotación de la 
mano de obra femenina ha 
podido resolverse el 
problema de la doble 
jornada. ¿Por qué la mujer 
sigue siendo la 
responsable no sólo de 
los quehaceres 

domésticos. sino de la 
crianza y educación de los 
hiios en la primera 
infancia? Por siglos. 
hábitos y costumbres, 
fanatismos y tradiciones 
han conformado una 
conciencia patcrnalista en 
ambos sexos. El hombre 
se siente humillado de 
participaren las faenas 
domésticas, se 
avergüenza de asear el 
hogar, de cocinar, de 
atender al bebé y la mujer 
sigue considerando, 
aunque reviente de fatiga. 
que ser buena madre y 
buena esposa es realizar 
el trabajo doméstico. 

Para que la rr.ujer que 
trabaja no deje la mitad de 
su esfuerzo en atender la 
comida y la limpieza 
doméstica, se han creado 
aparatos "de apoyo'", que 
de todas maneras ella 
debe manejar, y eso 
también significa tiempo y 
esfuerzo. En alnuncs 
paises dende se ha dado 
el cambio del sistema 
económico-político hay 
atención técnica y social 
para la primera infancia, 
aunque no la suficiente. 
Debe crearse una real 
conciencia de 
coparticipacién, 
corresponsabilidad en 
todas las tareas entre 
ambos sexos. Sin ello, la 
igualdad no será 
completa. 

¡Felicidades y larg;:i vida a 
Doblejornada, que no a la 
doble jornada! 

Adelina Zendejas 

l. DEJAR DE SER UN ESPAClO MARGL'i.-\L: 

Que el periodismo feminista que se hace en La Jo111ada 

rompa las cuatro paredes de doble.Jornada en que fu12 enclaustrado y 

se ejerza cotidianamente en el diario: ".'.lit; qw! awne.nta!t <?-!'. núme,w 

de. p1ig.¡_11l1.6 de V.J. o ~u pwocli.cA.dad {qcúnc.e.na.i'. o '-·Cmanai'.), !JO me 

pe.f.ecv'Úa. lli.1'; en La Jonl!Llda potr.que. la. .úi60M1a.c,i.611 d¡~ muje-'tM e.;tu.-

v..i.e.r ..... 'l en .todo c.t pe.rvi.6di.co. 11..te. pa...'L.e.c.c. que. lo.!. .llup.C.eme1t-to~ .60n 'et. 

p4Ú11VL pll.60 pon liac.M un v.,pa.uo donde <1e. Jtenle:úoiH! <1ob-"Le .ta c.uc~ 

ü6n de. .e.cu. muje.ttc,;. En la <1e.c.cA.6n de e.c.anomfa del. di.ar.i.a .temi:úa 
que !iabc:• . ..i.nóoJunac..t.6n de. mu.jCA<U>, f.o m.Wmo en .C.a..6 oí:.tta6 ~e.c.ci.011.u, 

po'tq. · fo; muje.tte,; c,;.tamo:i en .todo. 

"HaccJi. w: .;uplemen.to meMua.i'. !Jª e,; wi .f.091t0, lute.cv-..R.o qu.üi 

e.e.na.e o .6emana.i'. ¿,vi,.[a. e;.tupe.Hdo per..o .ti'.e.gaA a e.6.talt p1t<!.6enie, c.o:ti.
cli.anamc.n.t:e. en el pe.: •. i .. 6dl.c.o .óV'"..la muc.fto mejor..; y palla C6~0 no nddct 

ma.~ ,e Jtequi.e.tte. e.~ .t/JJ.tbajo de lll.6 oc.ha mujMe!.> que, ha.e.ema.!> el -iu

p.f\:;.;en.to, Je .'.:equi.CJte. qu.c. ltaya. wi c.amb.¿o vclz.da.de..fw en ei. modo de 

penb<Vt de .(a ge.iite., daAi'.e a. lM mujCJr.u el lu9M. qt!e mc-'Lec.e.11 !J qtLC. 

pu.dieJW.Jt <!.6.tc<:L ea .todll.6 litó paM:e.6 de. La JaJtnada" ( l J, señala Rosa 

María Rodríguez., quien lleva cinco años trabajando en ese diario. 

Por su parte M::irta Lamrrs agrega que para hacer periodis

mo ferünista ':ha.u que. apJc.ovc.dra..'t cuaf.quie-'r. r..C6quic.,.lo, eualqu.-i.0 

pa.;..i.cioncJn,i.c.1i-to. No c,'1.e.o que e:ú!i.ta una a..i'..tc"L1ta.tiv<t -ide..'11. La pe.tt~ 

peC-Üva. ¡ÍCJ11üt.U.to. deb.¿e.tta. expne!.>aJUe el! .todo.; .f.o.; mecli.o,i, en .todo6 

lo.; e1>pu:CÁ.06. Cneo c•{:.ü.do IJ 1;ee.e1>aJ~la hace.tt wu p!¡e.i¡¿,a fÍ cm-L1t.U.ta, 

pc-w .:tamCi.én .tei:c~ una plte.1>e.nua. 6CJnüU-6.ta. eH la p,ten6a .t:Jta.dlclo-
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111iC.. Adcmá.6 no eAtam~6 ea po-0.i.cl61t de el'.eg.i.'1., lia.!f que eota:z...1e 

donde 6 e pueda" { 2). 

En este sentido, para que el ejerc1c10 periodístico 
feminista deje de ser m:irginal -en el caso de La Jornada- el su 

plemcnto clobleJornada debería ser quü1cenal o serr.:1nal y adeJJL'1s 
cubrir diariamente la infonnaci6n de las rnujeres. Específicame!'. 

te Sara Lovera ha iniciado un proceso ele negociaci6n con el dire:::_ 

tor general de La Jornada para que se le otorgue la fuente de ~ 
jeres y que de esta forma, lo que sucede con la mitad de la po-
blación mexicana -y de las rnujeres del mundo- esté presente coti:_ 

dianamente en el diario. Desde luego, como lo reconoce la misma 

Sara Lovera, esta lucha personal no será fácil. 

En el caso de los demás periódicos, se tendrían que 

destinar e5pacios para hablar de lo que le sucede a las rnujeres, 
sea a través de una página, un suplemento, o en el mejor de los 

casos, crear la fuente de rnujeres. Cabe aclarar que la necesidad 

<le crear una fuente de mujeres no es un fin en sí mismo, ya que 
las mujeres no somos algo aparte, sino que mientras en las mesas 

de redacción de los diarios se siga haciendo un periodis~o se.xi~ 

ta y antidemocrátiq1 que "olvida" informar de las mujeres, será 

necesario que alguien complete esa informaci6n, teniendo la fuen 
te de rnujeres. 

Polt qu~ u11a 6ue.n.:te .i.n6oJtmaüva de rru.je.Jtu 

"No e.x.i6.:te, 1ú nad.i.e ha pen6ado en e.R.la, una 
6uen.:te de rru.je1tu que pe.'U!l.i..:ta eoüd.i.anamen.:te .:to
malt 110.:ta de e.o que p.i.e116an, ae.:tú.an, pltopo11e11 o 
Jteaüzan la6 rru.jer..u. o bü.11 de aquello que 6e -
p.i.en6a, 6e lzaee a 6e prco!fee.:ta dude !/ par..a ea6 -
rru.j Me6 . 

"E6.:te u e.e 6u11damen.:to que no6 pelUIUA:e p1tapo-
11e1t un nuevo med.i.o .i.n6or..ma.Uvo que naee en lo6 -
albalte.6 de wi nueva pa,W, la er..eacló11 de una 6ue11 
.:te .i.nóat¡maüva de rr.u.jeJtu. -

"El á.tea de .:tJtabajo de u.:ta 6uen.:te 110 .i.nvad.i.
Júa o.:trca6 6ue11.:tu do11de even.:tualmen.:te 6e 6ueeden 
even.:to6 a a6tLn.:ta6 Jtelaüva.6 l'. la6 mu.je/tu, 6Úl0 
que padtú.a er..ear..6e eon .i116.tl.:tucla11u, a9kupaúo-
11u , mov.i.m.i.e11.:ta6 !f áJtea5 p0tap.i.a6 de 6 ecJte.:tc:¡¡ú.a6 
de u.ta.do o bt6Wuc-Lonu en la6 que 6e u.:tá ex
pltUanda de ma11e1ta .i.11-tJú116eea, eada vez má6 óJte
euen.:te, eatid.i.ana CJ upec<:6.(.eamen.:te ea 1teaU.dad 
de ea que hablama6. 

"0alt euen.:ta p·W6u,¿011al !/ ea.:t.id,(.a11ame11.:te de -
l'.o6 a6un.:to6 de f.a6 rrJ.LjMe6 6e'1.á 1¡eúb.i.da eo11 be-
11epláú.to pa1t la6 y f.a6 lee.to·~M de. la que empú. 
za a 6 ee una 6 oc-Le.dad di6tin.:ta. -

"La. e1tea.úó11 de f.a. óu.en.:te CJ la. a6,¿911aúó11 de 
w10 [a) o vai¡_,(_a6 (a6) 1tepo1t.:tQ)¡_o6 (a6) pa•ta elaba:r.a.t 
110.:ta6, e1tónlea6, .~epolt:taje.6 !/ en.t-~ev.i.6.:ta6, 110 e.
Umlna ea pe.1tti11e11úa de lLll Upado de análli.i.6, 
v.fa plana o 6uptemen.:to, que p0taf,u11d.i.c.e. óabn.e e.e. 
aeo1t.teee1t eotid.i.ano". 

Jwúo l 989 

fragmento del proyecto periodistico Fuente Informativa de 
Mujeres, presentado a Carlos Payjn, Director General de 
La Jornada. Las autoras son Sara Lovera y Yoloxóchitl Casas. 
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Mujer y democracia 

2. CONSOLIDAR EL EQUIPO DE D.J.: 

Para que el suplemento tenga más apoyo (que no sea discri 

minado) es necesario que el equipo de D.J. esté consolidado yteng~ 
nús presencia dentro y fuera del periódico. En este sentido Rosa ~J,,. 
Rodríguez propone "u¡¡a c.oo"-dú:ac.[611 múltiple., ptww..l y lo <ittMc.i.e.1'i

. .tcme.1i:te. aJt,t.i.c.u.ta.da paJca c¡ue. V.J. ptteda de.~c.aii~a:~ en varvi:a<> 1t.c.~po1JJ.>_q, 

b.te.~ y 110 vi wia <>ola. Qtte. .&e /zaga wza c.onvoc.,i.tott..i.a. pa!t.a. que. méi~ ! 

mttje.tt.u <>e hti:eg'1.en a,C cc¡tttpo, .6ob-~c. .toda ptt.aóc..6.l01Lw.ta.~ qtte .tenga.•1 

que ve.•, c.011 el. manejo de. la .ü1nc"'1mau611. Cr..eo qtte f;ay que cL.vr.te n\!i.i, 

Jz.ú¡ttc.::a. y má.6 mov-im-le1i:to a.t .&ttple¡;•e.JLto que e.1tt.'te m/Úi gcrn'.:e: d.lbtt}G.!!_ 
:ta.ó; h.i.6.tatt..i.e.t.ih.ta.~, etc." { 5 l . 

Adenús de lo señalado por Rosa Ma. habría.quepugnar J~r: 
que por lomenos D.J. ccntara con dos report~ras pe~inentes i q~e 
se amplíe el equipo base de .D.J. a través de una ~-v.i.ta. ción fonil21. 

,l,i 

3. CRE.\R DEBATE: 

Otra de las fonnas en que D.J. tendrá mayor injerencia en 
., 

las y los lectores de La Jornada es mediante un debate en torno a 

alguna problenilitica específica, actual y general de las rujere.s. A 

pes¡¡r de que en ocasiones se haya creado algu.'13 polémica a raíz de 

lo publicado en D .. J. (Delitos Sc..'-."Uales o La Iglesia), el debate no 

ha esta<lo presente ni ha sido un objetivo primordial en D.J. y esto 

es necesario porque cu:mdo se crea polémica -en este caso re:;pecto 

a un asunto de mujeres- se involucra a los lectores y de esta. fo1·-
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ma Ja problemática femenina toma un lugar relevante socialmente 

y el suplemento D.J. adquiere reconocimiento, es decir, se ale
ja de la posibilidad .le constituirse en un 11gctto" y socializa 

su preocup:ici6n por m<)jorar la condici6n femenina. 

4. PUBLICAR Mi\!3 REPORTAJES DE INTERES GENERi\L: 

Uno de los géneros periodísticos muy poco utilizado 

en este suplemento es el reportaje. A pesar de que la mayoría 

de los números son monotcmáticos no están cstn1cturados con las 
exigencias del reportaje, salvo en constad:ls ocacioncs, sobre to 

do en los números del segundo año de D.J. Además, la mayoría de 
los temas abordados han sido -como lo llamaría Dolores Cordero
demasiado feministas, es decir, los temas que ocupan los pri.ne

ros lugares en la lista de las preocupaciones feministas (de g~ 
nero): el trab:ijo doméstico, el disfrute sc."\.-ual, la discrimina

ci6n femenina, el aborto, cte. 

Sin embargo, dentro del equipo de doblcJornada c.xiste 
c=l reconocimiento -e que hace falta abordar otros temas más "frc~ 
cos" y que de igual, forma demuestren la discriminaci6n hacia la 

condici6n femenina. "Aún 1106 6a.U:a. daJd'.e voz a muelUtl mujVte6:a 

tcu c.omeAwn.tM e11 peque.izo; hemo¿, doc.ume.iu:a.do poc.o et a&wt-to .i..!_'. 

d.[9e11a EJ c.ronpc.~.i.no. Ve. ltepente noó decUcmno.& a 11uc.6tlt.Oó Mwito¿, 

.útadfrA.oiiai'.M e.amo la. v.i.ola.u611. loó dcLi..tol> ¿, exuai'.u, la. maJr.gi: 

11acJ..611, ta 6a.lta de .€,LbeJttad EJ 110¿, lteJnOl.i olv.i.dado de lo!> quelta

c.c,'cc,6 de lM muj Vte,6. No 1104 he.mol> ac.Vtc.ado a la. c·.i.da c.o.tid.tana 

de. la6 mujeJt.M qt«!. "º u -1>6Co la v.i.da det hogM.. Troiipoc.o ltei~o¿, ::lia
blada de. fo vida c.~c.ol'.a!z. de lM 11.ú1M o dc.l. c.0<1.to. que• .Üene ha~ ,, 

:: 

"Ha~.t,i a:wr..a no lu~mo6 liec.lto u11a liil..toltia i,e;úa de c.uá,f. 
6ue e-t dM:tlno dei'. S.i.ncltc.<Lto de Co¿,;tur..Vta6 o deC tr..ab<tJó de- .CM: 

¿,obnec.Mgo¿,, en iÍ in, tenei110..1 muc.lt0ó .temM po:z. ;t,'cata/L. · Tenemoó t¡tte 

ftabfa!t de la.; c.o;e.c.itadoJtM, de la.6 plLO&M.i.onÚ>.ta.6, de la mujcJi.'!ea 

eC depolt.te, de .f.,~ utiU:ac..i.611 de Ca .{magen 6CJllCl1.Üut &! ;(;'La.bajo~ e.E_ 

1110 cdec.cme6 o ba.~.t:one,~a.~. Súuif.:o que .e.o.6 .temM -~011 .úite!un.ln~bti EJ 

;tengo la C.6per..an:11 de. que loó 11bo1ide.mo.!> cada vez c.on mctEJOlt .!>(!}Úedad 

!J a la vez Jtompc,•" c,;c. c»tc.u.lo de Velt ¿,6to lM c...!>wi.to¿, tr..acUc..i.01ia-

.f.c.& det tí c.miiiúmo" [ 4 J • 

Consider~~os que si dobleJornada no pretende ser un pan-
' fleto feminista, debe tener la capacidad Je mirar a otras muje~es, 

recoger sus mqJeriencias y documentar su problemática cspecifi~a. 
D.J necesita reflexionar y teorizar en tomo a las mujeres pero 

también no debe olvidar acercarse a la mujer común y corriente,¡ que 

a pesar de sus dobles o triples jornadas, a pesar del "ser para 
otro", está preocupadn por su arreglo perso:n:.11, por la cducaci6n 

de sus hijos, por conseguir un empleo. 

