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INTRODUCCIOH. 

El estudio de Ja situación de Ja mujer en el mundo occidental 
es una tem~tica qua cobra relevancia en el transcurso de las
añas setenta, éste hecho halla su explicación en la insurgen
cia 1el movimiento feminista, el discurso ideológico - cultu
ral que enarbola, el significado politice que adquiere el es
pacio privado y fundam~ntalmente la nueva perspectiva con la
que se analiza el género femenino. En este ;entido, reflexio
nar acerca de Jos avatares poJ!ticos e ideológicos que se su~ 
citan al emprender las mujeres una luch3 especifica de género 
es objeto de Ja presente investigación. 

La investigación que presentamos revisa las diversas far-
mas de participación social de las mujeres en América Latina
Y particularmente de México; en ambos casos se intenta desta
car cómo se constituyen Jos ~ovimientos de género y cuAI ha -
sido trascendencia en Ja sociedad en los planos pol!tico, --
ideológico y cultural; el periodo que comprende Ja tesis aba~ 
ca de 1970 a 1985, éste se explica si consideramos Jo slguie~ 

te: 
A partir de 1970 la participación social de las mujeres a

través del movimiento feminista comienza a dibujarse en nues
tro continente, si bien, su desarrollo organizativo y polltl
co no es homógeneo, su presencia pública logra Imponer paula
tinamente cierto arraigo de lucha y movilización en las muje
res por las demandas de género. 

En Ja primera Tiitad de los años ochenta, y a lo largo de -
toda la década, nuestro pa!s fue escenario de un vigoroso de
sarrollo de la contienda social por transform3r las relacio-
nes de género. Pero ahora son principalmente mujeres delpue-
blo quienes protagonizan y encabezan esa contienda; a difere~ 
cia de las feministas de los años setentas, estas mujeres con 
graves problem3s 1e sobrevivencia intentaron por todos lo; m~ 
dios vincular la lucha de clases con la lucha de género. As!
en medio de las dificultades y contradicciones que provoca 
ese vinculo, para la primera mitad de Jos años 0chenta, Ja im 
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petuosidarl de las mujeres empieza a abrir brecha y a buscar C! 
mino en organizaciones y movilizaciones en las que la lucha de 
género resulte también prioritaria. La amplia gaTia de experie~ 
clas y movilizaciones constituyen a la; mujeres de las clases
subalternas como nuevos sujetos sociales, identificar sus !u-
chas, pro:esos organizativos, experiencias po11ticas, en breve 
generar su memoria histórica creemos sera producto de nuevas -
Investigaciones. 

Para el conocimiento y analisis de .los avatares pol!tico e 
Ideológicos a los que se enfrentan las mujeres para emprender 
una lucha especifica de género, se desarrollan los siguientes 
aspectos: 

a} Anatlsis del o~lgen, desarrollo y praxis del movlmiento
fem1nlsta en el mundo occidental. 

b} Descripción de algunas formas de lucha social en las que 
earticipan las mujeres en América Latina en los paises -
del tono ~ur, PerG, Brasil, Bolivia y Nicaragua. 

c} Revisión de la lucha So:lal de las Mujeres en México de~ 
de el Porflrlato hasta la obtención del voto 2n 1953. 

d} Desarrollo del caracter y contenido en la heterogeneidad 
de movimientos de muj~res en México durante los a~os --
ochentas. 

e} Anallsis de la particlp•clón de mujeres colonas en el m~ 
vimlento urbano popular a través d< su participación es
pecifica en: La Regional de Mujeres del Movimiento Urba
no ?o"ular del Valle de México. 

El analisis de estos aspectos nos lleva a plantear las si-
guientes cuestiones en la investigación. 

- La participación social de las mujeres en las primeras -
cuatro décadas de este siglo, se caracteriza por no em--
prender una lucha abierta en pro de las demandas de gén:
ro. La enarbolaclón de éstas Qltimas logra su auge y des! 
rrollo en una coyuntura polltico - ideológica que incita
la emergencia de ~ovimlentos contraculturales cuyos prot! 
gonlstas en general impugnan y desafían los parametros de 
dominación impuestos por la cultura de la opresión. 
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- Los movimientos de mujeres, en la década de los achanta, al
igual qu2 sus ante::esoras. n:> so:i act i vad,os ce;ita 1 mente ?Or

demandas de género. No obstante, se caracterizan por asumir
al feminismo ~o~o ideolog!a da lo privado, lo cual les con
duce a reflexionar sobre las distintas formas de opresión -
del género femenino, llegando a impugnar a coalquier tipo de 
dominación y a plantear la reivindicación de la mujer en tag 
to sujeto :apaz de transformar su condición je opresión y de 
desmitificar su identidaj de género elaborada desde el dis-
curso de la cultura patriarcal. 

- Las demandas que plantearon las feministas dieron cuenta de 
una problematica pocas veces revisada en la esfera del po-
der y la pol!tica. Hacer público los problemas: de la esfe
ra privada, de la subjetividad femenina, de l~ cotidlanei-
dad doméstica, en suna, hacer pol!tico lo person.3\; vino a
dar cuenta de una nueva dimensión de la pol!tica, en la que 
las mujeres aparecen como protagonistas fundamentales exi-
gienjo que sus demandas ingresen al espacio del debate y la 
nego:laci6n. Esa exigencia que tiene hoy la mujer por la d~ 
fensa de sus derechos como esposa-madre y trabajajora-ciud~ 
dana es, sin lugar a dujas, un trabajo pol!tico de las feml 
nlstas. 

El desarrollo y explicación de estos planteamientos se ex
ponen a Jo largo del presente trabajo. El primer capitulo se
aboca al anal1sis de Jos movimientos contracuJturales, surgi
dos en el occidente durante Jos años setenta, centrandose en
e! movimiento feminista a pormenorizar su cara.:ter sociocult~ 
ral, el significado µol!tico que adquiere el intentar revolu
cionar la vida cotidiana bajo el lema "lo personal es pol!tl
co". Asimismo, se distinguen Jas diversas orienta:iones pol!
ticas del movimiento: liberal, radial y socialista; mismas -
que nos permiten comprender las diversas perspectivas bajo -
las que se aborda Ja condición de opresión femenina as! como
Jas alternativas de cambio "espectivas. 

Es objeto del segundo capitulo identificar la rela:ión que 
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- Los movimientos de mujeres, en la década de los ochenta, 
al igual que sus antecesoras, no son activados central-
mente por demandas de género. No obstante, se caracteri
zan por asumir al feminismo como ideologla de Jo privado, 
lo cual Jes conduce a reflexionar sobre las distintas -
formas de opresi6n del género femenino, llegando a impu~ 

nar a cualquier tipo de dominaci6n y a plantear la rei-
vindicaci6n de ia mujer en tanto sujeto capaz de trans-
formar su condici6n de opresi6n y de desmitificar su --
identidad de género elaborada desde el discurso de la -
cultura patriarca!. 

- Las demandas que plantearon las feministas dieron cuenta 
de una problem~tica pocas veces revisada en la esfera 
del poder y Ja polltlca. Hacer público los problemas: de 
la esfera privada, de la subjetividad femenina, de la c~ 
tidianeidad doméstica, en suma, hacer polltico lo perso
nal; vino a dar cuenta de una nueva dimensi6n de la poi! 
tica, en la que las mujeres aparecen como protagonistas
fundamentales exigiendo que sus demandas ingresen al es
pacio del debate y la negociaci6n. Esa exigencia que ti~ 
ne hoy la mujer, por la defensa de sus derechos como esp~ 

sa-madre y trabajadora-ciudadana es, sin lugar a dudas.
un trabajo polltico de las feministas. 

El desarrollo y expllcacl6n de estos planteamientos se ex
ponen a lo largo del presente trabajo. El primer capitulo se
aboca al an~lisis de los movimientos contraculturales, surgi
dos en el occidente durante los años setenta, centr~ndose en
e! movimiento feminista a pormenorizar su car~cter sociocultu 
ral, el significado politice que adquiere el intentar revolu
cionar la vida cotidiana bajo el lema "lo persona! es politi
ce". Asimismo, se distinguen las diversas orientaciones pol! 
ticas del movmlento: liberal, radical y socialista; mismas -
que nos permiten comprender las diversas perspectivas bajo -
las que se aborda la condici6n de opresi6n femenina as! como
las alternativas de cambio respectivas. 

Es objeto del segundo capltul~ identificar la relacl6n que 
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hay entre patriarcado y capitalismo, relación que tiende a re

producir la división sexista de la sociedad. Posteriormente -
se establece la diferencia que existe entre explotación y la -
opresión con el objeto de diferenciar cómo y cu~ndo el sujeto
femenino es explotado y oprimido siendo que ambos conceptos se 
inscriben en la esfera de la dominación y el poder. A conti-
nuación se analiza el papel que cumple la familia como instan
cia en la que se concretiza la subordinación del género femenl 
no y reproduce la ideologla y la cultura patriarcal y como es
pacio que determina la división génerico de la sociedad y su -
consecuente relaci6n asimétrica entre los sexos. Finalmente, -
se aborda la importancia del trabajo doméstico para el capital, 
sus efectos alineantes para la mujer y la lucha reivindicativa 
que han emprendido las feministas en torno a esta cuestión. 

El tercer capitulo, pretende destacar la situación comnn de 
subordinación que viven las mujeres en América latina; la bat~ 
!la que emprenden para obtener su reconocimiento legal como -
ciudadanas; las luchas sociales en las que han intervenido ju~ 
to can los hombres, pero que en la historia y el ejercicio del 
poder -la polltica- no se les reconoce; los distintos procesos 
en los que se encuentra el movimiento feminista, y los desa--
flos unitarios a los que se enfrenta: la izquierda organizada, 
y su extensión, a los sectores de las mujeres de las clases po 
pulares; la relevancia que adquiere a través de los movimien: 
tos populares el an~lisis de la condición especifica de la mu
jer y por Gltimo la recuperación de la nueva situación que vi
ve la mujer en procesos revolucionario~. 