Aborchr a la mujer desde ángulos distintos, con una ~s-

tructura de reportaje pcnnitirfo que el suplemento fuese menos: so

lenmc, menos serio y por lo tanto más accesible a las lectoras:, sin 
olviclar la reflexión al respecto dentro de 1'11 contexto histórico 

feminista. 
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Dolores Cordero también agrega temas que aún falta 

abordar en el suplemento: "11!0 ltemo.!> ltabf.ado de.R. maU:r..a.to ,< i:.o.6 

1iüio1.> qt<e u wia dvúvaú6n de,i'.. mi<U!i.ato a lM mt<jvr.u. 0.t:to t~ 
ma qt<e no ltemol.> bl.atado e.6 et de la bigrunút de fol.> vManl!.!> ¿.ie!l 

te a lM mt<jVtM, U dec,i,,i, el .t-~a qt<e f.a ju..;tici.a da a. f.a 11~ 

jVL cwmdo .6t< e'->YJ0.60 u b.lgamo. El ma.c.lti.6mo .6e Iza. :t:z.atada .ta.mbi.f¡¡ 

en iíoJtrna. c.olatvi.a.í'. a ot:z.01.> :temM pM.qt<e e6 eóc.c:to o cau;a de. 

o:t:Ji.01.> p:z.obtc.mM qt<e la mt<fV!. enfi:z.eiita, pC/1.o ¡¡o 1.>e ha .tr..a.tado e.o 

mo .tema uped:g.<eo y u .<'.mpo:z.tmtte po:z.qt<e una g:z.an caiit.<'dad de 

lwmlJJz.u .6 e de; c.ttbtU.lúan en llue.6.th.o ó uplemen.to. 

"C:z.eo que .trunpoeo óe ha .t:z.ata.do en 601Una p:z.o6unda. y 

.te6Jz-i.c.a et .f.e.;b.üui.i.ómo que .tambU.11 I!.!> p.iodue:to de la de.gei1u.a.

ci611 de w1a. .60cLeda.d y de. la ijar.ta. de aóeeto que una. enotune ca11 

tidad de mu.je:z.e; 1.>u.6:z.e 6:Z.eitte a. lo-0 vMoneL fa.ta<> y o.t.wó .temM 
-e•it:z.e eí'.f.0.6 ta pó.Leofog.úl de la mu.je:z.- e.1>.ta.mo,; oóü.ga&u a. ~ 

.ta:z., como pep.i,odi.,!,.ta-0 qu.e 1nL:z.amo1.> la u..top.La del ¿u..tww eon ojo'-> 

á enzinü.ta;" { 51 . 

Por su parte, Rosa Ma. Rodríguez agrega que "hemc.6 CC!:f 
do má.; en la. e.i.t:z.uc..tWLa. del 'do ;1.>icJt' , de abottdM dude. futia

to-0 á.agufo.6 u.n l>6C.o ,t('J)1a u Clteo qu.e te11em0-0 qu.e volvctt a. la di

ve!t.6.Lda.d: un g't!ll! ttepoll..ta.je donde Ita.ya da.toó uta.dwücc.;, opi-

1iio11u, .fove.6tiga.ú6n de e.ampo y en la,; demá.6 págil!M publteM 

i11¡\orona.ci6¡¡ de ot:z.01.> .temM" (6). 

DobleJornada debe constituirse en verdad en un espacio 

plural, tanto en temas como en géneros periodísticos, y debe 

.) 
'. < 

Panamá: Frente Unico de 
mujeres con_tra la agre,ión 
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recoger la voz de distintos sectores dcmujeres. La diversidad 

implica una gran gama de posibilidades periodísticas, desde el 
artículo de opini6n (reflexi6n te6rica) hasta el testimonio,la 

cr6nica ligera y desde luego el humor, "aM liac.e 6a.Uct et ltw1:01t, 

1tCÁ/l11oó mM, CJtee/l. que u.ta v.i.da. 110 u .ta.11 puada., he..i.Jtnoó de<. 

mundo y de. noóobz.rv., m.i.ómaó. Na.i hac.e 6a.Ua. ha.b.e.M. de tU'.go que 

110 .tenga. que veJL c.011 el .tema. c.e11.t11a.t, e.amo una. .lió.ta de obr..a,; 

.U;te/l.lllt.i.aó que pueda. dec..i.Jt mue.ha a. .í'.M y loó lec..tOJte.ó" ( 71 . 

Marta Lamas tiene un punto de vista espccíf ico que siem 

pre habla de las mujeres incluyendo a los varones ",\le gu.1.t<Vuu. 

que e11 el óupleme.nto hub.i.eJta mM pol<..t{.c.a, má.; l1w 'II. y que. ó e 

ha.ble má.6 de óe:<uaUda.d; wtct pe.Jtópec..t.i.va. 6e.m-L1ú.l.ta óob1te c.tte.6-

.:tlone.i de loó homblte.ó, a. ve.e.u .tanto 1to.Uo MbJz.e. 1r.ujeJLe.ó y mu.

jeJLu me IUVLt.a." [ 8]. Esta diferencia entre las mismas mujeres de 

D.J. le da riqueza al suplemento. 

El diseñador Enrique Mañ6n ~iste tamhi6n en la nece

sidad de incluir el elemento humorístico en D.J. "Le. ha.ce 6al.ta. 

ltwnoJt pM.a bctj a!lle. el .tona a.gJúo a. la. .eu.c.ha. 6e.m.lltü.t<~; pe.>1M1t 

de qu.e mrutelta. óe -L11volu.c.1ta. a. miió mu.jeJLM. Se de.be1t:a. 1teL.1.jM wi 

poc.o má!.> el óu.pte.me.11.to-qu.e polt lo de.má.6 eh wi a.u.tfr.Uc.o doCLJJle.>_2 

to-, o óea., a.bJt..úr.lo ha.e.La. .!'.et gente. de. lct que óe ltabla., de p·.on

.to lo <1.i.e.>J.to e.amo qu.e mu.y .te.6Júc.o" [ 9). A este comentario Sara 
Lovera responde tajante: "lo qu.e paóa. e.ó qu.e no e-0.tán (.f.o.1 l10m

blteó J a.c.Oótu.mbJz.a.do.6 a. qu.e .í'.M mu.j eJteó lta.gruJ106 .teo1tú1" y Maíi6n 

añade que "el c.011.te11ido de V.J. e11.1.>tt ma.yoJt[a. v.. muy c:¡,tod-no, 

.te11c/JÚa.n qu.e Jtei.a.ja.Jt;e u.n poc.o mM, eóo /lll/Úa m(i.; c.Jte.ébl'.e a 

.i.upleme.1ito; 110 Jte.c.adea.Jt;c. c.011 to; 1n.i.l.>mo.1> g.~upoó 6emin.wtM !>liw 

pe/trn.W;tl¡. qu.e la. gente lea el hu.plemen.to. Yo c.II.eo que ta.; {¡01w1Cló 

de Kena. a de Co.1mop6U,t,.111 110 6011 ma.l'.a.ó, ta.; mttj e11e.; eaó c.omptlillt 

e.amo boUUo, 1t0 .tendltá.11 pa.lta. la. le.cite pelJ.o ~e c.omp1ta.11 .6tL Jtev.<..ó.ta. 

poltque he. lurota. de lo que a. e.Ua;,, lc.<1 -L1t.te1te;a., entone.e,~ wia. aU0: 

na.Uva. puede óe.Jt ua" (JO). 

Respecto al comentario final de Enrique Mafi6n creemos 
que no es posible comparar o pretender que D.J. haga lo mismo que 

las revistas comerciales porque ambas tienen objetivos disti.Iltos: 
mientras estas últimas retoman las preocupaciones femeninas de in

fidelidad, arreglo personal "para el Otro" o de c6mo cumplir, mejor 
su papel tradicional, dobleJornada cuestiona precisamente ese rol 

impuesto culturalmente a las mujeres, dcsr.iitifica el ser mujer tr~ 

dicional y demanda una igualdad de oportu.-iid3des, dercd1os y res-
ponsabilidades entre hombres y IT'..ljercs, sobre la base de la,difc

rencia sexual. Tal vez lo único que se podría retomar de estas pu
blicaciones es la forma ágil y fresca de tratas esos temas, que es 

lo que se propone que haga D.J. 

5. DEFINIR EL CAMINO DE OOBLEJORi'!ADA: 

,, 

Es necesario definir y programar el camino que d6be se

guir este suplemento, es decir, hacia d6nde debe ir; al re?pecto 
Dolores Cordero opina que D.J. "debe .i.II. Lac.úi donde la. MC.<.eda.d i.e 

lo e:úja., c,,teo que !a.ó Mcieda.du hon a.ge.i:tc; de c.runb-Lo cohh.tante. 

y 110 pode.mo.1 caml11M <1.i.11 c.011cie.núa. de la que nu.eh.tlta. .1ocleda.d eó-
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El loco del :íci•o :rndn suelto 

la liL:gada de Gloria a la sala de 
<lcsc~mso lh:I centro telefónico de 
Victoria cauo.,ó alarma entre l~s 
operadora". 

Faltaban csc::sos minutos pa1a 
que el reloj m:.HQ.ra las cuatro ele la 
tarde: y varia ... toi.1p~ikra~ cspcr.J
ban entrar a trabajar, ~:.í que la 
sala ~e encontraba repleta. Curio
!<.a!., rodearon a Glori•t para ente
rarse de lo sucedido. 

Su aspecto era lamentable. Ape
nas podía hablar v entre sollozos 
trataba de darse -a entender, sin 
conseguirlo. Encima del vestido lle
vaba una bata i?Zul que le qucd;,,ba 
ajustada. Pur debajo dt: ta bata, 
asomaba la falda del vestido des
trozado en la parte de amis. En sus 
pantorrillas las medias estaban he
chas gironcs, dejando al de~cu
bicrto su piel enrojecida por las 
quemaduras. 

Gloria logró calmarse al cabo de 
un rato y sus palabras confirm~ron 
un rumor que desde hacia varias 
semanas se escuchaba por el centro 
tdcfónico. 

Esa tarde salió de la estación del 
metro Ju.:.rez y, ya en la calle~ sin
tió que algo habia caído debajo de 
su cadera: "Fue algo así como un 
rozón". Tenia prisa y no se dctu\'o 
a averiguar de qué o de quiCn se 
trataba. Cruzó Balderas y al pasar 
junto a un puesto de tacos en la 
esquina de Articulo 123, sintió ar
dor en las piernas. "Estos ya me 
salpicaron con el aceite calic:ntc de 
sus fritangas", p~nsó sin detenerse. 

La voz de una señora llamó su 
atención, avis.'indole que su falda 

;tá liaci.endo. Nul!Á-Vto debvz. como pvii.oci{J.,.ta.6 neinüiU.tM u -6CJt
1 

colth 

.tant:C?A en que .i'.ob pJr.obl.'.einM que Wllja.11 6emt :t:rn.tada-6 con ~c,oltedad, 
P'l.06u.ncU.da.d, 6tu.i.dez y ame1~¿dad JH!.CCl>MÁ.06. Toda-!> <'e<.!> McA.eddcie6 

u.ttin en camb.i.o !I 110.~o.ttta.6 .teneino6 que .iJL co1t eC. crunb.io, cruntl!."'t 

coa .ta 1t.eaLi.dad. s.¿ mm1ana. 1106 ma.ta.¡¡ a iü.ez m.i.l. muj VLM a.qui: w S·'tc!.'_ 
.te, 1tu.e.6.V1.0 .tema 6VU'ín e.6a.6 d..i.ez. 11U.t mu.j vr.M, awiqu.;?. 1w 6Can· óemi.-

1z.U.ta.1, a.wiqu.e 6ea11 dtl PRI" ( 1 l I. 

Creemos que ese acercamiento con la reaii.dad que J:!lnntea 
Dolores Cordero es uno de los pr:incipales requisitos del periodis
mo democrático " desde luego de doble.Jornada. Es·tanos de' acüerdo 

en que D.J. debiera ir hacia donde vaya la irllidad de las IIlujeres. 

6. QUE SE DES..\.TmOLLE ESTA INVESTlGACION: 

Ya anterionnente hemos mencionado que es ncccsa{~ia cono 
' ., 

cer más a las y los lectores de doble.Jornada para·saber' c~o les 
parece el suplemento, lo que le falta y lo que reitera, paraasí 
definir adecuadamente el carácter de D.J. De la amplia gam~ de le~_' 
toras que tiene D .J. no se conoce una respuesta específica,: respec

to al contenido de cada número. El "dar \'OZ a·las nrJjeres"~: no. s6lo 
es reportear sus problemas sino tambi6n escuchar sus proprtestas pa 

' -· 
ra que sientan como suyo el suplemen~o. 

Dcsarrollnr esta investigaci6n inplic:?:ría h~cer·:i una en-i· 

cue3ta entre diversos sectores de nrujeres y de hGmbres (upivcrsit.'.: 

ri.as, obreros, sindicalistas, profcsionistas, feministas,, am.'.ls ce 
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casa, partidistas, etc.) y conocer su opini6n de D.J., tanto 

en contenidos como en su estructura, así como sugerencias y 

propuestas (tan·co ucl centro COffiO del interior de la República). 
Esta invesügaci6n serviría para conocer el impacto que ha ten_! 

do el suple;nento a casi tres afios de vida y ver si es convenien 

te un carr.0:éo de c::::n:ctura, de lenguaje, de temas o no. 

Retomar las propuestas hechas hasta aquí ayudaría a1 

crecimiento del suplemento y a que el periodismo feminista tu

viera reconocimiento, y que se entendiera que informar de las 

mujeres es una necesidad básica de todo periodismo que se pre

tanda objetivo y democrático. 
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J... Surgimiento y caracteristicas de dobleJornada 

Ilotas: 

(1) Casas, Voloxóchitl, colaboradora del suplemento, entre
vistada el 6 de marzo de 1989, en el local de D.J. 

(2) Rodríguez, Rosa Maria, fundadora del suplemento, entre
vistada el 9 de marzo de 1989, en su casa 

(;) Lovera, Sara, coordinadora de dobleJornada, entrevista
da el 2 de narzv y el 7 de abril de 1989, en su casa 

(4) Lamas, Marta, fundadora del suplemento, entrevistada el 
28 de marzo de 1989, en las oficinas de Nexos 

(5) Suplemento dobleJornada, Editorial, U6mero 1, La Jornada 
M~xico, 8 de marzo de 1989, portada y p.3 

(6) Cordero, Do!ores, editora del suple~enta O.J., entrevis 
tada el 3 de abril de 1989, en el )ocal de D.J. (•) 

(•) Todas las demás referencias a estas entrevistasas 
que se incluyen en el texto, corresponden a la 
fuente aquí señ~lada. 
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B. Revisión monográfica de los 14 primeros números 
del suplemento dobleJornada 

( 9) 

(10) 

(11) 

Rodríguez, Rosa María, fundadora de dobl~Jorn~da, en
trevistada el 9 de marzo do 1989, en su ca~a , 

li 
Cordero, Dolores, fundadora de D.J.,· entrevis~ada el 
3 de abril de 1989, en el local de D.J. 

Lovora, Sara, coordinadora del c;uplemento 'D.J:.·, entre
vistada el 2 de marzo y el 7 de abril de 19~i. en su 

Notas: casa 

(1) "La paternid3d, un espacio de lo ausente", reportaje co 
lectivo realizado por el equipo de dobleJornada, D.J. -
# 3, 10 de mayo de 1987, p.6 

(2) "Hay que tener un hijo y darle sentido a la vida", re
portaje colectivo, D.J. # 3, 10 de mayo de 1987, p.7 

(3) Irízar, Guadalupe, "La inquisición vuelve a España, D.J. 
# 6, 2 de agosto de 1987, p.~ 

(4) Sauceda, Irma, "Damnificadas en busca del género", U.J. 
# 7, 6 de septiembre de 1987, p.6 

(5) Hernindez, Araceli, "Marguerite Yourcenar y la ~uerte", 
O.J. # 11, 3 de enero de 1986, p.7 

(6) Yourcenar, Margueritc, en Brito, Carmen, O.J. # 11, 
de enero de 1983, p.7 

(?) Harmony, Olga, "los feministas insólitos", D.J. # 11, 
3 de enero de 1988, p.8 

(8) Patifio, Marta Elvira, •Panenero•, D.J. # 11, 
de 1988, p.8 

de enero 

(12) Casas, Yoloxóchitl, colaboradora da O.J.,, enfrevistad'á 
el 6 de marzo de 1989, en el local de O.J: ' 

(13) Lovera, Sara, Ibideo 

(1~) Casas, Voloxáchitl, Ibídem 

(15) Lovera, Sara, lbidem 

(16) Casa, Yoloxóchitl, Ibidem 

(17) Mañón, Enrique, diseñador de dobleJornada, ~ntrevistado 
el 6 de abril de 1989, en el local de D.J. 

(18) lbidern 

(19) Ibidern 

(20) Ibídem 

(21) Ibidem 



C. Aportes y limitantes de dobleJornada 

Notas: 

(1) Casas, Yoloxóchitl, colaboradora ae D.J., entrevistada 
el 6 de marzo de 1989, en el local de D.J. 

(2) Rodríguez, Rosa María, fundadora de D.J. y redactora de 
La Jornada, entrevistada el 9 de marzo de 1989, en su 
casa 

(3) lovera, Sara, coordinadora de D.J., entrevistada el 2 
de amrzo y el 7 de abril de 1989, en su casa 

(~) Ibidem 

(5) Casas, Yoloxóchitl, Ibidem 

(6) lovera, Sara, Ibidem 

(?) Ibidem 

(8) Ibidem 

(9) Casas, Yoloxóchitl, Ibidem 

(10) Lamas, Marta, fundadora y colaboradora de D.J., 'entre
vistada el 28 de marzo de 1989, en la revista ffexos 

(11) Brito de Martí, Esperanza, directora de la revista fem 
entrevistada el 25 de enero de 1989, en sus oficina-.~ 

(12) Hiriart, Berta, corresponsal de la revista Mujer/fem-
press en México, entrevistada el 30 de enero de 1989, 
en su casa 

(13) lovera, Sara, Ibidem 

(14) Cordero, Dolores, editora de D.J. y de La Jornada, en
trevistada el 3 de abril de 1989, en el local de D.J. 

(15) Rodríguez, Rosa María, Ibidem 

(16) Casas, Yoloxóchitl, Ibidem 

(17) Ibidem 

(18) Lovera, Sara, Ibidem 

(19) Rodriguez, Rosa María, Ibidem 

(20) Lovera, Sara, lbldem 

(21) Lamas, Marta, Ibidem 

" 
(22) Flores Genoveva, periodista, entrevistida el 22 ~~ene 

ro de 1989 en la redacción de El Día 

(23) Mafión, Enrique, disefiador de D.J., entrevistado eJ 
de abril de 1989, en el local de D.J. ' 1 

239 



D. Propuestas al periodismo feminista de dobleJornada 

Notas: 

(1) Rodríguez, Rosa María, fundadora y colaboradora de D.J., 
entrevistada el 9 de marzo de 1989, en su casa 

(Z) Lamas, Marta, colaboradora de dobleJornada, entrevista 
da el 28 de marzo de 19B9, en ¡¡¡;;os~~~-

(3) Rodríg"ez, Rosa María, Ibidern 

(4) Loveia. Sora, coordinadora de dobleJornada, entrevista
da el 2 ~· •arzo y el 7 de abril de 19B9, en su casa 

(5) Cordero, Dolores, editora de D.J., entrevistada el 3 
rto otrii ~e 1989, en el local de D.J. 

(~) Rodríguez, ~osa Maria, Ibidem 

(?) ibidc~ 

(8) Larna5, ~orta, Ibidem 

(9) Maílén, Enriqua, diseüador de D.J., entrevistado el 6 
de abril de 1989, en el local de D.J. 

(10) Ibídem 

(11) Cordero, Dolores, Ibidem 
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l
.:..iño UNO 11\ 1 Tema·¿·,,~~~;--¡--·-------.; ~1eros Pedodl"::aicoo \l l(IC;:;s·.traciones 

llÚmoro 1 1· '1¡ \ Día !nternJCional de la 'lujer \ fllota inf .: historia del OH\ 
1 : ,

1

, (DJl.I) ' /"Ilota in!.: internacione1 d&J DJM 
1

.,
1
, dos: rostro de dos caniquíes 

'focha 8-III-87 1 ¡LArt. D?.: celebración del D!l·I 
1 • · 8 ..... UAD~.0 l ¡'LArt. Op.: erotisM !! cinco: racas de pl:intas 
\püg1n~s - •• 1 1 ¡ '-----------...::::=:=:=:=:::.) .~Editcri~l: lquiencs 5J~os y qué ; 

~i~U'UJJf:ll!lill[J~~¡¡jJfEJ~ií:'HtJ~ "=-:=----) ~~~;~º~~~~: las ~u je.res en la rcconb' 

(i?or'tada ')¡Temas Secundarios \ i trucción T/-¡;pografía 
\~Art. Op.: los desafío:; del HUP lJ 
/~Art. ?o.: crítica liter::;ria 1¡ Cu3tro colur.inas en cada plana; l 

L? Jorna- 1 ¡ El tclila ccntrol aparece a la ca-
1
- El erotisr.io ¡ Íflota inf.: revista fe1"1inista :¡el forr.ato es igual que 

¡beza de una foto de una mujer in-- La mujer en el Movimiento Urbano¡ ¡flota inf.: el Dit·~ en España 
1 
~: uno o dos artículo::; por pá-

·11dígena. 1 Popular ; rtlota inf.: 11 Viejerío 11
• actividades:¡ gir.a, cori fotografías ilu.s";rn- l'•¡ 

1! 

1 
Las mujere5 en la reconstrucción : 1 en torno al O!f.1 . ciones. ! Al pie el subter.ia: las r.iujeres j ~Anuncio: 11 Vicios y Servicios 11 (~-0)\i 

l \ie;1 lo rccon~trucción. ¡ 1c11ota inf.: cultura! Esther Vilar ¡'I li' 
\¡llotn inf.: cedías con brillantes .! 

¡ 1 A la derecha una columna donde 1 l t! 

1

, 
1lco"ienz2 un editorial que explica il i,I .l 
1 ila razón de este supleraente, 1

11 
¡¡ 

¡:,: i! ll!;i· 11 
•. J' n 
~ i 
1 i rAutor-as (es) ~ Fotografias . ¡ (Obser:vacio;~ei; l 

l. Esperanza Toñ6n; Marcela Aldana; En tat:l 17 fotografias de nujeres • Existe una cierta dcs~foporcicnall 
j Teresito de Bilrbieri; francisco Al' indígenas, mujeres de América Lat~\!.idad er.trc los artícul~s,uncs sOn 

¡¡ lbcroni; Xi"ena Bedregal; P.ooa Ro-~ na y del f\UP, tocadas por Els2 :!e-;huy extensos y atr•JS nuy broves. 'I 
SJ jas; Dolores Cordero; Angilica Abe dina, f'rida Hartz y :i~ena Bedre-~\ ibor~J el tema c!ntral desde dis 
f: llcyra; Guadalupe !rizar; Rosa Ma. gal. !!tinto~ puntos de l.'i.sta (t:istóricO, 
11, 1 Rodríguez; /.na l·ia. Gonzálcz; Patri \iir:l·:rnacion<Jl, análisis). Aderaás 
. "---===============:: cia \'cg:]; r Guillcrmina t.lvarcz. ___J!Cr ~as notos fer.iinistas hay infor-

1
', ,1/Pub!icidad \• 1¡Cür-icatt~~ac -...\;r.i<1:::ó~ e~ c.uje~es (r.tUP, v:d: cot~)/ 

1 

:1 A.~~1, .:..:: r.iUJcrcs son proLC!gonis¡ 
iÍ . \ J !itas do les covin~entos sociale:,- ¡ 

!
¡ L': 1 ngun 3 1 J li in g un a ! ! se 2 ~!re l.! n {'-:: p a el o par a 12 s o u je r et: 

, I 1 '¡'co~unes y corrient·~s que zólc tlpa- l 

_J 1 !re:cn en l¡¡s telen,:ivelas cor.:o bue-¡ 
L_ \ ¡¡nas anas de casa. 
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[ -'-----2 
1

·.¡'··· 1 
rnúmero 2 

J fecha 5-ff-87 

Las mujeres y la política 

!año LNO Tema Central ': (Géno:-os Periodísticos 

, !-Entrevista: Ifigenia Mortlnez 
; l- ti o ta In f • : r:i u je re s que atienden 
¡ l 10:; taño::; on los restaurantes 
; :-Ilota inf.: la combatividad en el 

( IluS1:raciones 

i¡ 
1 
' 

once: desnudos clásicos l ¡páginas 8 ~UADRq,'j; 
----------- ·: ! r.tagisterio '¡· J 

Ei:!:illE!if.lfilrt]t:Ji!Ha1\U.illlfii~Hl&'Jii i J !-Entrevista: Volando Sentíes 

1

. , 
~. :::=================:-._¡-Entrevisto: Macrina Ocampo, predi- ,·Ti" rafi'a ' 

(Portada Temas Secundarios 1 ! denta indígena , 1 pog ) 

A la cabeza el tema central: Las 
mujeres y la política. Al centro 
la foto de una mujer negra, gruesc 
y con una cirada fija. 

Al pie de la portada comienza ª! 
tlculo de opinión de Virginia Var
gas, socióloga Peruana, titulado: 
El poder como acción tr~nsformado 
ra 11 • 

- El magisterio 
- El CEU 

'-Art. Op.: el poder cor.io acción --; : ¡' 

i transformadora 11 Mismas características que el 
¡ 1-Poer.;a ;!número anterior. Cada págir{a tie- ¡ 
1 '.-Testirnvr.io: mujeres en el Consejo; !r.e entre cuatro y cinco col,urnnas .. 

: Edudiontil Universitario (CEU) ij " 
'~-Biüliografía: 11 0ué leer" (femini! I¡' 1 
'; mo ~ mujer y política) ! 1 
. f-Columr:il: "El cuerpo", el SIDA ll ,. 

Afiuncio: "Vicios y Servicios 11 (10-~~ 
; ¡-neto inf.: "Viejerío", actividades!• 1 
: i de mujeres ¡' 

) ;.. l 
,¡ 1 

! ¡ 
: : 1 JI ¡ 1' ) 

. ! ·'----- \ 

1 

r).::Á=u=t=o=r=a=s=(::=e=s=;:)========:::::; (f:¿ t·¿9=r==a=f=i=a=s=========:::., l:::.O=b=s=e=r=v=a=c=io=n=e=~=.======:::::'..1 
! I' i' ¡ 1 Virginia Vargas; Guadalupe loae- \: St. put)!ican 7 fotografías de Gr~< El ter.ia es abordado mediante 3 

l 
za; Dolores Campos; Lourdes Galaz; ! !cie!:J Iturbide que r.rnestran las ac-; entrevistas a mujeres directarnent~ 
Azucen~ Valderribano! Xlne~a Bedr!i ¡tivldades de las mujeres indlgenasJ i~volucrodos con la política. Ade~ 
gal; R1goberta Menchu; Adr1ana lceii 1 mas ofrece un testimonio que refl~ 
ves, et. al. (CEU); y Rosa Ma. C0- ¡ ¡ / ja la participaci6n de 12s r:iujcr~,, 
dríguez. ¡ J . . . ¡ e~ e~ CEU: C?m? parte de e~te pe-1 

,, J \ _Ji r1od1sr.10 rem1n1sta so publica la ¡ 
--=::=====·============< '; ! ~--===~- ! reflexión de una f·n1inista peruani 
/ PubHcidad '•·anca· u-as ) ¡ 
¡ 11 : r - ~. ~ • 1 acere~ de lo que quieren las fer.iil 

¡ ¡ : 1 . nistas, dirigido al público que 1 

Editoriales: Fondo de Cultura 1! j' ¡' llicguno 1 confunde a los fem.nistas con hom.! 
Económica y Océano ¡ 1

1 
. , bres vestidos de mujer. ' 

L Ji 1 Jj 
~-':::::::::::=::::::::::::::::.::::=:::::::::::::::::::::::=:....:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::......:::\.__:::::: __ ~.;;::::::::::::::::::::::.::::;:::=:::::::::::::::;:::=:;::::._.::::::.::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::=::; ..... 243 
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;-' 
."\ ~ ' 

rr===:==~~~======~.~~~-~---~~-====-========~-l (año UNO ·{ _ l (Tema Central ·¡ (Género" Periodísticos "¡ (Ilust:r.ocic1ncs 

'

número 3 3 1 ¡1-Co_lurnna: "El Cuerpo", métodos an-.¡ ' . 
1 ; _ Día de las _madres· ¡ ticonceptivos l[ seis·: mujeres del slglo XV111 _' 

fecha HJ-V-87 ¡ ¡ ; J-Entre'Jista: Director de Planif ,ía~, de_ Tuulouse L~utrec , .. ! 
jpáginas 12 ,ca.;,~DRO) Lo poternidad, un 'esoacio de lo ! 1-Art. Op.: r.ateruazgo !! 

ausente ¡ .-lcstir.ionio: r.iujt.>r embar~zada ;1 !. 

lim.fif!U~~m;'!g;m~ÉÜ~fümftl ) ¡-Poema (rnnJre) J' 1 
al""" ;:::==============================::::::: -Ilota inf.: historio del 10 dé "ªY,··;~::::==::::=-::.=-==========:::'::=::=::==::::==::= 

Portad.e 1 crnas Secundarios '¡,-Encuesta: 30 padres vorones 1 "Tipografía \, 
1 !-Encuesta: 1CO :a~Jrns (en ar:ib<!S anl} 

A diferencia de las ant11riores El te_r.ia. central es tan extenso ~ j cuostos se. i1abl~ de 12 paternidad)~ \ 
portadas, aquí e.parece una caricJ qua_ ocupa· prácticar.iente todo el· 1 :-?.:ata_ inf.: Eli:ira Luz Cruz :~ !ley más 1,;nifofciida'd en 'e.l uso dJe· 
tura de llerilikón en donde una am .• "n·~'nero y no se Can el lujo c!o abort¡1-Cr6"nica: tocad;:¡ di: r:Jck del ií:! .¡: ~15 Il.'fras .. Cada página ti'erie cua 
da casa es la n,selan de un gran dar otr?s teraas. . :¡·-Cuento: r..adre-hijJ . ~j ::o colur.inas .. , J 

paStel de 10 cte mayo. i ·· ; ¡-Entrcvi~ta: r.:;dre-:; de El Sal\Jjd!ir·tf ¡·. 
· Lo único que se sale d~l ti;rn~ del -Ensayo:. palabras que derivan. 1-~AüRtj 

A la cabeza apar~ce·n· cu~i:.ro fot la rn3ternidad es una brve cron1ca 1 -Bibliografía: 11 0ué lecr",r:iatern.)¡1 ¡ 
grafias que muestran la dificil 1 de rock (El TRI). ¡ -Anuncio: "Vio:os y Serv." (9-2) j. 
tarea de ser madre: =ir.'lpesina o j-t;ota inf.: ~i"rit:je, ie: 11

, notas bre-1; 
subernpleada trab-ajanao cnn su hi- ves sobre octuidadss de grupos 1¡ ¡_, 

jo a cuestas. de mujeres y cotos acerca de la 11 

. t .. 1 

mahtnidad. . • _ •. -. "J'i:"----- -·_- .. :']_ Cinco cabezas óe notas; ""reporta : • 
jes y artículos de opir.ió•· :ipü(e- l 
ccn alrededor del paste!, 2 mane-¡ 
ra de odelanto del cont•n:do del _ _______,, 
número. 1 Autoras (es) :=otogl"C::Yia.G (~v-acionc:o ------....; 

Se trata dé una por~ada ~uy CO!ll Dolores Carapas; Patricia Veg~; En total son 12 fetos de Lourdcsl¡ ~ d:fe;¡nc:a de los n6meroo an-_l 
p lota porque S,n fo.r¡i~ y ••U e]t r a un 1 Ma.r_t.a L.aina,s.; .C l.a r a Hb a.eµ ja; Cés• r Gr bb e-t .. y J:e,s ú,s •. t;.:ir,l os qb e, in e 1 u y en torio res,, e.s ~·e, ~.!le s .. t r_a na yo r, p l. a- j 
o'Pi~'ió.Q.':.. •· , Vallejo' .(p-0eraa).; .Ar.aceli.. Wenánclez; tna sccuer:c_i:i· de~ t.res .fatas; ... d~ lu- ne<!c!ón y org3ri·zacif.;i .. \lay gf .. Z'f!. l 

Marcela fuentes; Dolores Cordero; chador2s_librcs en su rol de nadrer dive~sidad ¿e gbneras GUC abord:- 1 
Letici~ Sant~ Maria; Elizaveta Mar-.gujeres y trabajador~s.. el te~a c~ntral dcade ~uclios fi~g! 1 