Eñ el cuarto capitulo revisamos el contexto nacional de los 
años setenta en que cobra mayor auge el movimiento feminista. 
Destacamos algunos indicadores que nos ayudan en su explica--
ción tales como: la creciente incorporación de la mujer al me~ 

cado de trabajo que se reporta en la década de los cuarenta y
! a expansió~ educativa que se presenta en los cincuenta y que
inf!uye en un mayor nivel de escolaridad de las mujeres. Estos 
aspectos sin duda confluir~n en el desarrollo del movimiento -
feminista aunados a la influencia internacional y a la coyunt~ 
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ra sociopolltica del gobierno de Echeverrla. 

Por último se asienta que la lucha de la mujer mexicana en
década de los setenta no es un fen6meno nuevo, raz6n por la -
que elaboramos una descripci6n de la historia que se recorre -
desde el porfiriato hasta la obtenci6n del voto femenino en --
1953, en la cual se observan distintas formas de particioaci6n 
de la mujer en la lucha social. 

El quinto capitulo explica el caracier y contenido del movi 
miento feminista en la sociedad mexicana. Se plantean: la for
ma en que emprenden su organizaci6n, los diversos grupos femi
nistas que surgen, el caracter de clase que los caracteriza, -
las demandas que enarbolan, su implacable lucha contra la ex-
plotaci6n y opresión del género femenino, la importancia poll
tica del Año Internacional de la Mujer, la controversia perma
nente entre las feministas acerca de la autonomla del movimie~ 
to, los avatares y debates para emprender una lucha en el que
la polltlca de alianzas, con otros sectores sociales, partidos 
y organizaciones pollticas leSde fuerza y consolidaci6n almo
vimiento. 

En el sexto capitulo se consideran: las causas que motivan
el repliegue y crisis del movimiento feminista, las distintas 
direcciones pollticas sociales y académicas en las que conflu
ye y el impacto que logran tener algunas de sus reivindicacio
nes en grupos de mujeres tales como: Mujeres para el Dialogo,
Comunicación Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina 
(CIDHAL), Grupo de Educación Popular con Mujeres, Colectivo de 
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer entre otros. 

El capitulo siete, bajo una perspectiva diferente, con otros 
ritmos, con un contenido de clase distinto al de las feminis-
tas, por la consecucl6n de intereses de clase de forma priori
taria e impllcitamente por los de género; se analizan bajo sus 
distintas vertientes, el accionar de las mujeres en la década
de los ochenta en México. 
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Por último, en el capitulo ocho, se definen el origen, ca
r~cter y contenido de la lucha que emprenden las mujeres col~ 

nas del movimiento urbano popular a través de su instancia o~ 
ganizativa: La Regional de Mujeres. En este apartado describl 
mas: las dificultades politice /organizativas para construir
grupos de mujeres en las colonias, las acciones que las muje
res deben realizar para que el movimiento no s6lo reivindique 
demandas de consumo familiar-comunal sino también demandas de 
género, los conflictos y contradicciones a los que las muje-
res se enfrentan al intentar empatar ~u vida privada y su lu
cha social, los prejuicios y satanizaci6n co• l~· que obser-
van y viven al feminismo y los aprendizajes pol!ticos e indi
viduales que han tenido en el movimiento reivindicativo. 



CAPITULO I. 

CONTEXTO INTERNACIONAL: 
I960 OECADA DE CAMBIOS SOCIALES Y 
SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA. 

El movimiento feminista de los años sesentas, en el ambito 
internacional dependió y se nutrió de un conjunto de fenóme-
nos soctopoltttcos entre los que podemos destacar: el Mayo -
Francés (1968). movimiento que fue vasto en la subversión de
todos los valores establecidos y aceptados. Este, nos dice Gl 
lly, abrió las compuertas a cuantas rebeliones recorrieron la 
década, particularmente a una de las mas profundas y perdura
bles de la actualidad: a " ••• Jaslblevac!Onrontralasdiversascarbiantesein 

rrutables follll'ls de cbninaciOn patriarcal ••• "; 1 el Otoñe Cal lente de Jtal la --= 
(1969), en el que la clase obrera italiana cuestio~O el poder 

despótico del capital en la producción y la dominación del p~ 

trón en la fabrica, al autoritarismo de los burócratas en el
sindicato, y que llevó a la organización unitaria de la clase 
trabajadora a través de los consejos de fc1.brtca; los movimie!! 
tos de liberación nacional y las revoluciones producidas en -
paises de escaso desarrollo o 11 perifér1cos 1

' que cobran rele-
vancia con el triunfo de la Revolución Cubana 2 y su pronunci~ 
miento por el socialismo. 

Bajo este clima de movilización y debates se encuentra el
surgimiento de los movimientos contraculturales que a menudo
se tiende a menospreciar que sin embargo. son pieza central -
en el resquebrajamiento de aquellas tesis donde los Ontcos --

1
G!lly, l<blfo. "Los aros de gran desonBJ", en Nexos, l'éxicc, aro Ill, de 1009, rim. -

26, p. 4. 

2"EI !npacto de la Re'lllluc!On Ct.IJana viene a desechar las viejas carepciones de Jos -
particbs COTUlistas !at!rnarericanos, y las desarrollistas prarovidas por Ja CEPl'l. y poste
ri0111E!T1:e por la Alianza para el i'rq¡reso. SUrgen en casi toOOs los paises de l<rérica Lati
na grupos 9U'ITilleros convencicl:>s de la experim:ia de los revolucionarios abaros. El PRT
EW en Argentina (Santucto); el MIR en Oiile (Mi9."I f'emlCJJOZ); Fs..N en Nicarag.¡a (tarlos
Fonseca l'mlcl:>r); el W en el Salvador (.klaQJln Villalobos); el EIN en Colarbia (Cil11ilo To
TTeS); el MIN, tup¡m¡ros en tJrwiay (Raúl CmJio); el Particl:> de Jos Pobres en l'éxicc (Lu
cio cabai1as). 



protagonistas del cambio social son el proletariado y el cam.:. 
pesino pobre. organizado en el partido de vanguardia. Nos re
ferimos a los movimientos feministas, homosexual, al de los -
negros y en general al de las minarlas raciales en los patses 
tndutrtaltzados, a los juveniles y en el seno de éstos al· es
tudiantil y al hippie, a los pacifistas y ecologistas que en
conjunto profundizan aün mas la compleja problemAtica del ca! 
blo social. 

La lntellglbllidad de los movimientos pol!tlcos culturales 

que se expresan a partir de la segunda mitad de la década de
los sesenta en los patses avanzados y que trascendieron y co
braron vida en México, nos permiten identificar el caracter -
de los movimientos contraculturales del sistema capitalista -
que se traduce en la contradicción presente entre la esfera -
del materialismo-abundancia y la deslegltlmldad moral del si~ 

tema. Crisis de credibilidad, de desafio, de rechazo, de re-
sistencia, de contestación, que se presenta fundamentalmente
en la población joven, universitaria y de la peque"ña burgue-
sla. 

Para precisar lo anterior mencionaremos algunos aspectos -
que nos permitlan identificar el carActer de los movimtentos
contracu 1 tura les: 

a) Momento Histórico en el que aprecen. Surgen en un perta 
do de gran crecimiento económico del sistema capitaltsta. 3 -~ 
mismo que toma como eje rector a la tecnocracia-totalitarismo, 
es decir, al poder que se ejerce en nombre del interés de los 
aparatos de producción y que considera a la sociedad exclusi
vamente como el conjunto de los medios sociales que hay que -

3"En el perlcxb C!J! se extiende aitre l!X'J6..1973 ocumn lila serle de rnx!lflcaclcnes fLn
d.Jlmtales 01 la earon!a rn.rdlal, q.e coostltuyen la culminacl61 de la fase de expansl61 -
del caplta!i!llD 01 el ll\Jlcb, abierta a partir de la ~ada de los aros cln::taita. 

lAA'ante el perlod:l rrm:looacb no solarmte alcanza su a¡xigeo el auge capitalista de ¡x¡s
guerra, sino"" ccmlmzan a manifestarse abiertarente las crnsecueiclas intemaclcnales de 
la prolcrgada cnJa expansiva del capital, aceler.lndose su extalslrn a rl.eVas regimes, !~ 
temaclcmliz.l."lCbse los mercados y las mpresas 09Jdizar.bse la a:rcurrencla aitre los cap! 
tales y las diferentes esferas nacicmles, redlstrlbuy{nbse las relaclcnes de foorza e tri= 
ab!rálse raptdatmte las anllclcnes de la crisis ird.Jstrlal 1974/1975". Véase: Dabat, Ale 

l~~ .. ~I~ ~lfttta~~[F, al,"fr/:j:;\rgs.:i1J&~ mitad de la ~ada de-:-



utilizar para conseguir el crecimiento. 
Desde este punto de vista, la dominación social que se im

pone en las sociedades avanzadas presenta su poder como imper 
sonal y racional. La ética industrial tiende a hacer incapié
en las cualidades psicológicas, tales como autodisciplina, -
competencia y eficiencia adema.s de incentivar la product1vi-
dad, el éxito económico individual y el consumo. 