' · , tínezAlexandrova; Max Mejía; Rosa ll · , los, le que hace un TlD. ~U'j ~ice 1 
'<=:.=============-:: . Ma .. :-adríguez; y Ana Ma .. Gonzálc~ .. ' : . _ .j_en fcrr.ic .C~:ter:.ttura y periJc!i.s~o) 
"•·•ubª"ic•-"nd -~ ,• r:C . t -------~¡Y en contenido (onfornación, e;ao-
r- e ... u..z:_ · \ . ' arica UC"üS 1 ., i. • • ... ¡ 

, l,1t •• 1 .1i '! 1 O CS.'j.l1.CS1.lt10010!;. •· 

Editoriales: ÍEC, Eril'lf s·ei1. ea-1 Oos relaci
1

onadas con ia r.rnt!J:r- '!1 la p<irte gráfica ayuGa a: co:.ipl~-¡ 
rral, Siglo XXI, Oc,éa~ 1o.y 'rxtcmpo 1 ji¡ nidad, hechas p-<Jr Uerilikór... \ ~ 3 r e~ ·~t~tenido d. el. no~ Y 2

,
1
_· trcibn 

• - 1_.· •• , ,. _, ~·-. · JC co.!..e=.i:,1vo .(enc'.lestas; ~an r::u:. :::1 ... ráne.os. ·' '· _,. ,. " ·..:1 
,.. -· <Je ,r J.,. j ~ , . . -::'f ,r'_.~·· · • ! ~- .el. fl(\¡. _Y !;U. ~on.tenJc!~, _iµstifica. e!i 

~¿.:~·:Jt!'..r~,.~ _:_.!~*"' ~·, .. ·.r.;'_. (~!~:·"" .. ~:-· 1 .• ~Y: · .t,f:.~ ' .-.~> ... ·,~ 1 au.r.i~~ .. nt-odc,.;')~:~in:·sceca~2x.: -J 
·------- -
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¡' ,,.----·----:· 
1 (año UNO 

., ,número 4 

·------.::_·, 1 7;;~~~C~nt;;1 ~ _G
1

,

0

at·aneros Periodísticos '·1 ít1ustraciones 

1 fecha 7-Vl-87 

1 !páginas 8 

3 ¡'J; ' inf.: publicacio~eo: fcr.ien nadl 
"~¡¡ I : !lota inf.: el asunto do la' nu e-11· líllJ l Las mujeres y la libertad de , -res, tratado en l.s editoriale ¡ Rnproducción de dos 

CUACE'".{0... e;.pr._si{in ,-Art .. Op .. : la mujer .:iscrir.iinada , August Rodin .. 
·~ __ 1 ¡ desde el elnguaje J 

bllwl!!lClH~!3~fmii68t:;i~w1Jfü[] ''- 1 -Art. Op.: la oujcr ·:ist• po· 1" '~ 

\ 

1 

::::::===================================~ j mujer en los rogra<.a dJ T.V. ¡ :::::==============================:::::' 
,'Por1:ada d í7emnc Secunda.-ios '°'¡¡'-Ilota inf.: las periodistas de Chil!a'Tipogra'fía ·. > :1. ·_.-.) 

; -Art. Op.: las rnujerss y la liberttll 'ii ¡ 
t. la c<lbeza aparecen seis tí tu- , 11 de expresión ¡ . . ·: :·:. J/.):' · 

los que engloban el tema central , -lJs ~ujeres en el Movimiento Ur- I 
1
-Nota inf.: las nujercs creadoras Persiste un orden !~,.la~1~r4r~ 

y otros secund2rios. Más :it1jo, ji bono Fcpi..:lrir 1 \ de programas ele rudio 1¡iquización de ias letras 'J la llni-
en un r.1isr.10 círculo aparecen cua- -El S!(lf, ; !-tfota inf .. : ponoraoa de las ci.ne~S ficación a cuatro coluioinas~ en:1c.a-
tro c:iricaturas que retratan J un j :

1

· tas !iiexicanas -¡ da págir.a.. 'j_ 
Sir.1onc de Beauvoir 11 arrull:indo" e l -Prr~er.cia de las mujeres en los ¡ -Nota inf.: primera radio femenina 11 1: 

br~zo de la victoria; una Sor Jua•;' racCios electrónicos )¡-flota inf.: la libertad de exprc--11 1!. 
na Inés de la Cruz con un ..:;:iH:ra"];J \ : ¡ sión al interior de los grupos ~ 1¡·'•! adei:iás de los rostros de RJ::.ric ¡ -Colur.ina: 11 El cuerpG", el SIDA ·1•1 ,

1
• 

Castellanos, írida Kalho, Virgir.il '¡
1 -Anuncio: "Vicios y Servicios 11 7-1 i! 

Woolf y Rosa de Lu~cmburgo. Todas -tlota inf.: ''Viejerfo 11
, infor~~ci5qj i. 

ellilS mujeres luchadoras sociillcs \ acerca de los espacies dedicados 1, :
1

1
·, •• 

de su tiempó que bien pueden enco 1 i a las_muj:'.es, en los medios.:de lj · -.·--·, 
bezar el quehacer fer.ianino, en uñ¡ lcoriun1cac1on.. )'! 
intento de expresarse libremente, 

e e~ o lo i n t e n tan ha e e r mucha~ mu - \....._ - ----- '-::;::-=:-::-=-=-=-=-===============:::'.: 
j?'.es en los medios de conun:ca- l ¡"·~L.~~;n:.; {es) Fo"tografias fObae.-vacior.es 
Cl~On. ¡ , 11 · 

l
. 1 Re:• Ro~as; Guillerraina Alvarez; Frida Hartz es la autora de los 1j ~ ~esar de que hay diversas neta 

l 
jM~rc~h.-:_ t1~d2ma; .P.atrf.cia Ortega Ra cuatro fotografías é~ ;;i...:jeres car.;-1puc h:Jbl::in de la preseng~a i,~~-~l_lj.;i 

l
. 1 ~i;e:; .:o·•! TreJO Oelorbrc·;· t~rcen pe.,;inas que se publlcan en este· IFr. los· ccdics de crnunicació~.'::,h.ub 

l
li·a; íát:~a íern5ndez Christlieb; nú~ero de dobleJorr.ada. poc~ prof~~didad, ~3s bien se da u 
P.o,;;a Ma. P.odríguei; Sylvia Tirado; par..:iraca r.:uy general. ' 
Pat1ic.i:-• 'fega; Ximena Bedregal; En ~ Er. este ocüsión cat¡¡logar.ios' como 

_j jr_:~:.~, C~tiér.rez ~icardi; y Ana Ma:- rat2s inf. varios artíc_ulos i,nter~1 
,;P:=u=b=l=ic=i=d=a=d======== ~., 1 G .... "_c_. . ------~ paíltes y reflexivos que analizan 

1 

: \ ¡ Caricaturas • \ J...1e!71entos de l;:i reJlitlad pero no 

Editoriales: aciano, Seix Bar~¡¡ilJ Caricatura colectiva. descritJ ~legan a_,~!r ~rliculcs de o ini6n. 
[r2 y COL~EX (PIEM) 1 en la portada, hecha por cuatro ¡_ Hubo c~erta confusión tera tica 1 

. • · ! \ r.ioneros: Helguera, P.ccha, El fisgó ~ntra la libertad Ce cxpres ón y \ 

J
I .,. .... y U l.i ses .. ..)·- la p res en e i a e! e 1 a e; r.i u je res en lo$ : 

.• ,..;. • ,!:'' · ·- ·- r.iedi-os. ' · · . J' ., 

¡:-·-
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número 5 

[] 

Tema Central 

1 Las mujeres y la 
Industrial 

.._ UADRq 
--~~~~~~====J 

!:Jno UNO 

fecha 5-VII-87 

p<:Íginas 8 

Géneros Periodis'ticos , (:lus'tracion~ ) 
;¡ 1 

-Encuesta: a mujeres sobre su exp! ¡¡ I 
ricncia orqásrnica 1 I cuatro dibujos (cuerpo de "1Ujcr) 

1 -Colur:ina: 11 El Cuerpo". la píldora !¡ 
1 antoconceptiva RU-486 l I ! 
\¡-Entrevistas: a a~Js de casa y obr~l 

ras sobre la doble icrnadJ laboral!. 
l-llota inf.: examen ,,¡dico-lega! a ¡ ,'7=.===~==f=.===========\::::'. 

Reconversión 

Seis cabezas de diversos artic11 
los rodean la caricatura de una -
c.ujer (ama de casa y madre) que 
sentada en un banco, teje con agu 
jas una placa de las que se fabri· 
can en serie que simboliza ~a pr!j1 
sencia de las mujeres en la Recon· 1 

- Violación 
- Sexualidad (orgasmo) 

'1 r.iujcres violadas '' ipcg. a ªª l 
1 j-Rescña fílrnica: de 5orL:::ir.do ~ ¡1 
l i !rontera, de f\ngei0s iiecuechea . 1 la~ :>l~nas. :onservan un~dad en 
1 !-Entrevista: a La iitJ, prG!agor.1s 1 la d1str1buc1cn del espacio, aun-
11 ta del 68 . 'lque e! espacio para las secciones 

versión Industrial. -

Publicidad 

Editoriales: Océano y Siglo 

- Doble Jornada laboral 
La Tita en el movimiento del 

- La infelicidad feraenina 
68! -~rt. Gp.: las repercusiones en la~ iijasaún no está determinado. 

! ~ujcres de la reconstrucción indo~ 
f :-Bibliografía: "Qu~ leer'',feminisc~I 

Guadalupe Loaeza; Sylvia lirado; 
Rosa ~lvina Garavito; Evangelina 
Hernindez; Sara Lover~; Sandra Are 
nal; Concepci6n Fernández; Ana Ma: 
Gonzilez; y Rosa Ma. Rodríguez. 

!-lestimonio: habla una maq1Jilndora 11 
1 -Art. Op.: la infeli"\tlad de ias 
1 ~ujeres, sentioien:. de c~!pa I 

! 
-Anuncio: "Vicios y Ser." rz•:l-2) I j 
-Hota inf.: "Viejerio 11

, infornaci511 
internacional sobre acantcci~ien-- 1 

de los mujeres. 11 ¡ ,, 
. ··------ __ ) ''--------------==========:::::. 
ro1:ograflas ----- ·- ---------..! !'~rvaciones 

· Pri~ticanent~ este n~mero no cue 
Son tres de Lourdas A1rneiG~ ~uc ¡ a co~ un tewa central, ya que sol 

conservan ur.a raismJ estructur~: 1 'es ~rticulos abordan la reconvcr-
cortadas en cuatro r~rt1~. lo c~al¡~i~n industrial. En este sentido 
le d2 nucha mavilidaci v f~er¡~ ~ l~l suplemen~o tuvo una baja en co~ 
la inagen. ~ar3~ión con el de nayo. Sin enbar 

¡~a s~ pJbli:aron art{culos de di--
"'.;::=========-·--~------~/ :•e•sss ternas r;.uy i1:1.portontes. A.quí 
/'c~rica'tu:ras -----------.pe <!~orta al~c, ;.ntcrcsante: el ~e.:_ 

f~icio, coco por eje~plo c6oo ayu
Unicarnente la descr~ta en la por 1 ~Jr ~ ur.a raujer violada. 

tada, hecha por Helg:.iera. - LA pesar de que ~os a:tículos .. i~-
~orn~~~ hay uia d1vers1dad temat1-
¡c~-. (1 diseño ~e las planas .. es di" , r~~~:o. Los art1c. son breves. 

~==:::.::::.:;:::::::::::::::::::::;:::::=:::::=::....~::::::::::=::::::::::::::;;;:::::.::::=::::::::.:;::::....;::::;;;;;:::::::;;::::::::::~-=:::-~-=-~-=-~-====· :=:::_.:::=::::::::::=.::::=;::::::::::;::;:=:::::=:::245 



lllñ•o UNO ~J\ (Tema Central ) ¡Genero:::; Periodfoticc~ ¡' llustracione::; 
1¡ ¡ 1 

¡numero 6 l 1 En este núr:iero predonina la infor! · 
1 

focha 2-VIII-87 ¡l¡r.iación int;rnacion:?l, se tr2ta de ¡¡:-Entrevi:::ta: a r.iujeres de Afganis- Solo un dibujo, una n1na al la-

l • 
8 11 la situéicion que viven las r.iujeres J tan do de unil campesina, aislado de 

.paginas • . • 1 -'·-----------·---·--~//de Afganistan y la represión que \-Entrevista: a Superbarrio .todo el contexto. Mas bien para 

1 
IJ 

ll 
·1 L 

lffii:"'APr.lgJEl"M!iC5!~~P.!§¡!eir.;§a !viven las lesbianas españolas. 1-Art. Op.: lo político, lo feraini.'!_ llenar un espacio. 
..... i::;:aulii!l-Eii¡¡;;¡= .iij¡i W ¡:;;¡t:;¡ iiJ : ta y 1 o pop u 1 ar en eh i 1 e j 
1 Portada (:remas Secundarios '\¡'-Nota ini.: !esbianisoo español 'dpografía 

1 

1 -Ensayo literario: las Marias ! 
breve biografia de Marilyn Monroc - Superbarrio -Nota inf.: encuentro de asalaria- 1 

Intentando un nuevo diseño. ur.a ¡- las Marías -Poer.ia: de Rosario Castellanos 1 
1' 

acompaña a una caricatura de elia, -- Enccentro de asal~riadas das Se repiten las observaciones 
oisma: desnuda, con tacones y are Periodistas del siglo XIX -Nota inf.: periodistas del siglo del nfirnero anterior. 

11 

11 
tes y rodeada de pedazos de cel": - la política 1 el feminisno XIX en Nixico 
loide; coqueta, y en movimiento. -Bibliografía: "Oui leer", edicio-

1 

nes alternativas Anteriormente las cabi;zas ''en la 
-Uoto inf.: ''Viejerío 1

' 1 informaci6n] 
portada no tenían crédito, ahora 1 si. de encuentros de mujeres 

1 
¡ -Anuncio: "Vicios y Serv,n(16-0) Además, aparece al pie parte d~ 

una nota informativa sobre 12 do-
1 ble lucha de las mujeres de Aigz-1 

nistan, esto le da fuerza a 1~ 

presentación ~el suplemento. 

(Au1:oras (es} ~otografCas; 

PubHcidéld 

l 
Editoriales: 

C~rlos Fernández-Vega (enviado a Siguiendo con la tradició~ se 
Afganist•n)¡ Ellzabeth Maier;Julie • publican cinco fotos do las nuje
ta Kirkwaod; Guadalupe Irízar(ca-=-J jres d~ Afganis'"an, tor.:idas de \/o
rrespc~sal de Espaija); Laura Casto 1 Qens Magazine, que le dan unidad 
ll~nos; Rosario Castellanos (poe~3¡ al número, u pesar de la diversida 

!
!la. Isabel Inclán; Elviro Hernánde de artículos. 
Carballi~o; Rosa Ma. Rodríguez: y 
Ana Ma. Eonzález. ¡ ~C:==a==<=i=c=::i=t==u=w=::i==~~==================C::: 

1 

Si·g.lo X.XI y í.C.E. L \ Ur.o de Hnlguera, deocr to en Ja 

1 

1 

portada. Por esta ca rica ura pere-
~iera q~e ~e ~abla de e~ a actriz 
pero no es as1. 

·.·. J L 

¡¡ 

11 

ji 
.! 
q 
l¡ 
J1 ¡ 

;;O=b=s=e=:r=v=a=c=i=c=r.=e=:=; ===,=. =::=:::.~¡ 

A diferencio de los números an- !1 
teriores, la c2ricatura de lapo;:_¡·;, 
tada no tienen nac!a que ver ccn 1 
el contenido, pero coincide con j 
el aniversario de la muerte de . · 
Monroe. La portada, por sus diver 
sos elewentas resulta agil. ,

1

1 
Es bueno abordar los asuntos in¡ 

ternacionales sir. e~bnrgo la ir.f~~ 

Qaci6n nacional es cuy diversa. r!~ 
existe un elencnta que ~gl··tine !J,, 
da la infornacién. más biel la 1 
gran divarsid~d responde a !os 
secesos recientes. 

l -~ 
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{oño UNO o-=-~- :··-r--;rnn C0;-trnl ----~ rGéne.-os Parlodisticos ····¡(Ih.:s-traciones 

número 7 ~ 1 l Runbo al IV Encuentro íerninista 1
11 

_!l?ta inf.: la investigación feri-\
1

1

1 

"inguna 
7ocha 6-IX-87 ,U j ! Latinca~"icano y del Caribe, a I n1sta . I, 

a 
5 

8 UP:D"'"'O! 1 ! celebrarse en octubre de 1CJ87, en 11 -Poer.ia: de Ana Sw1r ji 
P gina · r • .,,/);la ciud~ ! d;; iaxco, Guerrnro.. ¡ 1 -Carta: a los prccandidatos a la i¡ 
~rn'2"ñ""2>-9t;!'ll"l,.;:i..:11m=mi::-:,i'""'l"'!~ I_ / presidencia de México \ 
i:;.iíol>O¡¡a¡:¡¡¡I:;;.li:;;is;.¡¡a¡;,¡;¡~15i;:;iaiit:h.;Hb.1Bl '----c... ¡-Art. Op.: Lo político, lo fe~inisl .::=::=================::. 
Portada '!(remas Secundarios '°'¡ 1 ta •••••• (parte Ii) -¡; Tipog:-nfía 

¡!-Crónica histórica: recuento de los¡ ,, 
. E~ vísperas del IV Encuentro f'2.J ! l~s '"':?xic~nas ~ los c~n~idatos j ! trc~. cnc~ent:os feninista ante:-io;.¡ Se conser•i.an las cua'

1
tro 

r:11n1sto la portoda ofrece una c;:i-j ;;i. 1.i pre<;1denc1a de Mex1co 1 1: -Tes't1r.1on10: integrantes de la cocT! nas en cada ~·áginci y Uno o _dos'·, 
ricatura en donde dos manos de rn11 - Lln pra;;ana televisivo l\ --dinadora del IV Encuentro fcr:i. n artículos pJr plana. ijay uiid d .. 
jer se diln un ilr.iigable sil ludo, J - Dari:nifir.:da~ de los sismos de 1 ! -f..rt. Op.: crítica televisiva del 

1

11
1 

tipográfica on las seccioiies 
una entrega a la otra un símbolo ¡ 1~85 ¡ ¡ prograna Cagncy y La.oy l las plecas supHioros se ha 
de la r:iujer en lucha. l '¡- ~e!)rtsión a nujcres en Guater.1alc: ¡-flota inf.: Prir.iar encuentro de '·acortado en el centro·. 

Por f<llt<i de entendimiento, las - Los t.:ltr<::;onidos prenatales ¡ Mujeres Darnni_ficad<!5 ! 
uñas de estas r.i.anos están pir.t2d .-;,, I [-flota inf .: repre!::iÓn a mujeres y ·¡i 
lo cual se aleja un poco de 1~ t~~ 1 niños en Guatemala -1 
dición fer.dnisto :1 ocasionó i;n lt ¡ -Colur.ina: 11 El Cuer;:o 11

, el uso del/! 
cierto disgusto por parte de !as, 1 1 ultrasonido, discrir:iir:ación sexuoµI 
colaboradoras. 1 J -llotil inf.: 11 Viejerio 11

, 2cti•1id2Cei~ 
{ J diversas de r.iujeres, encuentros }¡ 
1, l' -Anuncio: "Vicios y Serv."(12-2) ¡i 
l i -Bibliografía: "Cué lcer 11

, di'.1cr- :¡ 
1 _ sos ten s ./ ::=:============~ 

1 !
!Áu-1:0::-::is-!esí -Fo1:ografias ; Obse.-vacüc:nes 

1: 
1 l Err.r:stin~ Carrasco; Ana Swir (po Se publican cinco fotos de la r~ !! b la portJc!a le ialta r.1as presen 
l \ar.i~); Sara Lovera; Julieta KirkwoO vista~~' donde 1p3;-ecen r.iujc- !!tación del conta_nida .. · Se debió es: 
i lPosa Ma. ~crlríguez; Amalia fischer res indígenas, ar.;as Je ~:?s:i Y ces- ¡¡'pecif!.car quu se trata de una !.n-
'i 1Yolox0c~ itl Casas; lrr.ia Sauceda; turera:. Uno de losJ~e:tcr~s que 1 traducción al Encuentro fer.iinista., 
~3rccla Aldam~; Ma: del Carmen Hor por pr1r.i.era vez parLlCl~~ra en el Se retoma la estructura de comen 
't~· y A~a Ma. Gonzalcz. IV Encuentro F~oinist~ ~atinoamori-J

1

za~ con otra 5 tecas y dedicar las-_/¡ cano Y del Caribe. __ / \e3,;inis centrales OJr2 abordar lo 
:::=p==._.=.=b=li:::c=i=d=a=d=========~ Carica1:uras -----..,¡rrirci:-ol. les tecas secondarios ¡ 

\ ~ ) 1 ta;,jbión son interesantes y dan a 1 
1 j La descrita en !J port;:;da 'l otra :!entender que se trata de :.in scple 

\

J n2s, anbas hcchae ~ar hco~u:r~. la llº"nto periodístico y no de un pañ'-¡ 
segunda es una rub1a en bik2r.1 auc fleto feminista. 1 

L 
pinta una pelota de PP.!~ ésta aco~ Las secc:oncs fijas zún no tie- ¡ 1 paña a la carta que lovcra dirige •r.cn un lugar deteroinado • 

.....:::::::::::::::::::;::::::::;:::::::::::~.=~~-:;_:::..::_~.:;.::.::.::.:::'.._._ ___ a los precandidato5 presiderciales (. 
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I
r Jl .Teme Cen .. a1 (Gén .. os Pe•iodisUcos '(ii_u_s_'t_r-aciones ., J 

: númcr.::iEspecial de 8 Se aborda Ja situación de dos do 1 1, Aparece la reproducción de un 
: f . Aniversario l los sactorcs más ;::dectados por los! -Ilota inf .: la r:ioral en Puebla cartel en donde dos cuerpos se' u-

l 
cena 29-!X-87 sismos de 1965: las costureras y 

1
-Art. Op.: de Margarite Vourcenar \ nen en la punta de un tallo de ro-

'.p
áninas 8 CUADRO) las telefonistas. 11

1
-Poerna: de Esther Seligson 

1 
sa, rnientrcs una tijera intenta 

~-~----------======:.,... -Entrevista: a Evangclina Corona ~ cortar este tollo .. Li;1 otra es el 

fiiliE~r.mm~mliE;ma~filll?U!ilil L_ 1 =~;~~ ~:~:~~~t ~~~~;~~i ~::s mu je, e, ,
1

1 r_d_~! r d~ d~!! u~;h~~~c t; ~~: i a 1 As, 
1 
a-) 

Portada ÍTemas Secundados J en la cárcel de Ilopango l/¡¡~ogr-;·;ia 
-Estadísticas: "lns6lita catidian~1 

1 en Puebla 1 (!.[.), la rnujere en el MUP '\ 
A diferencia de la anterior, e~,. -Reaju$tes r.iora es \-Art. Op.: fer:ii·nismo en L.A. 1

1 
igual que en el número anterior 

ta portada rauestra el teraa centra• Encarceladas 
1

-Anuncio: "Vicios y Ser." (9-1) il las plecas superiores se han acor-
(las mujeres en el Mov. Urb. Pop), - ¡1-llota lnf.: "Viejcrío", taller de litado a la .oitad para dar raayor di-
ª través de una gran caricatura - Cineastas COVAC, encuentro feninista .. etr.. 11 . 'd d 1 • 11 • 11 d d • t 

1
nar:i::.c1 a a. espacio, r:iayor aire 

en on e una muJer recons ruye su - feminisr.10 latinoamericano 1 -not~ inf.: pr~oera muestra de cin1 
casa. .. 

1
. y video de muJeres ¡J Se conservan las cuatro colum-

, 1 "ªs y cada plana jtega entre la 
Adecas, rodean a esta caricatur~ 111 ¡:; di~ensi6n del texto, la fotogra-

cinco cabezas de artículos impor-
tantes, con sus creditos. l ~~ª y alguna ilustraci5n. 

i 
En esta portada, Helguera nos J ¡' 

presenta una laboriosa caricatura 1 1 

en donde una trabajadora de la •. ' __,·'l.'
1

1. 
costura, reconstruye con remiendo~ 

seguros y alfileres, su casa que , '::::~============================:::::::. 
~:~~:~.afectada por los sismos /'Au'torc:is {os} Fotografias ---._¡(Observaciones 

ii 
Judith Uribe: Luis Alborto Rodrí Aparece una folo de Margarite ~.¡: Ce todas las portadas del suple-

guez; Margaritc Yourcenar; Esther cuando era nifia hacia 1908; 5 fcj~cnto esta me parece u~a de las mi 
Seligs~n; Dolores Carapas; Carolina tos de Yolanda Andrade ce: un: ar:¡'.:ooeletas, no sólo porqoe l• cori~~ 
Velizquez; Patricia Boero; Teresi- tista, la procesi6n guadalup~~a, f~ura de Helguero est~ hechacon luj~ 
ta de 9arbieri; Rosa Ma. Rodríguez; trabajadores ambulantes, rnujcr se-l~c rl~talle -que refleja el gran t~, 
Ana Ha. Gonzfilcz; y Xir.icna Bedreg2 .oidesnuda. t~2~0 de las cujeres en el MUP-,sinq 

;::::=================:::::::/ '- / ,eorquo éesde la portad2 se habla ! 
Publicidad ca.;c.ntu~as ':j~i. :H 11erso contenido del núr:iero. I 

\; El contenido de este núr.icro es 
Ur.icarnente la descrita en H- ror-, ~-:uy ri ·::e porc;ue ai oargen de ser 

Uinguna tada, hecha por Halguera; aCc:-::5s d.:)1~::s.:eláncc, es rJas bien plural, es 

l
j bien elaborada der.; cst. a todo lo 1:1~."l·~:.lecir, habla de las. mujerrs "pop u- .

1
. 

pueden hccer :as trab~jadoras. }lári:as 11 , de las t""tbajiJdoras y 
}l~indic~li$t~s, de las profesionis-J 

.-.::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;::::::;;:::::::::=::...);.:;;:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. tos y no so olvida del ferainisraozfg 



==========-:::::=================:.-' (año UNO ~· .Tema Cent!ral ) (Gén;-ro; Periodísticos . (Ilustrncionas \ 1 

1 9 
¡¡ l: 

!nÚsnero 8 En torno ül IV Encuentro feminis--'. '.-Crónica li·teraria: r.iujercs de .lu- ¡; Diez ilustra::ione~ de rostros hu 
fochD 5-X-87 ta Latinoamericano y éel Caribe. Rei: chitan ·¡!manos c.1n cuerpo de animal, reali-