En esta condiciones los movimientos contraculturales apar~ 
cenen el momento en que las formas de dominación y aliena--
ciOn son combatidas, toman conciencia de su dependencia y em
prenden una acción centrada en si, sobre su autodeterminación. 
" ••• la 005lienacl6n sólo JJ."°' ser el ream:lmlento del coofllcto q.ie se lnterµre entre -
los actores y los valores rulturales.4 

b} Es en situaciones de holgura económica, impregnada por
un fuerte materialismo-instrumentalista, en que toman forma y 
expresión los movimientos contraculturales que atendemos. Es
to es as! ya que conSideramos que en tanto la cotidianidad -
del individuo, en el sentido mas general, se encuentra resuel 
ta, las posibilidades de impugnar, cuestionar y protestar en
centra de los mecanismos de alienación, impuestos por el sis
tema, son mas ricos en la reflexión y en la lucha organizada. 

e) Los movimientos contraculturales expresan su lucha, co
mo una lucha desalienadora que busca nuevas formas de vida, -
en las que el hombre se presenta como un sujeto creador y --
transformador de la realidad. 

d) Los movimientos contraculturales en la sociedad avanza
da requieren para su explicación ser relacionados con el po-
der po11tico-econ6mico, en tanto éstos son su acre resisten-
tencia. 

Asistimos entonces a una revuelta que es más polltico-cul
tural. que económica, que se ocupa menos de la· c.anttdad de -
las cosas que en sus cualidades. una revuelta que afirma que: 

4rrura1re, Alaln. La sociedad p:istirrlistrial. Barcelooa. Ed. Arle!. 1973, p.78. 



la abundancia de los bienes materiales no garantiza la satisfac
ción humana: la libertad pol1tica no produce la liberación lnte!_ 
na ni la libertad cultural. Es una posic1ón en la que la pequeña 
burguesfa ilustrada ha perdido los imperativos morales que esti
mulan la producción, la adquisición, el materialismo y la abun-
dancia: 

No obstante, es preciso destacar que los diversos actores so
ciales de estos movimientos polftlco-culturales no son homogé--
neos y que se distinguen entre st. El caso m~s politice en esta
revuelta es el movimiento hippie, cuyo lema principal es ''el --
aqul y ahora'' y "el vivir la vida'' ••• la importancia sociológica 
de este movimiento yace en su gigantesco ''NO'': no a la sociedad, 
no a la automatización, no al falso intelectualismo y a las uni
versidades que parecen f~brtcas, no al ameritan way of 1 ife. 11La
tragedla <EJ rrovlmienbl es '1-l" rn hay lJl s! ... y se han abardau<b a la nada".5 

Al otro extremo y en un punto ma.s polttico, el movimiento de
mujeres y estudiantes.impugna las formas ideológicas de domina-
ción y alienación, c~esttona al sistema educativo, a la familia, 
a los medios de comunicación y a las formas de poder impuestas -
en el terreno de la cotidianidad. Es en suma una lucha claramen
te definida en contra del a.mbito superestructural. 

El movimiento feminista dependió, espectficamente, para su -
crecimiento, de un conjunto de aspectos como: la ascendencia se
cularización de la sociedad que atenúa el poder de ia religión -
en la formación de las identidades personales; por otra parte, -
la mayor democratización educativa y cultural; las pastillas an
ticonceptivas que le permiten a la mujer controlar sus procesos
reproductivos; Ja difusión de la sexolog!a, que auspicia la dis

cusión m~s libre de temas prohibidos de modo tajante por Ja mo-
ral tradicional; la revisión de la ortodoxia freudlana, en temas 
como la "envidia del pene" y el analisis implacable de la sente.!!. 
eta totalizadora: 1'la Biologta es destino 1

'. 

Es a través de los aspectos mencionados, como ubicamos el mo
vimiento feminista, que cuestionó los valores culturales y los -
usos del poder impuestos por e1 sistema capitalista patriarcal. 

1ianctan, M3rgaret. Los hippies expresioo <E lila crisis, l'éxico, Siglo XXI, 1968, p.10. 
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Admitimos la idea de que el nacimiento, organización Y pra~ 
tica polftica del Neofeminismo 6 es de caracter sociocultural, 
en tanto lo que cuestiona son valores culturales profundamen
te arraigados en nuestra sociedad. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 
MDYIMIEHTO FEMINISTA 

El caracter del feminismo a finales de los sesentas. 

El feminismo que aparece en los sesentas representa una nueva 
forma de interpretar la realidad y desemboca en un cambio per 
sonal y una nueva actitud ante la vida. El nuevo feminismo i! 
tegra pensamientos y acciones que interpretan la opresión de
la mujer y brinda alternativas para su emancipación. El queh~ 

cer reflexivo, la teorta explicativa de la condición femenina, 
trata de descifrar todos aquellos aspectos que cdnforman la -
subordinación de las mujeres. 

' El IU!VO fan!n!9TD es !megab!BlEITle el resultado de !os esfi.erzos tanto en e! te
rrero de !a ¡roct!ca caro en el de !a teorla, de las anti~s fan!n!stas, as! caro el:! -

talas las 11Ujeres Q.J! se llDVillzarcn en e! pasaáJ. Es resultado talb!én de !as TU?las -

corrientes el:!! pensan!ento caro el nerx!9TD o el pslcoariál!s!s y el:! !as ta.ellas dejadas 

p:>r las luchas el:! otros sectores q¡r!m!00s ••• El fan!n!= es entml!cb de nerera cre
ciente por parte el:! las fan!n!stas caro ma formi el:! pensar creada ¡or. para y a favor

cl:! las ntrjeres = gérero especifico, las ntrjeres SCll sujetos, sus voceras, las creado 
ras el:! su teorla el:! su ¡ract!ca, de su l"9J'l.Je? 1 -

El feminismo significa la revolución en la vida cotidiana 

~ p:>r Neofan!n!9TD la organ!zac!ln y lucha de las ntrjeres en los sesentas, -
cmtra las fonras el:! cbn!nac!On !nµ.estas por el slstam capitalista patriarcal. Esta luc:lla
es proflfrl11Ente diferente en su cooten!clo a la lucha Q.J! B!1)1"Enl!en:n las rnrjeres a finales 
el:!! siglo pasado (lucha centralrrente sufragista) en tanto Q.J! sus ejes el:! "l'Cioo se expresan 
en cmtra el:! fonMS espec!f!cas el:! q>resi6n QJE! se ln¡x:rai al sexo faren!ro; la ev!cBite rrar 
ginal!dad Q.J! vive la 11Ujer en los llTtliws ecm'm!co-¡xil!tlco; y ¡or el rescate de la lnpJr:: 
tanela cl:!I trabajo cbrést!co en el capltal!9TD y en la valor3Ci6n el:! la ntrjer caro sujeto so 
~- -

7""'1z.llez Glcol!nl Cristina. El rrov!mlento fan!n!sta en l'éxlco: a¡ortaciooes para su -
aral!sis, Tesis de """5trla, l'éxico, FCPS, ltM, 1987. p.9. 



por la supresión de los roles de vida impuestos y no elegidos; 
la libertad de elegir el tipo de vida que se desee. No es la -

lucha en contra de los hombres concretos: padre, hermano, com
pai'iero, hijo 1 es la lucha en contra de la 11 actitud paternalis
ta•• que constituye la ideolog1a patriarcal, o el ''machismo'' c~ 

mo se dice en México, o el 1'sexismo 1
', o la ''falocracia'' como -

se expresa en otros paises. 
El feminismo es una acción polltica, en tanto que la lucha

polltica es también la relación con los padres. la crianza de
los hijos, la relación con otras mujeres. 

Finalmente, es importante hacer la distinción entre teorta
feminl sta y movimiento feminista que aunque guardan una rela-
clón muy estrecha no significan necesariamente lo mismo y su 
desarrollo no siempre es paralelo. Por ejemplo, hoy dla (1988) 

existe un reflujo del movimiento feminista en la mayorla de -
los paises. sin embargo, la elaboración teórica y las reflexi~ 
nes no han cesado. 

Hacia la Organización Feminista: 
•to personal es polttico• 

Uno de los primeros aspectos que permitió la organización, la
divulgaciOn de la lucha feminista fueron los planteamientos de 
la corriente 11 neo-extstencial 11

, llamada también pol1tica de la 
experiencia. 

"La pol!ttca de la experlercia es la expresiál indefinida utilizada para sugerir lJl -

an.\lisis de la sociedad desde la perspectiva del propio ser. La experieocla de la enaj~ 

ciál persmal es el rredlo para pn::tiar la enajenaclál social, Q.J! es el pnx1x:to de n..es
tra sociedad capitalista decadente. La polltlca de la ex¡:erieocia scstlene caro PlJll.O fo

cal la si~imte rociOO: "nadie~ mpezar a p:;!'lsar, sentir o actuar salvo 00500 el -
¡xJl1to de partida de su prq>ia enajenaciál ••• La ll.Jranidad se en astti:a enajenada de sus

poslbilidades autmtlcas ••• nacems en U1 mU1do <l::rde la enajenaciál ros espera, la enaj.!!_ 

naciál caro nuestro destlro actual, sólo se logra por rredlo de la violencia desaforada CE. 
netida por seres luranos sdlre seres luTanos. La polltica de la experleocia fusiooa io -
persmal y lo polltico'~ 

8 
Lairg, R.O. ''Tte politics of experiencie an:i the binJ of paradise", citado por Mitctel, 

.l.Jliet, en: La coo:Jiciál de la 1'\Jjer, Barcelooa, l'llagrara, 19n, p.12. 