1 1cucnto de las principal es activid~ :-ArL Op.: fer:iinis:-:o \za das espccial"':!ente para el suple-
!.::dginéis 8 CUl~D~10 ,ldes del r::ov fer.:inista Opiniones •·-Sondeo· a <Jrtistas y escritores, 1mento p0r l~ pintora (lena Villasell 
'-----------------~ de artistas y persona! id a des re spec~; respecto a 1 ene u entro f Cr.1Í ni !;ta 1 [ño r, re :>re sent a ntc de 1 neoexp res[o 
~~~E]filf3.ill~~~~i§ii.U~iJ.~ o a la realización de este evento} !-Cuento: "El hechl:o del estanque 11 1 ni5no ficur<lth·o. • 

1 (Portada 

1 Una ilustraci6n titulada "La 
jpresentaci6n de la virgen'' muostr 
la una niña dentro de un cubo de 
¡cristal, r.iirando cór.io danzan a su 
;alr~dedor tres r:iujeres, con garra 

!
'cabeza y colo de lobo. 

Esta imagen se encuentra dentro 
de un r.iarco y en la parte superio 

,aparece el título: IV Ecuentro Fe 
l\•inista Latinoaracrica y del Carib 
~ ¡cnn sus créditos respectivas~ 

Tem<ls Sacundc:irios '\ ¡-Poern::t: 
11

In:::ediaciones" (E. Seligso'¡nJ!l!~ografía 
j 1- Test i rn o n i o 5 : l a t o r tu r a en Ch i 1 e 

i- Reseña l itera':' i a : fe~ i n i s ta s i ns ó -
! litas j Hay un poco más de r.iovir:iiento, 
¡-Nota inf.: co~ferencia de Susan sobre todo e~ las páginas centra-
l Sontag sobre el SIDA. España. 1 les. Se conservan cuatro colur.inas 
~Anuncio: "Vicios y Serv." (9-3) por pigina y las ilustraciones le 

- las mujeres de Juchitan 

- la tortura feraenina en Chile 
j-Bibliografia: "Ou~ leer 11 , re~istas dan "aire 11 al n6rnero. ' 

1 

y publicaciones.en torno a los en El uso de los recuadros resal1a 
cuentros feministas y de oujeres. los textos. 

1 !! En la parte inferior del marco 
'¡¡nst5n otro~ título~ que hJblan de 1 

, _contenido dal nGmero. , 

: 1 ,;A=u=1t=o=r=a=s==!=e=s=.:)=========::. Fotograflas l Obs ervacioncs 

11 . ! Corao podeMs ver, esto núoero es 

l
i. '¡ Hartha Aurora Espinos2: De lores llinguna ¡más literari» que info,raativo: 4 

Cordero; Clara Guadalupe García; J. literarias, 2 inforrnat~vas, 1 tes-
1! Guillermina Alvarez; M=- Isabel In~ timonizl y 1 de opini5n. Las ic5-:¡ clán; Virginia Woo!f; Esther Selig] ge~rs tcmbié1 apoyan este rasgo un 
i ! son; Enrique Gutiérrez Aicardi; 01 tanto onírico! ya que las fotos y 
~ ga Harr.iony; Guadalupe Trizar.. 1 las caricaturns fueron sustituidas 

1 
1

1

par lns ilustraciones. 
(¡ Puullciéad ! (Caricaturas \ Er este núooro se perdi6 un poco 

l\ ¡110 periodístico. Se abusa de lo .!:.i 

11 

rlinguna .
1
!: tlinguna · i¡'terorio y no :.e <?borda un tena d!? 
1 ! 1 actual ido el general.. l • • il Este es el primer r.úr.:ero que ªE..ª 

1\ ji rece er. lunes 1 los anteriores sa-
l\.... )l, lían los domingos. 
\'-...::::::::::::::.=::::::::::::::::::::::::::::::::::.....:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::~~~;:;:;;;;:;::;:;;:::::;;; 250 



•. , 
{ano UNO [ J 'Te~o Cenbal Gáne. ros Perio.disticoz rllustraciones 
\ nÚnlaro 9 Ensayo literario: Eurípides 
J Balances y resultados del IV En- Nota inf.: las mUJeres del Medio ~ cuatro vifietas tomadas 
I fecha 2-XI-87 cuentro Feminista Latinoamericano 

1 

~Oriente _Y del Con? ~ur . , o ria del VIII Encuentro 
(páginas 12 ¡y del Caribe. ReportaJe: el femin1sm?. no marginaRreminista de Brasil. 
, 1 Reportaje: las nicaraguenses. lu- 1 

:: '! 
de. la me-1 
l~~·cii.f nal' 

'i 1 

!'!.H'oS!l}&]¡;:;jfl!~Ui5DEUUiillillilB 1 j ¡cha feminista_y_revoluci?n~ria 
~Art. Op.: rnov1rn1ento fem1r.1sta 1 

' ) 
'Por1:ada 

La presentación de este número 
es a través de una fotografía de 
Elsa Medina que muestra el inten
so abrazo entre dos mujeres. A la 
cabeza el título: Balances y resul 
tados. IV Encuentro íeminist~ La-

\t' Encuenta: lo que hicieron para a- 1 Tipografía 

1 

sistir al Encuentro 
Nota inf.: propuestas do! Encuentr 
Ensayo: política y feminismo La riqueza testimonial, refle-

l Sondeo: la experiencia de asistent. xiva y visual del Encuentro íemi-
1 Art. Op.: feminsimo (Lamas) nista se muestra en el diseño, 
; -Art .. Op .. : feminismo {Bedrcgal) 1 ya que hay muchas fotos, ilustra-- ViolaciÓil y hostigamiento sexua~ ~ 
l Bibliugrafia: 11 Qui leer 11 ,ferninismo~ clones y textos cortos. 

les 1 -Poema: de Gioconda ~el!i (Gicaragu ) Las doce p~ginas ~e ve~ mas que 

tEnsayo: document~ fina! del Encuen. necesarias por la d1vers1dad de 
Estadísticas: l.L ,vioiación y hojs. información. Siguen las cuatro ~o 
Nota inf.: o profesionistas sobre lumnas por p~gina y los textos 
si las mujeres provocan la violac. varí2n de lo horizontal a lo ver 

-Uota inf.:Encuentro de lasbianas tical. -
-Uota inf.: "Viejerio" La tipografía es mis uniforme, 
-Anuncio: "Vicios y Serv. 11 (9-3) excepto en la Insólita Cotidiana 

~=============:=================::::::~: ~~~~:~;~!rgnª}5º~!~r~;rf~~i~!l_. ,ci.c.). J 

1Autoras (es) 1Fotog¡-afias , )(Observaciones 

Olga Harrnony; Evangelina Hernán- Cuatro de El:;<J Medir.a ~ siete de iJ Este núr.iero justific<J las doce 
dez;Ana ~~a .. Jaraoillo; Clara ~lurgu· !.Francisco Mata Ro::;as, tod:s tomad2¡1págir.as, tiene r.iucha información, 
day Martlnez; Ana Ma. Portugal; Ju durante le sernana que d~rc ol IV ¡testimonios, datos, opiniones y 
lieta Kirkvaod; Harta Lamas; Ximenc Encuentro (19-25 oc~.07): r.n TaxcJ: reflexiones en torno al rnoviciento 
Bedregal; Gioconda Belli; Elke Kor1 Guerrero. Reflejan la gr3n rnovili fe~inista y a la vida cotidiana 
Ma. Isabel Inclán; Rosa Ma. Rodrí- I ~ad del Encuentro y de la norcha- de las nujeres. Ouizas falto rc-
guez; y 6 artículos realizados por \!e mujeres en el D.r. saltar los artículos de opinión, 

Temas Secundarios 

- Las mujeres palestinas 

- El SIDA 

(Publicidad 
Judith Calderón, Marta A. Espinoza, mediante recuadros. J 

' Ana l·la. González, Elvira Hernández, Caricaturas ) En especial, las fotos Je·dan 
Jo$efina Hern~ndez, Isabel Inclin, \ nucha vida y actualidad al nfirnero, 1 

i Sara Lovera y Rosa Ma. Rodríguez. Uinouna generalmente esto se pierde en los 

1

, ji demás números. 

1 
llinguna 

Este número tarabién es rico por 
su gran diversid~d de géneros. 

,l~===-====::::::::::==:::::=::=::::::~_..::::==================::::::....:::::=:::::=========:::::::====:::::...::=:;:.:;;===============2s1 
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'("ftño UNO [!] [Toma Central ) (Generos Periodis1:icos '\ Ilustraciones 

/número lO 11 Homenaje a Alaíde foppa !¡:!-Estadísticas: 1.C., raujeres en caJ Un pequeño desplegado en protes 
!fecha 6-XII-87 \gas políticos (senadcro>, diputad1s,.)ta por la desaparición de Alaíde 

1 • CU !-Reportaje: las raujeres de E.U. ha-, íoppa; un rostro de Alaíde; dos paginas 12 , ADRO 1 
\(_ ..1 1 cen historia flech::is que 11 prohiben 11 ir a la 

llllH"llllllml:!lmlJllr.lllR['l!tr:NMll!IDl!!IUlllll .'':::============:=::::'.)-Bibliografía: "Oué leer", publica-' izguierd~.g a l~ darecha! 1 un E.;, •liill!I MUll!Mliíllo.SGUJU•••• ~ e ion e 5 de l\l a í de f opp a '...._ _u e no i u 1 o e _os r.n1 Je os 

/Por1:ada !'Temas Secundarios \J -Art. Ov.: Texto inédito de Alaíde ·'Tipografía 

Para conmemorar ol séptimo ani
versario de la desaparición de 
Alaíde foppa, O.J. presenta una 
gran fotografía que r.iuestra una 
Alaíde joven, femenina y haciendo 
uso de la palabra. 

A la derecha de la foto aparece 
una línea vertical de tres encabe 
zados: las mujeres de la izquierd 

1

1 Las mujeres de la c!erecha y Hacie 
do historia. 

1 

1 
A diferencia de la anterior, qu 

refleja un feminismo desbordado, 
esta portada es un homenaje a Al 
de íoppa, pero también habla de l 
mujer actual, en la política; re
cuérdese que en estos raomentos se 
da una gran· contienda electoral. 

Publicidad 

Ninguna 

í. sobre la educación para mujeres Este es el pri~er núraero que di-
1 -Seablanza: de Alaíde íop¡ia seña Enrique Mañón, así que el di 1 
1 -Columna: "el Cuerpo", Rec de Salud! sefio carabia ~ucho: desaparecen la; - Mujeres de la derecha 

- Mujeres de la izquierda 
1 

de Mujeres \plecas superiores laterales y se 
-Reportaje: las raujcrc: de la izq.· j centra el titulo del suplemento 

- Aniversario del Centro de Estu-

1

1
v

1

-Nota inf.: aniversario del CEM (0.J.) y l~ fecha, en cada pigina.J 
dios de la Mujer (CEM) -Reportaje: las mujeres de la ce- La primera letra de todo los tex• 

U "d recha partidista (PAD) tos es del mismo tipo y las cabe:,. 
- Las mujeres de Estados ni os ¡-Anuncio: "Vó:l y Serc." (7-2) zan son de un "-ismo tipo de letra; 

~ -Nota inf.: 11 Vicjerio 11
, I!l [nc~en- se agregan barras negras para defi 

j 
tro Uacional de las Nujeres de CO nir espacios o resaltar frases 
UAMU~, o~rcha feminista y ~iversis¡· im~genes. Se juega con el tamaft 
publ1cac1ones de las fotos e ilustraciones; s . _J aueve de posición la ilustració 

g '" de nviejeríott; la I.C. y-a tiene 
~ recuadro.Se consigue algo propio. 

''::::===============================:: :::::==========:::::========:=~~==~~~~ 
'Autoras (es! \ Fo1:ografias ) ·'Observaciones 

· ! Los textos de Alaíde íoppa so 
muy largos, pero siendo en hornena-

Isabel Barranco; Emilio Zabadúa; Doce en total: tres de Aloíde r. je vale la pena. El suplemento no 
Alaíde foppa; Carmen Lugo; Clara y cinco de ~ujerc~ actri~es. torna- es nada pesado porque el diseño de 
Guadalu~e García; Ma. Isabel Incl¡r·das por Graclela lturbi~a; dos de Ma~6n ayuda a darle agilidad y ai-
Azucena Valderribano; y Rosa Ma. esculturas de Beatriz Cas1; y dos re a las planas. 
Rodríguez. de portadas de libros. . Tea~ticaraente es un n6mero equi-

~ ~ librado porque no sólo es un home-

adapto al momento político del pa-
is, en visperas de elecciones pre-

Hinguna sidenciales. Í
Caricaturas ~ naje a Alaíde sino que también se 

l Es iraportante esta colaboración 
r.iasculina no sólo por ser un hom- J 
bre sino porque se entrega convin-

~ centc a lo que escribe. 
~=::::::::::::::::::::;:;:;;;;::;::::::::;:;::::::=::...:::::::::::::::::::::::::::::::=::==========:::_:::=::::::::=::::::=:==;:::;;.;;:=::======:::::_~:::::===::::;~::::;::=:=====2s2 
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¡' añ• 0 UNO~ -l /Tema Central ) (Géneros Periodisl:icos · ,·!lusl:racionos 
1 ¡-tstadísticas: I.C. incremento en 11 

¡
numero 11 12 : Breve homenaje a tres ic.portantes' los art. básicos de 1980 a 19B? ¡1 Ademis de las coronas con moño 
fecha 3-1-88 ¡' 1 te6ricas del feminismo: Harie Lange/r-Reseña literaria: contextualizada lque aparecen en la portada, se 

Margarita Yourcenar e Isabel Larguna de un libro de Isabel Larauía publican dos ilustraciones que ca-
,_pági:na:;; 12 . UADF>O ·¡ )\ -Art. Op.: Larguía (~rgentinal !¡recen de crédito y de referencia 
.._ _______________ __,. -Nota inf .. : la antico",cepción biográfica. 

EUE1e~il9lJ!tm!fli'!IHimE \. -:lota inf.: 20 Encuentre Lesbianas 
!'Temas Secundarios '\¡-Entrevista: directora .e 1-'ui~r/ Tipografía ' (Portada 

• De manera un tanto conservador~ 
aparecen dos fotos de dos ferninis - Las lesbianas 
tas: Marie Langer y Margarita 
Yourcenar, ambas rodeadas por dos 
coronas de flores y en medio un 

- Revista Muier/fempress (Chile) 

- Mujeres italianas 

moño 2 largado. - Las pobladoras de Chile 
Al pie de las imágenes, tres en 

cabezadas: Marie Langer: psÍcoani - Irresponsabilidad ~~dica 
lista, co~unista, ferninsita; Mar: 
garito Yoarcenar y la muerte; e - Circeles de Nicaragua 
Isabel Larguía, nos dividen dos 
mundos tecnológicos. 

No es una buena portada porque 
las f emlni~tas aparecen cQrao dio-¡ 
sas; e~ una ~ortada muy feminista { 

- Violencia a mujeres 

'i j fer.iprcss, editaéa en Chile · 1 
¡-Bibliografía: "ªºª leer", obras del 

\ I Laroger y Yourcenar Fuera de la portada que está 
; 1-Ser.iblanza: larger (Austria) ~ tiuy simple y rígida, el interior 
I -Semblanza: Yourcenar (Francia) del núaero está rauy ~gil, tanto 
¡ -Art. Dp.: en hoaenaje 2 Yourcenar en estructura visual como en con
! -Biografía literaria: '.os insólito' tenido. Mañón continúa dindole mo 
I -Reseña literaric: mujer italiana vilidad a las páginas: mueve las 
¡ -Entrevista: a pobladora chilena cabezas, imágenes y barras, deja 

1
1-~ota inf.: denuncia de un caso de espacios y carabia el tipo de le-
1 negligencia l'ilédica tra de acuerdo al contenido .. 
-Crónica: cárceles nicaragüenses 

1 

-flota inf .. : las enferr.ias mentales 
-Poema: de Pedro Miguel Arce 
-Anuncio: "Vicios y Serv.• (7-i) 
-Hota inf.: 11 Viejer{o", proyectos 

de organización de r.iujeres .. y eliti:ta, porque supone conoce--~~============:::;:================:::::~ 
mos ª la:; aludidas Y generalraente !Autoras les) "'otografias '(ÍObservaciones 
no es ·1!.!. r 1 

1 
Carraen Lugo; Sara Lovera; Voloxó Seis de Graciela lturbidc (ind~-11 Una constante os <ue la raayoría 

chitl Casa; Ana Ma. Gonzilez; ~ar: genas y lesbianas); une de Eisa Me de los te~cs rnis importantes apa-

1 
{ 'ta lamas; Araceli Hernández; Carme dina (Adriana Sta. Cruz); tres de ¡recen representados en !a portada 

1 

Brito; Olga Harmony; ~artha Elvira Rogelio Cuellar (pobladoras); dos en las piginas centrales del sup~ 
ll Patifio; Judith Calder6n; Patricia (Langer y Yourcenar) sin crfidito; 1 ~ento y apo~ados por algunas sec-

Boero; Rosario Valdez; Julia Mer- y una foto de Larguía. ¡clones fijas. 
\.__----==ooo:=======================~ chant; Pedro Miguel Arce; y Rosa Es bueno que las notas del 

11
Vie 

1 

rbl
. "d d ~- Ma .. Rodríguez.. ,r. \l je río" es ten bien delimitadas con 

. 
e_ 1c1 a I ¡' Carica1:u.-2s 

1 
sus cabezas. !lo todas las fotos 

1 tienen se referenci~ .. La gran ~o-

Llj llinguna ______________________ .J '---- -· - ----- -----· -· - -· ji'¡¡\. llinguna 1 dlidad del diseño favorece mucho J 
al supleracnto, le hace tener un 
cadctor propio. 

_ ' Hay gran diversidad temática. 

;::;::;;;:;;;;;::;;:::;::;;;::;;;;:;;;:::;;::::;;:~;.;,.;:;::;:::;;:;;:::;;::;;:;;;;;::;;;;::;;;;:;;:;:;;;:;;;:::;:::;:::;::;:::::;__..::;::::;::=:;::::::;;::;:::::::::::=:::;;:::=::::::::=:::::;:_, 253 



1 

¡ El amor, la amistad, el 

1 
f'echa 8-11-88 ¡miento, la pareja. 

Géneros Periodísticos 

-Entrevista: Estela Suárez (PSE) 
enamora- -Art. Op.: PSE y la iamilia 

ilustraciones 

Cuatro de Gabriela Briesca Azua
ra (pareja de enamorados) y cuatro 
sin créditos. 

r :::0u:~ 12 ( 
13

] rema Cen«al 
,Páginas 12 _ CUADRO 1 

mmm5~mm~mmeomm~mm 

!-Sondeos: arnas de c>sa y el PSE 
\ -Reseña Crítica: En2~oramiento y 

amor, de írancesco ~lberoni 

-Estadlsticas: I.C., estado civil ) 
de las ~ujeres rnexicar.Js \;:::==============================:::: 

) 1-nota inf.: definiciones de hombre, 1 Tipografía ) 