La pol!tlca de la experiencia permite relacionar el binomio 

de lo personal y lo pol!tlco, da a la lucha de las mujeres el

salto entre lo Individual y lo particular. Es decir, brinda -

las posibilidades de entender y analizar las formas especlfi-
cas de sumisión y subordinación que vive la mujer y ade~As per 
mite esta experiencia con el resto de las mujeres, a fin de -
considerar que la subordinación es común al género femenino y
es en este sentido que existen posibilidadP.s de transformación 
mediante la lucha pollttca, cultural e ideológica que se trad.!:!, 

eirá en la universalidad del movimiento. 
La tarea concientizadora de "lo personal es polltico'' se -

acompai'ia de la acción que se desarrolla en el pequeílo grupo: 

" ••• El ~ 9"4Xl 00 ccn:ientizaci<:n 5 a 10 rrujereS ros re.Jlirros l.ll3 vez p:ir senana pa

ra dilucidar C!.J! tlere de COTÚl, de social y de ferenlna IU!stra experlen::la ¡:ersonal. -

Re lectura de los recuertbs fanll lares, de la blograf!a arorosa y sexual, de la arq.istla

actual, de los prcbleras cotidianos, laborales, cl:rréstlcos, llÉdlcos ..• establl'Clmlento -

de t11 tl¡:o 9'1"ral de enfrentanlerrt.o-pn::blaffitlca-lncanrilcacloo coo in (los) tmbre(s)

lntercaroio mirucioso oo a:n:x:imiemos y desa:m:imlento sobre la flsiolog!a y pslcolo-

g!a de la sexualidad. Espec!ficacioo fB1E11ina de los social; enajmacloo, opresiooes, -

leg.iajes, rrecanlsrros de ¡:oder explotacloo, adlestranlemos, calidad de vida, lmlgeres -

del cuer¡:o, ¡:ol!tlca de los sentlmlrntoS~9 

Como primera medida las reuniones del pequeno grupo estaban 
exentas de hombres. La argumentación que justificaba esta cla.!:!_ 

sura fue al principio instintiva y muy discutible (''la presen
cia de los hombres hace que las mujeres no se atrevan a hablar" 

''ustedes ya han hablado bastante ahora nos toca a nosotras 11
).

pero la decisión fue quiz~ acertada en tanto que el espacio -
creado no era meramente un ambito verbal; era basteo para la -
formación de una conciencia colectiva femenina (ser para sl de 
las mujeres), y la experiencia polttica (a través de los part! 
dos) habla mostrado que era imposible lograrla de otro modo; -
ese buscarse como mujeres unas a otras fue un gesto fundador -
incuestionable. Pero la exclusión de los hombres tomó caracte
rf sticas de condena a perpertuidad. Poco a poco se cegó la -
dlal~ctica que ex!g!a el contacto con ellos. La prolongación -

9~111egas, Pal(J!'1. "El femlnlsrro devastador" (1), en El Viejo To¡:o, rún. 56, Barcelcna, 
mayo l~I, Sl>C. 



de la clausura creó una asfixia cada vez mayor y cegó la exi! 
tencia misma de una realidad muy distinta de ese ambiente fe
menino. Esta rigidez y cerrazón en la organización traer~ m~s 

tarde severas criticas a las feministas acusadas las mAs de -
las veces de ''secretarias''. ''reduccionlstas'' y ''pequeftoburgu! 
sas'' por la izquierda. Pero no podemos generalizar esta prac
tica en las feministas en tanto que no todas compartfan el 1~ 

terés de excluir al hombre del movimiento. Esta postura resu! 
ta mas bien predominante en la tendencia radical del feminis
mo. 

Mediante la t~ctica del pequei'lo grupo y la polllica de la
experiencia se fue construyendo la concepción personalista -
(como dirfa Simone de Beavolr, el rescate de la dignidad fem~ 

nina) de mujer. En tanto seres humanos con el derecho a desa
rrollar todas su potencialidades: sexuales, afectivas, mora-
les, polftlcas, intelectuales, sin aceptar las l imitactones -
impuestas por la sociedad. Es decir, una concepción revoluci2 
naria de la. mujer que tiende, mediante la concientización prl 
mero y la acción después, a resquebrajar los modelos de femi
neidad impuestos por la cultura y reforzados por las institu
ciones capitalistas patriarcales. 

Orientaciones polltlcas del movimiento feminista. 

La lucha feminista no ha sido una tarea común para los pr2 
tagonlstas que participan en el movimiento. Si bien en todas -
esta. presente el lema ºcambiar la vida", trastocar lo cultu-
ral ideo16gicamente impuesto, no existe en el movimiento un -
acuerdo coman en el terreno reflexivo y práctico de cu~les -
son los mecanismos que reproducen la opresión en el género f! 
menino, y en ese sentido de quién es el adversario; de cómo -
impulsar la organizactOn de las mujeres y su vlncUlo con el -
resto de la sociedad. Incluso hay desacuerdo en establecer o
no alianzas en la lucha con la izquierda, si se pueden ya --
suscitar los cambios culturales (la relación hombre-mujer) -
desde el capitalismo o esperar a que 11 llegue" el socialismo -
para cambiar la vida de las mujeres. Cada una de estas inte-
rrogantes ha sido motivo de debate, escisiones o exclusión de 



tas mujeres en el movimiento. por tal razón, nos parece preci
so distinguir de manera general. las diversas orientaciones -
que sen han suscitado en la lucha feminista. 

Para finales de la década de los sesenta estaban dibujados
con claridad en los paises avanzados: Estados Unidos, Inglate
rra, Francia e Italia, las tres tendencias que englobartan a -
la lucha feminista. La liberal (Reformista o Burguesa), la Ra

dical y la Socialista, éstas últimas predominantes en el deba
te y la lucha del feminismo en la década de los setenta, nos~ 
lo en tos paises avanzados sino además en Latinoamérica. 

El feminismo liberal, históricamente el primero en agrupar
a las mujeres en función de sus reivindicaciones de género ha
cia mediados de la década de los sesenta, no ha desarrollado -
un pensamiento más allá de la identificación de tos princlpa-
les problemas que afectan a las mujeres: et trabajo doméstico, 
el consumismo, la soctallzact6n de tos ntnos, como actividad -
exclusiva de las mujeres, la situación discrlmtnaC:la en el ira
bajo extradoméstico, fuerte en Estados Unidos, tiende a ident! 
ficar a los varones como el enemigo principal y a proponer un
orden justo en el que no se altere de manera sustancial la es
tructura social~º 

En efecto, la trayectoria del feminismo liberal se ha cara.E_ 
terlzado por su exposición critica a las limitaciones de los -
papeles sexuales, pero dejan al margen a conexión entre éstos; 
la división sexual del trabajo, asf como la relación que exis
te entre las mujeres con la estructura capitalista y el poder
ma s cu 1 1 no , " ••. estaban limitadas ro ;o1"""1le por las cmliciones JTBterlales de su thm

po (falta de antro! natal) siro tarnim por una ideolcgla liberal q._e les presentaba ara!E 
clones del poder fragrert:adas e indiviclJallstas"~ 1 

Asimismo, el contenido de sus demandas se centró en la ob-
tención de derechos y tratos igualitarios respecto a los varo
nes, ubicando la lucha principalmente sobre el terreno de la -
legitimidad mediante el Impulso para reformar el Código Civil

Y Laboral. Lo importante de esta tendencia, independientemente 

lO Bartiieri, Tereslta. MJvimientos feninistas m l'éxico, p.8. 
11 

Cfr. Elnsenstein, Zallah (Cmp.) Patriarcado capitalista, feninl""' socialista, l'éxico, 
Siglo XXI, l!al. p.27. 
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de sus limitaciones teóricas y poltticas, fue haber puesto al 
descubierto los efectos de la desigualdad social. 

El feminismo radical. El impulso de esta tendencia en los 
comienzos de los anos sesentas es nutrida por mujeres que mi-
1 itaban en la izquierda y quienes al vivir la discrtminaci6n
polttica de las organizaciones (partidarias o sindtcales) 12y
al no encontrar alternativas poltttcas viables ante sus subor 
dinación especifica a través de estas instancias~ 3 deciden : 
emprender su lucha de manera autónoma, es decir, sin estable
cer alianzas ni con las organizaciones sociales ni con los -
hombres. 

En la reflexión teórica que hacen estas feministas existen 
planteamientos débiles para ser sustentados en la realidad, -
conclusiones demasiado deterministas y artificiales. Sin em-
bargo, lo rico de su trabajo estriba en haber tratado de sis
tematizar a partir de "las diferencias sexuales la desigualdad 
social de la que es Objeto la mujer: haber puesto de manif ie~ 
to temas como el aborto. la homosexualidad, la violación, el
amor entre mujeres, la prostitución y la pornografla, aspee-
tos que fueron objeto de análisis y de debate ast como de mo
vilizaciones y acciones. 

En las feministas radicales la historia se percibe como P!. 
triarcal y sus luchas como la lucha entre los sexos: las 11-

neas de batalla se establecen entre hombres y mujeres más que 
entre burguesia y proletariado y las relaciones determinantes 

12 81 ese cootexto, las organizacicr.es oo nujeres q.ie exlst!an al los partloos ¡:xi! !ticos
Y siOOtcatos pasan:n a cawertirse en rrero ap3'dice, ~ sólo servia para hacer llegar a las 
nujeres las directivas oo aa:loo q.ie eran elal:oradas ¡:xir 6rgaros oo ¡:xider q.ie slB1Pre se han 
caracterizacb ¡:xir la ausm::ia (cm pocas excep:icr.es) oo nujeres. Perdler<b as! aq.iello QJe
las habla originado: ser el ¡:xirtavoz oo las relvlooicaclcres oo nujeres. 