Aquí se vielvc a las caricatur3~ /¡mujer, hijos, raatrinonio,etc. , 

Portada Temas Secundarios 

Í ¡-Art. Op.: la p2rej2 Hay muchas iraágenes y se juega 
En esta ocasión aparece una de Ro i -Cuente: El mujerero con los espacios y las cabezas de 
cha, en donde -con motivo del ar.ioi - la violación ¡ • l ( • h • t 1 

!
-Ensayo literario: aforismos del . los art1cu os estan or1zon a es 

y la aoistad- dos parejas bilan, - Repercusiones del Pacto de Solí t verbo alilar y verticales). Hay epígrafes. l 
10 curioso es que una de ellas in daridad Económica en la econo-=!¡-Bibliografia: •Qui leer•,[¡ amor tipografla está unificada, definí 
vierte los roles y la mujer es mía do~&stica. 1 -Columna: U[l Cuerpo", senectud y da, segGn cada texto. 
quien toma de 12 cintura al .hombri \ p •t f • h A la izquierda de la caricatura ll -~:~~~;~d:~ violación en Chicalhua exi:~: ~~ 1 p:~u~~: ~~~~:e~e~r~r: 
aparecen cuatro títulos: [n la fa- -Poeoa: Los aMorosos final de cada artículo. 
nilia: resistencia activa; Una su 1 -Anuncio: "Vicios y Serv.• (14-2) l 
versión dela cotidianidad; llnpo- -Nota inf.: "Viejerío", Frente Arn-
sibilidad de la pareja!; El mujer 1 plio de Resistenc:a contra el PSE 
ro. Con sus créditos respectivos. ferair.israo, etr. 

Es una portada graciosa que ~e \ 
adecua 21 momento festivo y que 
r.iuestra la variante no sexista en '- -, ) 
cer l~s r.iismas acciones. 
do n de h º m b res y mujer e s Pueden h !!. .:A==u=1:=o=r=a=s=l=e=s=) ================::-\ rFo1:ogra_ f ¡~ z :O:=b=s=e=r=v=a=c=i=o==n=e=s======== 

1 ¡! 
Irma Sauceda Gonz~lez; Pilar Mu-· Solo parecen seis peque~as fo- Es un buen n6raero, es variado pe 

riedas; Ma. Isabel Inclán; Josefi-\ltos en ccntacto•, la coa! resulta o no rniscelineo. Se centra en el 

/Publicidad 

Ningun<J 

na Hernández; Yoloxóchitl Casas; 11original y apoya la idea de algo ~raor, pero no deja de lado otra 
Carmen Brito; Elvira Hernández; !¡testimonial (coso Chim•lhuacan). ealidad, la del PSE y sus conse-
Fernanda Navarro; Ana Ma. Jararnillbf 1>uencias. 
Margarite Vourcenar; Isabel Barra~IJ Algunas ilustraciones no tienen 
ca; Jaime Sabines; R~sa Ha. Rodrí- ·....._ / eferencia. Las iraágenes van mu 
guez; y Ana Ma. Gonza lez. ...c==.:i=-=-r=i=c=~a==t==u=r=a'=5==========:'.: lde acuerdo con 1 os textos, pe ro 

l ) 

Cuatro ~e Gonzalc Rocha y una 
de El íisaón (cJrtel con el GUe 
SITR,JOR ~echaz6 el ?SE). 

faltaron fotografías para testimo
µiar la protesta civil por el PSE. 

Tiene varios géneros, desde in
~orcativos y de opinión hasta lite 
rarios. En un n6mero ligero, actui~ 
~de interés general, period[sticoj 
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{año DOS [HJ 'Tema Central ~)(Géneros Perioclis1:icos 

111

; Ilustraciones 

1. número 13 Mas que un tema central es una ¡;-Columna: "El Cuerpo", efecto de 
, preocupación básica: hacer referen- J las coi.lputadoras ¡t itinguna 
•¡'fecha 7-III-88 cia a la problemática de la burgue~~;Reportaje: las mujeres en la expr~! 

á - es 16 CUADRO araa de casa, trabajadora, campesinJ 1 piación petrolera 1\ 
\p gm ~ / ¡1 de las colonas. 1 :-Reportaje: mujeres de clase media!,~ 
&mlilHilll!llifHiEllllmmrnafili ) ¡ <saté1i~el . 

1--==========:::: ;-Reporta3e: las carapes1nas ·-~ • -.. 
f"Portada "1 Temas Secundarios '1 i-Art. Op.: mujeres y PSE ji T1pograi'1a ·1 

1 

'i L11ota inf.: mujeres trabajadoras 11 
A la cabeza se anuncia: 10 hni-'. ¡1-Entrevista: Leslie Serna, dirigen~ El disefio enriGuece aGn rn~s la 

versario. A la derecha aparece un 1 - la expropiación petrolera y la . te de colonas ligr;:¡n c!iversidad temática de este 
breve editorial que reafirma los participación de las mujeres j ¡-Estadísticas: I.C. el stress núwero de aniversario, ya que los 
objetivos del suplemento Y se pla _ la cornputaci 6n '¡ -Cr6nica y sondeo: mujeres burguesa1.~repcrtajes de cada sector de' rnu-
tean nuevos retos: contar la rea- y el PSE jeres estan acompañados de fotos, 
lidad de las mujeres y actualizar - El stress -Bibliografía: "Oui leer",trabajad, citas, recuadros, plecas, muy de 
los tem8s. ~ -~ata inf.: ouerte de una feginist2¡ acuerdo con el contenido. 

Al centro una gran cari'catura d - Mujeres Y poder político brasileña (Susana Prats) AdeÑás, se conserva la tipogra-
El fisgón en donde aparecen 5 mu- -Art. Op.: r.iujer y poder político ,. fía de las cabezas, textos y le-
jeres: la burguesa, ama de casa, -Anuncio: nvicios y Serv.'' (13-4) tras iniciales (capitulares). 

1 obrera, campesina y una nifia (fa! -Nota inf.: "Viejerio", actividades Maff6n contin~a jugando con los 

1 
tó la joven). Todas en perspectiv en torno al Año Internacional de ¡ •spacios y con las imágenes. 
y en posición de "can-can". la Mujer y Centro de 'poyo a la 

Esta ir.iagen muestra indirecta- Mujer Trabajadora (l·IAS). 1 1 

mente el contenido del número. ~ ) '::================================::::) 
IAutotras {es) " (Fo1:ografias [1(0bservacicw:e.s \ 

Cinco fotos del Archivo Casasoia 
1 

Es un número ouy completo, el 
Yoloxóchitl Casas; Elvira Hernán (mujeres y exp. petrolera); dos si tema va r.iuy de acuerdo con el 1Q 

dez; Isabel Barranco; Ma. Isabel In ·crédito; cinco de Luis Hu~berto Go Aniversario. Un re=uento de las 
clán; Josefina Hernández; P.osa Roj·1+ález; un< de írida Hartz (carapesi~ actividades, probieraas, logros de 
Clara Eugenia Aranda;Pilar Vázquez; nas);una de Eisa ~edina(Encuentro 1

1 

las ~ujeres de los distintos sec-
Matilde Pércz Uribe; Guadalupe loa~ PMS); una Ireri de l<i Peña(marcha Jtores sociales. Esto inmerso en 

1 za; Tercsita de Barbieri; Marta La- 1 P~\S); ocho archivo la Jornada; y uJn!Un contexto en donde los efectos 
'::=================:::::./ rnas; Irma Sauceda; Ana Ma. Gonzále1;'6.._,in crédito (rostro de t:1ujcr). _ ·del FSE ya se hicieron notar. 

"'\ Y Rosa Ma. Rodriguez. 1 Caricat:.uras -...... 
1 Este núr:iero dJ. un perfil breve !?ublicidad 
pero analítico de las mujeres y 

Saludos del Gobierno de Tlaxcal; ¡ sus problemas especificoo. Además 
por el 10 Aniversario de O.J.; y 
Taller Hacia un periodismo no se-
xista. 

1 
La de El Fisgón, descrita ~n la se abordan otros tc~ns Ce actuali 
portada. dad, en donde l<i mujer tuvo y tie 

ne gran participación. Los génerO 

)
. trar:ibieñ son variados y predor.iina 

lo periodístico. 
255 
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COl~CLUSIONES 

A lo largo de la presente investigaci6n hemos visto -

que la existencia de un periodismo tradicional y sexista -en doi:i 
de los asuntos de las mujeres son tratados mínirn.:unente- ha obli
gado a crear, en los Últimos 13 años, espacios periodísticos es
pecíficos para infonr~r y analizar sobre lo que hacen, viven )' 

lud1an las mujeres que día a día se encargan de "tener la mesa 
lista" para que este país siga su curso. 

Generalmente las mujeres son quienes se encargan de 1;: 
producir la fuerza de trabajo, de poblar este país, de enrique
cer a la iniciativa privada (al considerarse una fuerza lnboral 
barata) y de prepara~ a las nivas generaciones. Sin embargo, es

te trabajo básico que constituye la vida cotidiana de muchas mu
jeres y que pennite el funcionamiento diario de la sociedad no 
es reconocido socialmente, como tampoco son tomadas en cuenta 
las actividades de las mujeres que tienen que ver con una digni

ficaci6n de la condici6n femenina. 

Desde luego, el periodismo, cuyo cm·ácter estiÍ marc~ 

do por la sociedad patriarcal -de la que emana y a la vez re11r.9_ 

duce-, también considera que los asuntos de las mujeres son ~1-
go privado (doméstico) y por tanto no dignos de ser noticia.', Lo 

anterior suce<le en los diversos diarios capitalinos, en mayor o 

en menor medida. Aún en los periódicos cat:llogados como progre
sista (El Día, en sus buenos tiempos [70's], uno más uno y La 

Jornada), los espacios o la información de mujeres eran logros 
personales de las reporteras o de grupos de mujeres y feministas, 
pero nunca producto de una iniciativa editorial del diario: se 

les concedía el espacio pero no se les propiciaba a las report~ 
rns (os) a que se dedicaran únicamente a cubrir los hed1os. Je 

las mujeres. Si a Manuel Becerra Acosta, Director General de 

~1;!1.? n::i.s ~, efcctivmncntc le interesara la infonnaci6n de las 

riujcres, existiría una página o una colunma, con o sin las :,rnuj~ 

res de La Revuelta, pero la realidad es que al salirse ést.as, 

uno raás uno qued6 sin información y análisis permanente sobre 
la condición femenina; quizás poco a poco pueda surgir infonna

ción de este tipo a inquietud personal de Gcnoveva Flores, aho

ra reportera de este diario. Lo mismo ocurre en La Unidad que 
nl p::sar u ser _6 de julio se pierde la página de mujeres: "ya 
habr.'Í 1:iempo para esas cosas, primero es la política". 

Nos preguntamos~ ¿si uno de estos días desapareciera 
el suplC'mento .cJobleJornada -esperamos que no-, Carlos Payán, C.9_ 

rr,o Director General de La Jamada trataría de llennr ese hueco 

sin la ayuda de algún grupo de mujeres? Si la respuesta fuese 
positiv::i, l'nt.onces nuevamente nos preguntmnos: ¿por qué doble--
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.Jom:i<la surge dos aiios y medio Jespués de ap•n·ccida La Jornada? 

¿por qué es hasta el momento en 'lue un gn1po ele 1m1jeres le prop~ 

ne W1 proyecto fo1mal, que él acepta ("concede") crc.;ar W1 espacio 

específico par:; testir.ioni:ir los acontecimientos fcmcnlr1os? 

Lo anterior muestra que el pcrio<lismo tiene un m:irca<lo 

carácter sexista que detc1mina lo que es o no noticia, de tlct1e! 

do a los sujetos de quien se trate (hombres •J ;:;ujercs), qued:m

do casi siempre las mujen.:s en un segw1do plano. Contrariamente 

a sus actividades de amas de casa, esposa, t1a<l1 e y profcsionis

·ta o trabajadora, la mujer aparece en el pc:rio:.!ismo co;no "la m:¿ 
jer <le ... ", o en el peor de los casos como objeto se~;:i-publici

tario. 

La otra realidad que no refleja el pcriodisJnD -en tér 

minos generales- es la de la mujer que se o::-gtiniz~ C1rrtLljer que 

no se organiza sigue planchando camisas"); la indígena que se 

c"pacita, la obrera que participa y defienlle sus derechos sinci

calcs: la profesionista qu0 se cspecia.li:.a en :1rc::is propiamente 
rrc:;culinns; la ir•...ijer que w...icre por Ui"1 obor:-o r.t.11 practicado; o 

la que queda estéril a los 26 años por negligc:icia médica. 

_A..sí, la violencia tloraésticl:i, la \·iol:!clón, los c:-~:J.me

nes por gravidez antes de cor!seguir un empleo, r, bien, la tlis-

criminación en todos los ámbitos, son t.enl3s C!Ue norm::.1mcnte oc;..: 

pnn un breve espacio en los clinrios (sin l:ablar ya Jel trat.::mien 

to ~11arillista <le la noticia). 

La existencia de las publicaciones de prensa femini~ 

ta (P.F.) mencionadGs en el capítulo 1Il, apGrwdo B (fcm, !:11~. 

JP.ás u!~· El Día, La Uni<l'~• Mujer/fcmpress y <lobleJornada), com 

prueban nuestra hipótc,,is plantead;i en este trabajo, en el sentl_: 

do de que doble.Joma<l:1 (D .. J.) e~ una respues.::1 ante en periodis

mo traJicional, el cual :;encralmcnte 110 cuestiona la condici6n 

social de las i"íll.ljcrcs. Y rodemos a!;reg::ir que micntrGs el perio

dismo continúe siendo sex:ist~i seguirán aporccienJo nuevos espa

cios de prensa fewinista, algunos efír.icros y otros industriales;: 

hasta que por lo menos en 1~ m::iycrí~1 <le los diarios se entienda 

que el Gsunto de la~. m1jeres también os noticia. 

Luego de la revisi6n monográfica específica de los 14' 1 

primcTcs nluneros Je D.J. y de co:iocer la opinión de ias entrev~ 
tnt..las durante ln ir..vcstigaci6n, padc~cs <lcciT que D.J. es un ~1~ 
1:lemento q'J.C valiéndose de 1~ irJ:raestructura industrial del di~ 
rio, no sólo ha poc!ido :iparecer <lGs afios y medio ininterrumpida'.

r.ien·te, sino que h:.: creado lectores (as} específicos y se ha con

vertido en un medio que informa y analiza los asuntos de las nni

j crcs, desde le. ac3dcrnja, desde ln cárcel, la fábrica o el hogUr. 
En este sentido es w1a publico.ci6n d~ consulta y de colección.:,: 

Los tem01s ::ü:orGacios por cbblc.Jomo.da han mostrado que 

hay nrucho que decir de l~ rel:!ció:i de la mujer con las esferas 

pública!::- y privadas de la socicd-:d: muje:r e Iglcs:o~ sindico.tes, 

pol~tica, univcrsid..'"!t~, S;-Il!_;d, x:~or, trab:ijo dom~st.ico y cuidad.e 

de los hijos. ~ledi:m<e diYersos g6ncros perio:lísticos D.J. ha 

hecho ver que lo~ asu~tos ele las W..ljeTes también son temas peri-9_ 

..l 
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dísticos, también son. noticia de -interés ·general. En este sentido, 

D.J. se ha constituido en un espacio periodístico que difunde -a 

nivel nacional y de América Latina- lo que sucede con las mujeres 

de este pnís: sus formas ¿e organización, sus luchas y sus \"iven

cins. 

Sin emba.rgo, doblcJomada al ser un suplemento del dia

rio, es decir, al estar separado de la informaci6n de todo el pe

ri6dico, corre el riesgo ele ser desprendido del diario y no ser 

leído. Es por ello cpe la inforr.:aci6n de mujeres -al menos en La 

Jamado.- debería ir más allá de las 16 púginas mensuales de D.J. 

r:n otras palabras, es necesario registrar la infom.ación <!e muje 

res en el trabajo periodístico cotidiano y aJcmás crear espacio 

para la rcflcxi<?n de estos mismos asuntos (suple:mentos, revistas). 

El quehacer femenino es tan dbrerso que requiere de la informa-

ción pcn~nncnte y también del an~lisis espec~fjco <le la condlci6n 

femenina. 

ro~ otra part~, luego de acercarnos al contenido de D. 

J. poderr.os decir que por la actualidad de sus teros, por los divc.E_ 

~:es géneros (info11nativos, interpretativos, ai1~líticos y li~era-

rios) y sobre todo por la profücdidad con que aborda c;;da te;r.:t, 

se trata de un suple.mento que forno. parte de la historia del pe

riodismo mc..xica.Tlo; no s?lo por el reconocimiento que obtuvo -a 

trav-és de la colaboradora Yoloxéchitl Casas, a cpicn la Asocia

ción Mundial de l'oiujcres Periodistas y E~critor~s, Capítulo M&xJ~ 

ce le otorg6 el tercer lu::;ar del certamen de Periodismo Nacicnal 

"Hosnrio Castelli!nos11
, poT un reportaje publico.do en D.J.-, si-

na timb"ién porque cumple con los requisitos de toda actiYidad pe-

r"io2:srica: 1) actualidad, la rr.ayorí:i cie los temas abordados son 

producr·o del acontPcer nacion:.11 QCtual; 2) interés general, ·quié-!¡ 

r.:!se CJ ~lo, lo que tiene qL1c ver con 1 as mujeres t:unbién jnvoiu~raii 
a los varnnl'S porque l'l rrl de senicio que ejerce la muje facil_!': 

t~1 el <les:H rollo r.iasculino; 3) objetividad, mediante l~ cróriica; :! 