13 
LOS rrarxlstas eanmlclstas ro ven la lnµ,rtarcia oo la lucha ldeoi(glca q.ie llevaroo a 

caOO los 9J11X>S cprimiOOs {tmosexuales, mioortas raciales, j6veres, rrujeres) en el capita-
ll91D. La lucha ¡:xir la amrcipacioo oo la nujer, coosiooran, clelJe ser incor¡x¡rada ira ""' -
q.ie el estacb socialista pala integrarlas pleM!Ellte a la pn:xtx:cioo social. La presencia -
del feninimo 01 el capitali9TO es acusada p::ir los rrarxistas orbxbxos y sus organtzacicres
cam lll nuvimlento ~ y separatista oo los Intereses revolucicmrios oo la clase 
trabajacbra. Véase: Stoltz Chlrcllla, ttinra. "la nnvllizacit.o oo las nujeres): Revoluclt.o al 
la revolucloo", al ClllW... 
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son las de reproducclón y no las de producci6n} 4 

La ratz de la subordinación femenina es ubicada por esta te_!! 

dencia como consecuencia del sistema patriarcal al que definen

como un sistema sexual de poder, en el cual el hombre posee un
"poder superior" y un privilegio económico. El patriarcado se-

gún éstas feministas, tiene sus ratees en la energta mAs que en 

la economta o la historia. La posición de la mujer en esta je-
rarqula de poder no se define en términos de la estructura eco
nómica de clase sino en términos de la organización patriarcal

de la sociedad. 
Según Kate Mil let la opresión de la mujer se debe a la pal t

tica sexual impuesta en la sociedad. 11Laestructuracifud?lasoctedadatr2_ 

ves 00 la dlvisiOO sexual limita las actividades, trabajo, desros y aspiraclcoes 00 las nujeres. 

El sexo es lfl3 categoria de PJSicl&l social coo lrrplicacicres JX>liticas"! 5 

El hecho mas contundente, bajo esta orientación, es conside

rar que el género femenino constituye una clase social y el ha~ 

bre constituye la opuesta. su maxima exponente fue Shulamith Fl 
restone. Para esta autora, el analisis y la apltca"ci6n del mat~ 

rialismo histórico dialéctico como fuente de explicación en --

Marx y Engels resulta valioso, sin embargo, apuntó que se equi

vocaron al intentar desarrollar este anAlisls sobre la base de

variables económicas, ya que el verdadero "motor de la historia 

fue la división originada en el sexo''. Asl parafraseando a En-
gels pero modificAndolo sostiene a modo de resumen que: 11el rrate

rlallsro hlstórlco es acµ!lla cxn:e¡x:loo del cur.;o de la hlstDrla q.e t.usca la causa Ciltina y
la gran f..,rza rrotrlz de los aoottecimlentos m la dialéctica del sexo: m la divisloo de la -

sociedad m cl:ls clases blol(>gicas diferrnciadas cm fl"'s reproclJctlvos y m los catfllctos de 

dichas clases mtre sl". t 6 

14 

clase~hJ'~i1'i'\s1¿;,~~c¡'J\'~~~lJt ~s~~ 11ª.5 l'Wr~t&l' f.cit/¡1\W¡Jr ,k",W[. ~-
dan CISlta de q.e las cm:liciores para alcanzar la l iberacioo sólo se ¡JLede crear "" el proceso 
de la ILdla jlBlto cm los lulbres. 

15 l-tillet, Kate. ~tica sexual, f>'éxico, Ed. PqJllar, 1975, p.28. 

16 l'irestooe, 51\Jlanith. Dialéctica del sexo, Barceicm, Kairos, 1979, p.22. 
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Al rechazar la teorfa económica del poder. en la forma en -

que la presentan los marxistas. esta autora separa artificial-
mente las esferas sexual y económica sustituyendo el capital is
mo con el patriarcado como sistema opresor, como estructura de
poder general izada. 

Dentro de este marco, la revolución feminista implica la el! 
mtnación de los privilegios masculinos mediante la desaparición 
de la diferenciación sexual misma, y la destrucción de la faml-
1 ia biológica como la forma b~sica de organización social. Sólo 
asr. según estas feministas, podra la mujer 1 iberarse de su bio 
logia opresiva y crear su independencia económica. 

Feminismo Socialista. El surgimiento de esta corriente, es -
también (al igual que las radicales) una escisión de los movi-
mientos y tos grupos de izquierda. Emergiendo de la tradición -
marxista estas mujeres sostienen que si bien no se puede afir-
mar que las mujeres c'?nstituyen una clase social, si lo es el -
que la mujer tiene una problem~tica espec1fica que no ha sido -
resuelta por los paises de linea soclallsta. 17 

Expresan que el poder del feminismo surge del contacto con -
la vida cotidiana. La significación del feminismo contempor~neo 
estriba en la reinversión de un modo de an~lisls que tiene el -
poder de comprender y por lo tanto de transformar la vida coti
diana, es justamente a partir de la cotidianidad femenina como
se elabora su construcción teórica. 

La elaboración teórica y la práctica polltlca del feminismo

socialista ha sido notable en los óitlmos diez a~os. Por ello -

parece importante destacar 
tes. 

suscintamente algunos de sus apo! 

El fanlnl9Tll socialista <lJIEf1ZÓ sus trabajos analizancb los prlrx:ipales prcblems en la -

ccn:::ep::tOOrrarxista cl~sica.18 sobre la situación de la mujer para inten-

1 7 
No es interx:ifrl 00 este trabajo OOrostrar 11 los vados t.a5rlcos" del 1TBrxi9TO m torro a 

la caidlclt'.rl ferenlna, ¡:ero, entre las carencia "-" han eoo:ntracl:J las fanlnistas soclallstas
en el an.llisls oo Marx~: el hal:»r clrjacb al Raf9Jl oo su U.Orla las relaclc:res turonas -
q..ie se generan alredecbr oo la reproW:clt'.rl social. Por ejmµlo, j<m\s se hace t.n an.llisls rl
~ ool trabajo oorostico y oo su lrrportancla para el rrocb oo prcxl.x:clt'.rl capitalista. A di
ferencia oo Marx, En;Jels da lll gran salto rualltatlvo al aflnrar !J." la q¡reslt'.rl oo la nujer -
es t.n prcbl01B anal!tlco per se. El Intento oo En;¡els parte de la base oo !J." sd:>re la repro
clJcclt'.rl turona se estructuran relaclc:res entre tmbres y rrujeres !J." soo deslgiales y "-" se -
originan ro en ta naturaleza siro m la sociedad miSTB. 

18Véase: Rarxlall, Margaret. Las rrujeres, ~ico, Siglo XXI, 1970. 
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tar a continuación una teorta sobre la sociedad patriarcal y -
su relación con la sociedad de clases espectftcamente con el -
capitalismo en el sentido mas general, lo que se ha llamado la 
relaclOn entre la sociedad patriarcal y la sociedad de clases. 

A partir de este vinculo las feministas socialistas han --
planteado que se debe luchar simult~neamente por la transform~ 
ción tanto del sistema capitalista como del patriarcal, si se -
pretende transformar la condición de opresión de la mujer es -
necesario expresar, construir la estrategia de una lucha que -
permita construir alianzas con otros grupos, siendo una de las 
principales tareas para el movimiento la de la creación de la
teorta revolucionaria a partir de su practica. 

n Las feTiinlstas est.\n COTEnZarOO a reanx:er la i111JOrl:a1':ia ~ tiere para el rrovimlento
Lm teorlzaciOn caisciente para lfl an.lllsls critico de lo '1-" raros venloo haciencb ciJr~ 

la Qltirra década. Entre las a.estimes y prd:>leras ~ hly se Q,batm y reevallian est.\n: la -

si!11iflcaci0n de los proyectos de servicio, la ll!lXlrtancia ool l ioorazgo, las ruevas posibil..!_ 

dades para desamillar estru::turas organizativas y ruestra relacil.n an el resto de la Jz--
c¡.Jlerda:' 19 

La lucha para las socialistas comienza en aquella base co-
mün que deriva de los papeles especfficos que comparten las m~ 
jeres en el patriarcado. 

En el trabajo teórico que sustenta el feminismo socialista
se establece como punto focal la relación de interdependencia

que e~iste entre patriarcado y capitalismo, sólo a través de -
estas dos instancias, dicen, podemos identificar los mecanis-
mos sociales que sustentan la opresión social en las mujeres. 

Lo interesante de las aportaciones en el terreno de la re-
flexión del feminismo socialista ha sido la de realizar un an! 
lisis sistematice de cada uno de los espacios que concretizan
Y refuerzan cotidianamente la subordinación de Ja mujer: pro-
ducc16n-reproducci6n-consumo. Su punto de parttdi es el siste
ma patriarcal, que ha sido sostenido a través de la des igual--

19 Hartsock, Nancy. "La teorfa faninlsta y el IEsarrollo 00 la estrategia revoluclcnaria11
, 

en Einsenstein, Zollah, q>. cit., p.63. 
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dad sexual en la sociedad?º la expl icaciOn que dan acerca de
la división sexual en la sociedad abunda en la esfera de lo -
biológico y contextualiza su importancia y trascendencia en lo 
económico, poi ttico~ social, cultural y psicológico. Asimismo, 
el caracter de la reproducción social en la mujer es estudiado 
a la luz de su importancia en la familia, la cual es consider~ 
da por el feminismo socialista, como el c1mbito concreto que r~ 

fuerza la con_dición de la opresión de la mujer. Finalmente re
visan la importancia del trabajo doméstico en el capitalismo y 
la condición de explotación que vive la mujer como sujeto asa
lariado. 

20 Si .se cµiera allrdar sobre el tara véase: IU>in, TrAfico de mrjeres; Mitctel, Psicoan.!li 
sis y fsnmiSJD; Ra.tlothim, flnb de tmbre, coociencfa de mrjer; Beauvoir. El ~ sexo; :: 
Elnsenstein, Patriarcacb capitalista, fsniniSJD socialista. 
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CAP 1 TULO 11. 

ASPECTOS TEORICOS 
QUE SOSTIENEN EL FEMINISMO 

Son diversos los aspectos que en el movimiento feminista, -
dieron ple al an~llsls y reflexión. Es objeto de este capitulo 

dar cuenta de los siguientes: la relación entre patriarcado y
capitalismo; la diferencia que existe entre explotación y opr!7_ 

slón y el cara.cter de éstas en la mujer: el papel que cumple -

la familia como instancia reproductora de la ideologta y de la 
subordinaci6n de la mujer, la importancia que tiene para el
capital el trabajo doméstico y su trascendencia en la opresión 
del género femenino. 