i:ls histerias de \'idn y los testi:aonios, se ha logr::ido o~jctiVi-:i 
Jad, Jcsdc la subjetividad; y 4) contexto h.ist6rico, si de algo -1i 

!r 
se v;_1l e el periodismo feminista es de 1~ e~-µlic3ción his

1t<?rica: 
para t:ratar de entender 1:1 actual condici6n femenina. 

1~n est.os momentos casi podemos estar seguros que en la~·hi1k 
torin del periodismo lli2XÍG1110 que se cb. en los libros o· en la· p.-i! 
cademia, no ha sido registrada la parte que corresponde al pe~io-1 : 
cii.s:rn f¡zminist.:l que está alejado de ser una actividad wllitffil~~·;·J 
P.S m.5c; h:.en una fonn:i d~rr.ocráticn de ejerce1· este oficio .. La -~re~i 
sent; ~n·Jestigación es el inicio de un capítulo m~s< den.tro .de la.:: 

hi:Jtc'!·ia del periodis.:-no nacional. 1! 

A estas alturas de la investigaci6n, po:i.=os concluir 

qu0 el P. F. se hace de distinta forma seg'.Jn el medio de que se 
tn1t;:; cn ténnjnos generales podi=mos decir que: fem aborda, de 

manera E'.)~.:-: literaria qut: periodística, -terr..::is relacionados con 

el s•.;r r...u.~ eres~ . propios de 12 tcoTÍa feminista, cuestiones de -

gfu1erv; 1:-~ Unidad (hoy .6 de julio) infonna mayori tariamcnte de 

las i:llljer..:s que par::icipan en el ~1ovi.":liento Urbar.o Po¿ular y 

Wt• 1..JS l:u-3 lt!chai1 laboral y polÍticamen~c; El Díc: m..:n~ja p~z:ln·· 

c.i paJ.n~entc infonnación internacional; Muj cr/ femp;~ess recopil:.: 
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.infonn:Jci6n de la lucha de bs mujeres en . .\rn6rica Latina; y do

bleJomud~ :incluyo toJc 1o ante:rlor y al estar inm·.:rso en un mz

dio industria1 está oblig;1clo ;; :ihordar pcriodí stic:unente temas 

de actualidad, con prof·mdiuad, como lo ha hecho hasta ahora. 

Sin embargo, es necesario que D .. L defina si se consti

tuye en un espacio para du.r] e vo::. :i 1<1::; mujeres o si es algo más 
que eso, un c:spacio democr2.Ílco para h;::iblar Ce lo que hc¡¡:bres y 

nujeres padecen dentro de una cn1tura patriare~] como en l:.l que 

vivimos. En nuestra opinión D .. J. clcbe cont.inu.3.r imblando de lo 

que sucede con ias rujercs, do m3nera nnyorit..:ri::i, porque en el 

pcrioclisff;O tradicional esto ccup:i un mínirao c•sp:.icio; pero no sé 

debe cerrar a ser un sup1eTt:• .... n"!:o <lG- y p3r:.i nn1jeres sino que debe 

001parse tmnl>i?n de ~qucllns situaciones que- lir.:.itn.Jl tanto :1 hom 

brcs como a mujeres. 

F .. n otras palabr:!s, ~bleJornada es un espacio más pnra 

t:ratar los astE-;:os de lús r.:i.Jje1·cs, pero no dcb2 olvida!~ que si 

pretende hacer u;; ejc:rócic democr:Ítl.co, no dch~ dejar de lailo 

la condición femenina, er .. c:.:miroilit hacia tL"1n rn.tc\·a relación entre 
los géneros. 

A sir;::ple Yisto., pudiéra...-nos pensar que la Lriformación 
ele Ií".Jjercs cstú cubicrt¡-: en th;:;tintos uspcctos:__ p;triod.Ís'tico, l.§: 

tcr:irio, intc111acim1~:l, popul2r y laboral; J!') obstante, le~ L1il1jc 

res est(rn rn-c~entcs en ¡;;u...:l!o:~ scctorc:; qucdif:í cil:"t('n.tc que dif~ -

mente pueden abarc:ir estas rublicaciones mensuales o esporádicas. 

Por tanto e~; ncccs~:~~io que Jos espacios que ya han sida abiertos 

se fortalezcan más y una fonna de hacerlo es insertándose en -

los medios industriales, de lo contrdrio los espacios de prensa 

feminista serán efí.11eros y llegarán a tm reducido número dc.per 

.sanas. 

Si bien, en el presente trabajo nuestro interés pri-

raordial fue· conocer las opiJüoncs y e.A-periencias de quienes han 

hec.!10 periodismo feminista en los últimos 13 afias, insistimos en 

que es necesario continu3r esta in\·estigación paro. conocer la -

opir.ión de asiduos lectores Je prensa respecto a D.J. y los dL'TIJils 

esp~cios donde se hace periodis~o desde un::;. perspectiva feminista. 

El presente estudio VGndría siendo quizás una :introcucc:ión al -

amp1io ter.ia de la prensa Cerr.ocr~tica, en donde gran importancia 

tiene la opinión de los y l<ls lectoras. 

En estos :rr.oracntos debe quedar clLJ.ro que hacer ]Jeriod~~ 

mo íeminista no solo es crear esp3.cios para hablar de y para m:.i

jcres si.r!o para prncticar una nueva fon:i.n de hacc4 pcriodü:mo -

con bnsc en una nueva rclaci6n entre los se...xos y tu~o fo11n..:'1 ·aisti:E; 

ta de concebír el nrundo. Hay quien co.-aloga al P .. F. de elitista 
o sect::rrio, peTo el primer sccta.rismo es la ausencin de la mujer 

ccrr:·'.J noticia en ios diarios nacionales, y c-n respuesta a esto e~ 

que surgen lo::; esp2cios c;e l:.:s r.ruj eres 1 co.il!o co:1trap0Tte; sin ew 
b~rgo, haccT tm periodismo no sexista significaría darle a a:11bos 

sexos la opcrttu1ic1ad de constitujrse en noticia de prime1-a, de 

política o de d:.:portcs, de acuerdo a su nctividad y, no rrdis, <le 

acue~_.do a su sexc. 
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El periodismo feminista trata <le romper las bases <le 
poder masculino que impera en el periodismo tradicional y por 50 

llo cuestiona loscriterios que dctenninan si un hecho es o no 
noticia y le da mayor o menor importancia :.i un suceso, indepen
Jientcmunte del "sexo de 1'l noticia". En este sentido el P.F. 
es un periodismo democrático, más colectivo que individualista, 

transfonnador y revolucionario. 

Desgraciad3lnente los espacios de P.F. son muy l:ir.lita
dos comparados con las grandes empresas periodísticas tradicio

nales, en donde -como dice Sara Lovera, con 20 años de experiel! 
cia periodística- ser mujer ir.ipide ir a la guerra o a la corres 

ponsalia, impide cubrir eventos de "alta polÍtica" y asuntos de 

extrema "peligrosidad". En estos diarios que son la base del p~ 
riodismo meúcano (E."'<cébio]:, ~ni versal, g Nacional; La Jornad~) 
las mujeres -continÚD Sara- cubren las fuentes educativas "por 
nobles", escriben de asuntos de la salud o de educaci6n con mu~ 

cho w.ás frccw.:ncia que de política, <liplrnrocia o política inter 

na. 

Mientras las reporteras no tomen conciencia que ellas, 

al igual que muchas mujeres, son discrüninadas o enajenadas, el 

periodismo seguirá sie!'.do sexista; algu.-ms seguirán compitiendo 

ccn i.."'lStTIImentos nnsrulinos sin pensar que h<:y una nuev:t forma 

de hacer periodismo. 

Es necesario,. pt:C's~ que las y lr:-s reporteros, los je

fes de informaci6n, los redactores y editores tengan presente 

la realidad fcnK:nu!a al hacer :;u trabajo cotidiano. Pero como 

este proceso es nnJy lcn:o y muchas veces avanza a contracorrien 

te, es necesario CTC:3T nicntru:.; tanto una fuente de nrujcres PºE 

que, como bien lo ha justificado Sura Lovera en ocasiones ante
riores: tan sólo ,·,1 e; J •i,;trito I'eJera1 existen alrededor de 30 

grupos de mujeres, tanto guhcrmmcntalcs, independientes, femi

nistas que se dedican a Jocumenr:u asuntos de la mujer en dist~ 
tas Úreas (salud, \·i.olcn·:.:1a, cap;icitación, polÍ1:ica, trabajo, -

cultura y servicio). 

Así, tcncr::o:; des<lc las 2.gcncias de la Procuradl.i1·ía de 

Juesticia del D.F., par~ dentL,ciaY celitcs SeÁ-uales hasta los 
centros de cstuci1· ... .: d= la r:ujcr en las distintas universidades~ 

Solamente por estos ncchos -afh;:-.a lovera- técnica'llente habría 

que crear la fü~ntc: r.:uje•·es en lu~ diarios y también la especi.'.:_ 
lización, 

QJien <l::r.'!e e:~ la necesidad d0 una fuente qu~ reportee 

las actfridades ó:- 1.:is m;jeres, s61o tiene que recordar que la 

mujer co;istituye el 33~ de fuerza laboral, el 50% en el Censo 
Nacional d<::: Pobl::ción, el mayor nfu-nero de votantes y son c¡uie

ncs prot::~onizan l~t 1:tc-h:::I. por la tierra urbana, lzs que est~n 

en el magisterio de UiW m .. 1.n..:::ra nayorit:::iria, etc. 

Mientras 1'1:' reporteras (os) no se interesen por in-'. 

cluir la paTtc fcN· .. m.:ina. de sus fucntcg alguien lo tiene que ha,~ 
c.er a trn:v~s- de w::: Ü..le.r~te de mujzrcs. Insistimos en que la 

fuente de mujcn·" m; .sólo un rec..i:-so necesario para informar 

..J 
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·cotidian:nncntc de· las "11.ljeres, ya que gcnc:ralmentc las reporteras 

(os) de las demás :íre:is no lo hacen. 

POOcmos concluir,í:ina:i.r.!entc, que 13 ideología patria!_ 

cal -que corr.enz6 con la divhión socfal del trabajo y con la in 

terpretación cultural de la reproduccióa htuncma- manife~:tada en 

el periodiSlllD sexista, fue una de las p•·inci¡x1lcs causas que di. 

fia.ilt6 el inicio de la rm..ijcr en el periodismo mexicano y que 

actualmente -entramlo al siglo XXI- coloca a l:i mujer en lugares 

específicos (típica.'11ente femeninos) y obstaculiza la informaci6n 

cotidiana de las mujeres, con el silnplc criterio de que "eso no 

es noticia", eso "no es de interés general", siendo que se trata 

del 50~ de la población y de quienes están en todos los sectores 

sociales, econ6micos, laborales, cul-i:urales y poll.tico5. 

Sin embargo, la existencia de gn1pos interesados en 

estimular el trabajo periodístico de la;; reporteras sobre los 

asm1tos de las mujeres -como es el caso de la AM\IPE-i así co;no 

el esfuerzo personal de periodistas com!J S2ra Lovera o Adelina 

Zcndejas, contribuye a que cada vez. más se reconozca socialmen

te que la infonnaci6n de las mujeres tambié~ es tarea periodís

tica, también es objeto de análisis. El proceso de cam!Jio es 

nruy lento, pero en c~d.-i pltmia, en cada diskette los y las re-

portcr'1s deben comen]ar a hacer un periodismo cada vez menos 

sexista y cad::i vez más democrático; y e5to quizás se logre si 

consideran que su ejercicio pericd~sticn in.fonna!' ere-o. opinión 

y además es un instnm1ento que ayuda a ccnstn.ur ana nu<ova rc

laci6n entre el g6nero fcmenL~o y el m1scuiino. 

261 



FUENítS BIBLIOGRAFI CAS 

1 . 

2 • 

AUU BOC\t:US, BARBARA, La mujer r.iexicana en el s.XIX· ª-~
v&s de la novela, cit~da en l:ern5ndez Carballida Elvira, 
La prensa femenina en Mixico durante el s.XIX, ~il!co. 

UllAM/FCPyS, 1986. 

AMOROS, CELIA llacia un3 crítica de la ~~1~1 patr~zrc~l, 
f·1éxico, Ediciones Anthropos, Ed. de! Hoi::brt- ~r:---

3 • BARTRA, ELI; BRUMM, MARIA; et. al. "falsa dicotomia: ¡1c
~1n1srno e lucha de cl2ses?'', en La Revuelta, N6xico, Ed. 
Martin Casillas, 1983. 

4 .. CANO LEZAMA, TAORIA PATRICIA, La :nuj~-¿~!_i~~~~?-' 
México, UllAM, 1964. 

5 . CORDERO, MARGARITA, "De las dificultades para ccn~cg11ir 

qu~ las periodistas escuchen a las mGjcre~ 1'~ Re~Gtlica 
Docinicana. 1989, Archivo de Comunicaci6n e lnf~r~i:56n 
de lo Mujer A.C. (CIMAC), Mé1ico, O.r. 

6 • DE BEAUVOIR, SIMOHE, El segunde sex~, ~rgsntlna. E~. Si
glo Veinte, 1961. 

7 • HERNANDEZ CARBALLIDO, ELVIRA LAUnA, La o••••• '.>"ooioo '" 
México durante el s.XiX, México, ur:t.t.J;·-:¡-(i1fiJ. 

8 • HERttAUOEZ, SILVIA, Mixico: su historia a travis de sus mu
jeres. M~xico, Documento elaborado can motivo del Aílo. I~-
tcrnacional de Ja Mujer, 1975. 

9 • HIERRO, GRACIELA, La nJturaleza !eRcnino, Mixico, UUAM, 
1985. 

10. HIERRO, GRACIELI, Etica y feminisaa, Mixico, UUAH, 1985. 

11. JAHEWAY, ELIZIBETH, El lugar de lo au•er en el aundo del 
hoobrc, México, [d. Ext~~poráneos, 1973. 

12. 

13. 

14. 

LAU JAIVEN, ANA, La nueva ola del fecini5rno, México, Ed. 
Planeta, 1987. 

Memoria del IV Encuentro Feainista Latinoaaericano del 
~· Mexico, Taxco, Guerrero, octubre de 1987. 

~ICllEL, A~OREE, El feminis~o, Mixico, Ed. fCE, 1983. 

15. 01 1KLEV, A~ll, Bioloqla sociedad, La mujer discriminada, 
1972. -'-~'-=-'-~:;..:.e'-'-'-'--'--"--'-'---"-'--'-~--'--'-'-~ 

16. PERCERO LOPEZ, MA. DE LA LUZ, La aujer en el s .. HX, en 'Mé
x i e o, B i b l i o gr <l f í .i , !·ié xi e o , i U A JI, í 9 8 2. 

17. ROWBOlHAN, SHEILA, La mujer iqnorad~ por !E historia~ Es~a~ 
ña, Ed. Debate y Columbia, Ed. Piun2, 1980. 

18. SEFCl10VICH, SARA, "A~iric2 Latina, 12 mujer en luchan, en 
revista feo, # 12, citado en 10 üños de periodismo fe~inis
!_!, MéxiCO, ED. Plancta-r1uev3 Cultcr<:? teoinista, 1988. 

19. TUílOll PABLOS, JULIA, Mujeres en u¡1ico, una historia olvi
~. México, Ed. Planeta, 1987. 

ZO. URRUTIA, ELEtlA, I~aqen y realid3d de la auier, México, Ed. 
Diana, Colecc. Scp Setentas, 1979. 

...1 



~----~--·-----

9 . REVISTA NUEVA AílTROPOLOGJI, et. al. # 30, M~xico, 'uHAM, 
noviembre do 1986. 

FU8ITES 1-&ci\OGRl\FICAS 10. REVISTA DE FJLOSOFIA Y LETRAS, 
1956. 

DGBLCJORHADA, suplEmento mensual de la .!ornarla, nfirneros: 
1,3,b,7,9,11 y 23, 1987 ' 1988. 

2 • EXCELSlOR, diario nacional, domingo 1n de enero de 1926. 

II.!:l, revista fernir.ista, núr.;eros: 1 y 12, 1976 y 1980! res 
pectivarnente. 

4 • LA JORCADA, diario nacional, 26 de julio de 1988. 

5 • LA UNIDAD, Semanario político nacional, # 73, 29 de enero 
de 1989. 

6 • Wk!.LR, revist~ me)icann, # 4, mayo ds 1947. 

7. l~U.JER/FEMPRESS,
1

rcvista lntinoamericann, # 81, Santiag•J 
de Chile, 1989. 

8 • Mt:VIMIEllTOS fEMTll'f.lll¡j, revista Grandes tendencias pclít!, 
cas conte~porincas, # 37, M~xico, UU~~, 1906. 

11. 

:.··· ._, 

,".. ,: ·:::.,:.·.' --

orna ~"c·~i~~~:._-trans7 
IV Encuentro ~e-

VARGAS, VJRGIHIA, "Feminismo: el poder 
forDadorau, documento presentado a11te n 
rainista Latinoamericano y del Caribe, ,M xico~·- i~_X:co,:·_íi.ue-
rrero, octubr~ de 1987. 

NOTA: La mayoría C.e las imágenes utilizadas aquí corresponden:,' 
a estas publicaciones. 
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FUENTES DIRECTAS 

1 • BRITO DE MARI!, ESPERANZA, directora de la revista fem, 
entrevistada el miércoles 25 de enero de 1989, en s~ 
oficina5. 

2 . CASAS, VOLOXOCHITL, colaboradora de dobleJornada, entre
vistada el 6 de marzo de 1989, en el loco! de O.J. 

4 .• 

5 . 

COP.OERO, DOLORES, editora do dobleJornada, entrevistada 
el ; de abril de 1989, en ti local de O.J. 

FLreES, GENOVEVI, reportera, entrevistoda el 22 de enero 
do 1989 en la redacción de El Oí2. 

HIRIART, EERTA, corresponsal en Mlxico do la revista Nu
jcr/femoress, cntrevist<ida el 30 de enero de 1989, en-
s U C:l::; J. 

6 . LAMAS, MARTA, fundadora de jobloJoroada, entrevistada el 
20 de mnrzo de 1989, en las oficioa;do 1:oxcs. 

? . LOVERA, SARA, coordinadora de O.J. ~ periodista do ~ 
nada. entrevistada el 2 de r:iarzo y el 7 do abril ·Je 1989, 
en su casa .. 

B • MAAOH, ENR!CUE, dise~ador de dobleJornada, entrevistado el 
6 tie abril de 1939, en el local de D.J. 

9 • 

10. 

PGORIGUEZ, ROSA MARIA, fundadora de D.J ... ~ en~r~~Í~~.a~~ el 
2~ de na120 de 1989, en su casa. 

ü fl Z U E TA , GE R ARDO , pe r l o di s ta par t id is t a ; en t r.o:XAL'o ~l ' ·'; 
21; de junio de 1988, en las oficinas del::ser.ia~ri~f~)r>La· Ünidad~: .. 

1 
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