Patriarcado y capital lsmo. 
Con la presencia del feminismo en las sociedades occidentales, 
la producción teórica y reflexiva de este movimiento ha stdo -

una tarea diftcil. La labor teórica del feminismo en gran med! 
da ha buscado su apoyo metodológico e histórico en el marxismo. 

"La ln¡xrtancla ool aral lsls rrarxista para el estullo oo la opresl(n de la nujer es 00-

ble: prlrrero proporclcm el aralisis de clase recesarlo para el estu1io del poder y SE9Jl

cb prqx¡rclcm 111 né\l)cb de arallsls "" es hlst6rlco y dialéctico. """'-" la dlaléctlca,

CUTD -· es util lzada cm nB)<lr frectsJCla por los narxlstas para esuxllar las clases
Y los coofllctos oo clase. tJTblffi se Pl"de util lzar para analizar las relacia-es patriar

cales "-" g;bleman la exlstercia de las nujeres y por lo tanto el ¡x¡tm:lal l'e\<llu:lcna

rio 00 las mtsras~·1 

Asl, Elnsensteln considera que la utlllzaclón del método de 

Marx permite la comprensión mas profunda de las relaciones ma
teriales (éstas se esclarecen con la teorla de Marx sobre la -
explotación y la enajenación) en el capitalismo. 

Aunque bajo la perspectiva marxista de conocimiento pode-
mos enriquecer la explicación de las causas que geMeran y re--

1
Elnsensteln, Zlllah, ~·. p. 17. 
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fuerzan la desigualdad social, sea ésta en el hombre o la mu
jer. El marxismo resulta insuficiente al dar cuenta del anAl.!_ 

sis especifico de la discriminación y desigualdad que ?esa s2 
bre las mujeres, de los procesos que transcurren en la esfera 
privada (familia-hogar). de los procesos de reproducción y -
mantenimiento de la fuerza de trabajo. 

Es precisamente a la tarea de construir una teor1a de la -
reproducción social humana, 2 y espec1ficamente a la explica-
ciOn y anAlisis de la subordtnación del género femenino a \o
que se aboca el quehacer de las feministas. La teor1a del pa
triarcado resulta ser el punto de partida, justo a\11 donde -
las investigaciones de Marx llegaron, 3 y brinda una perspect! 
va má~ amplia del movimiento en la sociedad capitalista. 

El anál tsis del sistema patriarcal, como ya se mencionó, -
es el punto de partida de algunas feministas radicales: Kate
Mil let, Shulamith Firestone y Evelyn Reed entre otras, que i~ 

tentan explicar la s~bordinac16n femenina. El patriarcado es
un sistema género-s~xo que supone la dominación delhornbre sobre 

2i>o,. ésta entendaros el marro e;qilicatlvo oo la cm:!icloo farmina desd> la esfera oo lo 
privad>, el rol qie el slstera capitalista le adjulica; su relacloo en las actividaOOs re
proc1Jctlvas de la ¡x:blacioo y oo la fuerld oo tral>ljo; su relacloo cm la estructura oo cla 
ses cµa sig¡iflca reorientar y redefinir el prdllB!l'l oo la base ecrxtrnlca daOO q.e ésta rD=" 
sólo la pn:xlJccU'.n, clroJlacloo y distribucloo oo rrercanclas, siro tamién jlllto a ellas la 
reproID:ll'.n de los h:Jrtlres q.e realizan y cmSIJlBl esa prcxktioo. Lo Interesante oo esta
c:oostn.cciw te:lrlca es oo oosclfrar las fonms oo i11teraccioo social entre los lutbres y -
las nujeres. En tanto c¡tl!, la mayorla de Jos amllsls man<lstas acerca de la p:¡sicioo oo las 
ITIJ!jres taran caro prdllana la relacloo mtre la nujer y el slstam ea:rlmico y ro la cµo -
se da srtre los holbres y las nujeres • 

3Al hacer la historia oo la tmrlzacloo f""'1ina es lmegahle la influercla q.e ~ teni
do el rrarxisro, especialcrente la cbra ti? Efx;tels Fl orjgeo cP la fjl!lilia la prooiedad priva 
da v el EstadJ, en ésta, el auror recmxlb la p:¡sicioo Inferior oo las nujeres y la atrioo 
y(J a la lnstitucloo privada. Entre los proletarios, recia EJ>gels, las nujeres ro estdban:: 
cprlmldas, po!"C!JE! ro habla Prci>ledad privada q.e heredar. El aut<>r cooslooro q.e la p¡1rtl
clp¡1cll'.n oo las nujeres en la fuerza de trabajo era la clave p¡1ra su eran::lp¡1cioo y q.e ~ 
m1s esta sltuacioo salarial p:mnltlrla a la nujer p¡1rtlclp¡1r al igial -q.ie los lutbres en la 
9'5t0Cll'.n oo la revolucioo proletaria. 

Creeros Q.Je las relaclores p¡1trlarcales lejos oo ser resicl.Jos atAvlcos r~ldarenle p¡1sa
dos oo !lllda por el caplta\1910 caro los c1as1cos ool irarxi= lo hablan sugerido, han s00re 
vivlcll y se han oosarrollaclo a su lado, y cmo el capital y la propiedad privada ro soo di:: 
rectillBlte los causales de la qireslál oo las nujeres, su sola oosap¡1rlcioo ro traera el -
fin oo asta sut:ordlnacioo. 
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la mujer, no es un sistema propio del capitalismo sino que le -

antecede. Generalmente el patriarcado se relaciona con la anti
gua Edad CIAstca, a partir de las leyes griegas y romanas 1 en -
tas que el hombre, cabeza del hogar, tenta absoluto poder sobre 

sus dependientes. mujer e hijos. Aún más, el predominio del ha!!! 

bre sobre la mujer quedo bien establecido al escribirse la Bi-
bl i a. 

En el modo de producción capitalista, patriarcado-capitalis
mo. actúan como una unidad en tanto la convergencia es el poder
Y el dominio, en este sentido la deflnlc!On de Kate Mlllet re-

sul ta i 1 ustradora: 111testra sociedad ..• es lJ1 patriarcaoo. El te:ro es evidente si -
recordíJros q..e la milicia, la ln::llstria, la trol:llc:gta. las uiiversidaOOs, las oficinas re -
cleocla p;lltlca, finanzas, "' fin tOO:> acceso al p:xler dentro de la sociedad lncluyen:b la -

fll!rza coercitiva 00 la p::ilicla, estA enterarert:.e en maros rrasa.llinas11
•
4 

Esta visión nos muestra que el patriarcado no es simplemente 
una estructura pstquica que se reproduce mediante la socializa
ción y la ideologta, sino que además se materializa en el ámbi
to institucional en todas las esferas de la vida ºsocial y en -
los diferentes sistemas polfticos, con el objeto central de re
producir la división sexista de la sociedad. 

La feminista radical Firestone coincide con Millet en que la 
supremacfa masculina es impuesta y se mantiene socialmente, y -
busca en la familia biológica el origen de esta supremacta. Se
gún esta autora la función reproductiva de la mujer es intrfns! 
ca determinante para su opresión y por tanto, también la fami-
lla biolOglca lo es, "el desequilibrio sexual del poder esta -

fundamentado biológicamente''. Para Ftrestone la dominación de -
un grupo por el otro se deriva de la distinción biológica hom-
bre-mujer. Lo cultural, lo polfttco. lo económico y lo social -
es olvidado por

1
esta feminista, ya que de acuerdo a sus plante! 

mientas la contradlcciOn principal de la saciedad es la dlvi--

slón sexual y no las relaciones sociales de producctón. 5 

4M111et, Kate, .9!:...ill_., p. 25. 

5AJ plantear la autora c¡..e el centro de la opresiOn se lblca en la esfera biol(Jglca son áls 
las elecciones c¡..e brlrrll para la manclpaclln de la nujer. Por m lado, considera c¡..e la tec
oolog!a pennltlrA liberar a la nujer de su cuerpJ, gracias a la antlconcepclOn y a la reproilc 
clln extrauterina, y por el otro cµe el fin de los privilegios rmsculloos se lo;¡rarA rredlanté= 
la destru:clOn de la fillll lla biol(Jgica COTD la fama b.\slca de la organlzaclOn social. 
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Bajo este marco creemos que el papel que la blologfa ocupa
en la vida de la mujer es importante, en tanto, es a través de 
la definición sexual como se asigna el conjunto de roles que d_! 
sempeñan mujer y hombre en la sociedad. Pero, de ninguna mane
ra podemos sostener que el origen de la opresión es sexual ya
que esto significarla desunir las verdaderas conexiones que -
guarda con la vida diaria. 

Las interpretaciones que hacen las feministas socialistas -
del patriarcado es diferente a la de las radicales. Las prime
ras no teorizan en lo biológico para explicar la opresión de -
la mujer, sino intentan analizar el vinculo que existe hoy en
tre patriarcado y capitalismo, y expresan: "AL.ncµaelpatriarcacb(en
teo:llcb coro la 51.1Jmrecia rm=I ina) exlst!a oosá:! antes Qt.e el capital 19!0 y cmtlrúa exis

tien:b en las sociedades p:¡stcapltallstas. lo Qt.e es recesario entenrer es su relacloo actual 

cm el capital si se quiere cmbiar la estructura~ la opresi00.116 

SI la existencia de las mujeres est:t determinada por el si!_ 
tema capitalista y por el patriarcado a través de _ideologla e
instituciones dominantes, resulta que una comprensión aislada
de cualquiera de estas dos esferas no podrla abarcar el probl~ 

ma de la subordinación femenina. En esta interpretación feml-
nista tenemos entonces, que patriarcado y capitalismo son Ios
aspectos que conforman el poder y el dominio de la ~ociedad. -
Pero, dice Juliet Mitchel, '1 eI derrocamiento de ta economla e~ 
pitalista y el desafio pol!tlco que esto conlleva no slgnlfl-

can por sf mismos una transformación en la ideologla patriar-

cal. El derrocamiento tampoco requiere de la destrucción de -
las instituciones patriarcales 117 

Aunque el patriarcado se practique de manera diferente en -
cada pafs, la presencia de la división sexual del trabajo es -
todavfa predominante en paises socialistas (Unión Soviética, -
China, Cuba). La historia de estas sociedades ha sido diferen

te y las limitaciones en la lucha contra el patriarcado han e! 

6Hartiran, fi:!ldl. "El lnfellz rmtrlnoolo entre rmn<l9!0 y fanlnl9!0, hada t.na lllloo IT>ls
prq¡reslsta", en Rev. Teor!a y l'ol!Cil, Mlxlco, aliJ VI, rirn. 12-13, ...,ro-Jllllo l!l'35. p. 23. 

7
Mitctel, .Alllet. "Pslcoon.!llsls y fanlnl910", tEw Yori<, Panttán, 1974. CltaOO por -

Elnsensteln, ZUlah, q:i, cit., p. 38. 
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tado determinadas por las particularidades de sus culturas. 

El patriarcado abarca, por deflnlclón todas las culturas -
aunque funcione de manera diferente en las distintas socieda
des -v1a la instituclonalizaci6n de la jerarquta sexual -, -
los perfiles de los papeles sexuales, son diferentes también
en cada una de ellas, no obstante en todas, el poder ha resi
dido y reside en el hombre • 

••• El pa.triarcacb Ef1 st miSlTD ro ti~ nirg.m carotaciál clasista, ro es ni turg.Rs, 
ni proletario, ni Cif?P?SirD, su carácter fi?perd;!rá 00 su artirulaciOO esp;.dfica a las reta 
clcres de procl.x:clón y daninaclón del m:xlo de pn:dn:ión ftrrlJrental "' ll1a fomación so-= 
cial an:reta, la b.Jrg.e;ta PRÓ2' ~rfeci:atBlte srneter a la rrujer 00 su clase 00 ig;al no
oo q.e el proletarlaoo o el caipesinacb a la suya. Existe µ.ies t11 elerento COTÚ1 Q.Je carac
t.eriza la sttuaciOO de las nujeres O? las clases diferentes a saber: el saretimiento al h:m 
bre. De ello deriva lila base carún para luchar crotra el patrlarcacb. Esta lucha por tanto-;
es lila lucha social "' la q.e ¡x.ede darse lila alianza lnterclasista de 111Jjeres, deperdimcb 
de los grupos o fraccicn!s de clase q.e detenten la l'egarrn!a del bl()(Jle crotra el cual se
coliJate "' vista de Integrar ll1 rll!vo bl()(Jle, carbl•r su gj)lerro o exigir al mi"'1l tiaipo-

=º::f ai"'nuj~;~ e~~ón °;;{"~;!'.'!\ción, "' lg.¡aldad de clrunstarcias y oportllllda-

La identificación del sistema capitalista-patriarcado, ha
permitido en la producción teórica del feminismo, sentar alg~ 
nas bases históricas y metodológicas que en interconexión con 
la realidad social y mas especlflcamente con la cotidianidad

de la mujer, su ser y su quehacer en la sociedad, permiten no 
sólo explicar cómo se produce y reproduce su opresión. sino -
ademas cuales son los ejes que permitirán su transformación. 

Explotac!On y opres!On. 

Dos categortas resultan claves en el análisis de la condición 
femenina. Encontramos con frecuencia que en el discuro femi-
nista se dice que, la mujer es un sujeto ''explota~o'' y ''opri
mido''; sin embargo creemos que si bien ambas categortas se --

8Mv11a, Frarcisco. "La locha social cE las nujeres 01 el agro rrexicaro", p:n:n::ia pre
sentada "' el So. Coo;Jreso Jo\n:llal de Socio logia ~ral. celebraoo "' ~leo, agosto de 1900. 
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inscriben en el ambito de la dominación y el poder, 9 su significado en la 

esfera de la sociedad es diferente. Ahondemos un poco en esto. 
En las sociedades capitalista, las relaciones sociales de pr.E. 
ducctOn son caracterizadas por la explotaciOn que subyace en el dominio -
econOmtco de una clase sobre otra. Marx y Engels consideraron que la opr! 

stOn de la mujer iba paralela a este dominio, e igualaron am

bas categorlas, opresión y explotaclOn, al considerar que la esclavitud 
doméstica era de la misma naturaleza y esencia que la esclavitud asala

riada. 
A nuestro parecer, la explotación se define por la relactOn capital -

trabajo, por la postciOn que el individuo tiene en la esfera de la produE 
ci6n. Sólo podemos hablar de explotación cuando la mujer se -

encuentra directamente relacionada con el amblto de la produE_ 

ción, lo que a su vez delimita su situación de clase. Pero la 

explotación no explica por sl misma la opresión especifica de la mujer. -

Para explicar esta Oltima hay que referirse a su posición dentro del pa-

trtarcado, tanto estructural como ideológicamente. 

Podemos decir entonces que la opresión de la mujer, fruto

del patriarcado es un problema distinto al de la explotación

del trabajo por el capital. Aunque la explotaclOn y la subordlnaclOn pue

den coincidir, tal es el caso de la mujer asalariada o del obrero negro.

Esta precisión es importante ya que en mucho, en la teorla f! 

mlnista, se ha confundido o forzado la explicación de la opr! 

sión como producto de la lucha de clases. llegando incluso a plantear que 

la mujer consituye una clase social (Feminismo radical). 

A nuestro parecer las mujeres no conforman una clase so--

ctal sino un género oprimido, cuestión que por lo dem~s, div! 

dlO los objetivos de la lucha feminista. Asimismo, el anall-

sis del fenómeno de la opresión, consideramos, debe ser pro-

fundtzado a la luz de la situación de clase de las mujeres, -

en tanto resulta incomparable la cotidianidad de la mujer ca! 

pesina u obrera con la mujer burguesa. 

Creemos también que la rafz del problema se ubica en ta s~ 

ctedad capitalista, ésta tiende a reforzar las distlritas for

mas de opresión en tanto que sirven a la necesidad de reproduE_ 

9EI ¡xxler es ITTJ de Jos feriJIEros mis dlf<.n:licbs en la vida social, se ¡JRde decir C1-Je -
no existe prckticarente relacf{:ri social ro la aJal oo esté presmte. Por ello ro áD? cau
sar sor¡¡resa el l'ecto de eµ, el concepto de ¡xxler haya slcb BTPleacb 1>1ra inter¡¡rel<!r los -
mis diversos aspectos de la sociedad, desde el ~ gru¡x> hasta Ja BTPresa privada, des
de la fc111ilia hasta las relacicnes entre las clases sociales. Sin arbargJ, el CCfTlX> en el -
cual el ¡xxler acicJJlere su dll!BlslOn mis irrp;¡rtante es el de la p;:il!tlca. Este Qltlno as¡:ec
to ha sido anallzacb c:oo prof<.n:lldad por IE!Jer. SI se q.iiere alxrdar sobre el tara amOlte 
se: \Eber, f>W<. ECIDJ\)la v sociedad, ~leo, FCE, 1978. Sha!En<:m:!. ~. Argentina,:
P•lch<. 196.1. 
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ctOn del propio capital. es decir, entre otras cosas, éste, P.! 
ra ser eficaz, discrimina y subordina no sólo a las mujeres sl 
no también a los nlnos, los jóvenes. los ancianos, a los que -
no son de raza blanca, a los que tienen opciones sexuales fue
ra de las normas establecidas de la sexualidad. 

Para concluir, la opresión es un problema que viene de la -
dominación -en el sentido weberiano- de un grupo sobre otro. -
La dominaclOn de la mujer por el hombre no guarda una relación 
directa con la división de clases, sino que resulta de una re_! 
lidad mas concreta (el patriarcado). que se expresa en las re
laciones y formas de poder que sustentan cotidianamente hom--
bres y mujereSa Finalmente podemos apuntar también que la opr!_ 
slón especifica del género femenino no es producto del capita
lismo sino que le antecede e incluso precede. 

La Importancia de la familia en el capitalismo. 

El tema de la familia ha dado lugar a una de las polémicas más 
desarrolladas en la historia del pensamiento antropológico, S,2 
ciolOgico y filosófico. Hoy parecen existir una serte de acuer 
dos acerca del origen de esta lnstltuclOn soclal. 10 -

La primera cuestión ampl lamente aceptada es el carácter un! 
versal de la familia; una segunda, es el reconocimiento de la
reproducclOn biológica como fundamento de la omnipresencia de -
la familia nuclear; y finalmente se admite su caracter monóga
mo y se establece como una constante bastea de la unidad fami-
1 tar, lo cual no descarta la presencia de la poligamia pero e!!. 
centrada en menor frecuenC i a. 

Pensamos que la organización familiar tal y como la conoce
mos hoy, ha tenido un desarrollo histórico paralelo a los cam
bios econOmlcos y polltlcos sucltados en los modos de produc-

ctón. Pero resulta esencial en esta apretada slntests. desta-

car cu61 ha sido la funclOn social de la familia en el capita
lismo y la relación que la mujer guarda con ésta. 

1°tb es IU!Stra lnteocloo desarrollar anapllillmte las diversas lnteTjl!'e1:aclcnes ""' -
~¡~"'Je ty;;m~¡~ ~l~~oo fanlllar, siro rescatar la ftrelm social CIJE! ésta cwple 
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" ••• El desarrollo del capltal!sm lrr:l.Jstrlal se ercar'!P de prtMX:ar la necesidad de dlstln 

tas fanillas11 de act.ercb a las clases sociales" •12 -

En efecto, no podemos tratar a la organlzacl6n familiar como una catego-
rla homogénea en la sociedad capitalista, sin embargo, lo que si podemos de

l imitar de manera general es la función que ejerce esa unidad social. 
a) La familia en nuestra sociedad es la base de la organizaci6n social de 

reproducción y continuidad de la especie. Pero no sólo se trata de reprodu-
cir la especie sino ademi1s de enseilar al ser humano las normas sociales, pa

trones culturales, lengua, creencias y pautas de comportamiento del grupo S.2, 

cial. Función que es cumplida por la familia y especialmente por la muJer -
(en tanto es ella el ser mi1s cercano al infante). La familia resulta ser la

instancia socializadora entre el individuo y la sociedad. 
b) La familia es también unidad de parentesco, cuyos miembros tienen una

economta relacionada y uno de ellos funge como jefe o representante familiar. 
generalmente es la autoridad paterna la que predomina en el seno familiar. 

c) la famil la conforma una unidad de consumo en la que los S,! 

tisfactores vitales basiCos son adquiridos a través de ella y 

consumidos por el total 'de los miembros de ésta siguiendo las 

normas familiares al respecto. En ocasiones. la familia no es s6 

lo una unidad de consumo sino que le es también de producción. 

Tal es el caso de la familia campesina en la que el total de los 
miembros de la misma son también el total de los componentes de
la empresa agropecuaria y las relaciones de parentesco. 

d) Es en Ja familia y mediante el trabajo dom~stlco donde se

reproduce diariamente la fuerza del trabajo (del obrero asalari! 
do) que el capital necesita. 

Uno de los 

por la teorta 

aspectos que han 

feminista ha sido 
si do estudia dos y 

la famllla. 13 en 

criticados

tanto es el 

11
Ü1 el caso de IU!stro cxntlenente latlroaierlcano cdlran existencia dos tlpcs de fanllla.

Por 111a parte. Ja filllllla ru:lear (prototipo de la nDdemldad) ctJTl'."sta por la triada padre- -
iradre-hijo(s) q.e est.l lejos de "'Presentar Jo q.e prevalece en las sociedades ciepEnllentes; y. 
por la otra, la fanllla extensa pre<bninante en el canpo e ln¡:xrtante en las clulades (ag.Jdlza
da sdlre toOO por el éxccb taTIXK'ilxlad). Este tipo de fanllla se anpcne de padre, rrodre. hl-
jos casa<bs con sus cályu¡¡es e hijos, m1s Jos arueJos. 

12Ar-lzp?. LCl.ITÓ?s. "Fanilla, desarroJJo y autorltarlsro", en.Bel...El!!, ~ico. vol. 11, JÚll. 
7, abrll-jllllo 1978. 

13Entre Jos an.lllsls telirlcos q.e han tratacl:> el teM podr!aroo citar Harrl5"', 5ecmbe, -
Garvlresh. El ana de casa ba~el ~itallsm. "'1aorana. Lar'Cllfa, Jsabel."EI traba1o l(lVlslble. 
la ltberacilíl 00 la m.11P?:inSüa. M1ttte1. Pll1rtie. Soc101gita 02! ta t'anilia y el mttnno

!!!.2.• Stglo XXI. 
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amblto que reproduce y plasma con claridad la subordinación -
rl• l • mu ier "la familia ro sólo es 111 ceotro de pn::óuccil:n y reprcro:cll:n irdis¡aisa
ble al capital, siro ad<mls lila célula de poder patriarcal coo su propia autooon!a" •

14 

La familia, !mblto de soclallzaci6n. 

La instttuct6n familiar cumple en el sistema capitalista la -
función esencial de reproducción ideológica. que el capitalismo 
requiere para su permanencia. Es a través de la instancia fam! 
liar donde se lleva a cabo el proceso de soctalización 15 del -
infante. proceso que guarda una relación muy estrecha con el -
tipo de soriPdñd de oue se trate. con el nlvel económico-soci
al que tenga la familia y por tanto, con el clima cultural pr!_ 

dominante. 
La socialización entendida como un proceso modelador de la

personaltdad de acuerdo con las necesidades objetivas, de la -
praxis social. con su incidencia en el sistema de valores, fu!! 
clona en las sociedades divididas en clases opuest_as como "CO!!, 

trol soctal 11 dirigido por los Intereses de las clases domL ·1n
tes para producir efectos integradores y adaptativos que tien
dan a mantener ta sociedad establecida. 

Esa socializact6n del n!no se revela a través de la adqulsl 

ctOn de actitudes y habilidades que le son nece~artas para de
sempeñar un papel social determinado. El proceso de soclaltza
ctOn con vista a integrar los valores y normas, forma parte de 
diversas teorlas tales como la teorta del aprendizaje, de tde~ 

tificactOn, del desarrollo congnoscitivo, pero sea cual sea la 
teorla, ninguna niega la influencia de la familia, particular
mente de la aproptact6n que hace el niño de los valores. acti
tudes y papeles inculcados por los padres. 

Al niño no sólo se le enseña a ser un ente social. sino ta~ 
bién a asumir una identidad sexual (que refuerza entre otros -
hechos la división sexual de las tareas y valores). De ahl, 
que este proceso de aprendizaje-socializact6n, tenga formas --

14
Sacrarento, l'ilrt!. "La nujer"' ilJsca de su erenlgo", "' Rev. ~. Barcelcna, -

rún. 59, agosto 1961. 

15s1 se ~!ere profurdlza srore el taM coosúltese: Berger y Lu:laran. La coostruccll:n so
cial de la realldad, Sueros Aires, llronwtu, 1978. Braunstein, testar. Ps~1f' !IEO~'fa? 
y cienc1a, Méíúco, Siglo XXI, 1978. BeaJvoir, Sincre. El segnb sexo(!) 1res, g o 
10r,1'J!lí. Mitdlel, .llllet. La coodicl6n de la nujer, Barcelooa, l'llagranJ, 1977. 
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distintas de transmisión de acuerdo al sexo que hace la fami-
lia del individuo, a través de la socialización, donde consid_! 
ramos es posible explicar cómo se produce el fenómeno de opre
sión que viven las mujeres, ya que, como dice Beauvoir: "la m!! 

jer no nace mujer", llega a serlo a través de estereotipos, V!_ 

lores y costumbres que ya estAn construidos y que le son tm--
puestos; no sólo por la familia sino también por la vida coti

diana, la escuela, la iglesia, los medios de comuntcacl6n y -

las leyes. 
Resulta importante destacar, que en esta tarea socializado

ra, ta mujer cumple un papel fundamental en la familia pues es 

a ella a quien se le ha asignado como rol "natural 11 el cuidado 
y la atención de los ni1'os. As1, la mujer generalmente reprod.!:!. 
ce los valores y actitudes que generan su propia subordinación. 

Socializaci6n sexual: sexo-género 

Nacemos con sexos biológicos definidos: femenino y masculino,

pero somos creados hombre y mujer (géneros socialmente recono
cidos); esta creación de género, es apoyada por la social izaci6n 

sexual predominante en la familia e impuesta por el ambiente -

cultural y psicolOgico determinado socialmente. 
"Lh slstem se><o-ql!rero es IJ1 coojlJltD de dCOOrClJs por rual la sociedad t.ransfonnl la

sem>lldad blol6gica ro prcxl.ctas de la actividad lulllna y ro las ruales estas necesida

des sem>les transfomxlas sm satisfechas" •16 

La Identidad sexual del niño es adquirida a través del me-

dio cultural y sexual propio al que pertenece. La forma mAs S.! 
gura para que logre esta Identidad es asignAndole el sexo a -

través de actitudes y modelos de comportamiento que no permi-
tan equivocas, cuanto mas diferenciados son estos modelos para 

machos y hembras, mas garantizado aparece el resultado. 

"La rultura a la rual se perteiece, com ruatquler rultura, se sirve de to<bs tos rredtos -

a su dlsposlctm para tlltsler de los lrdivlciJJs y ele los sexos el Ol1'p'.lrtalllento l!és adecwdJ 
a los valores Q.e le interesa cmservar y trangnitir.u A ~sar 00 los factores tmrmales
y Ql!retlcos, la eW::aclm, <JE hace al imlvl<ll:J coosiderarse teTbra o macro es el ele-

1
6r.ay1e RW!n, "Tráfico de rrujeres: NJtas scbre la ecam!a ¡xil!tica del sexo", en tlleva -

JvJtrqx?log!a, l'éxtco, ríln. :JJ, rov. l!Bj. --
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nroto ootenninante en la ide!ltificacioo sexual, ya c¡.e la ad:lpcioocl:! iro y otro rol sexual, -

se efectuara esenclalnaite a través cl:!l apn!r<lizaje. 0017 

La relaci6n entre patriarcado y sistema sexo-género. 

Pensamos que estas categorlas se complementan: el sistema sexo
género. asigna propiedades psicológicas y culturales a las per
sonas de acuerdo a rotes de género. Bajo esta óptica. esta cat~ 
gorta resulta ser mAs amplia que la de patriarcado en el senti
do que permite analizar cualquier sistema sexo-género, en el -
que predomina la dominación masculina sobre la mujer. Por consl 
gutente, la socialización sexual que se hace en la familia -in
serta en el capitalismo- se define por un sistema sexo-género -
de dominación masculina sobre el sexo femenino. 

La subordinaci6n femenina en la familia 

La primera gran división que se presenta en la soc1edad es la -
sexual; hombres y mujeres aparecen como seres biológicamente d! 
ferentes pero adem~s genéricamente distintos. Es precisamente a 
partir de estas diferencias naturales como se fabricó cultural
Y artificialmente la inferiorización del sexo femenino, con es
to no pretendemos sugerir que el ser biológico de la mujer sea
el factor que determine su subordinación. el problema radica en 
la forma en que cultural y socialmente éste ha sido usado. En -
la medida en que la mujer es la que se embaraza, da a luz y am~ 
manta, se le ha confinad .... o como espacio de 11 realizaclón 11

: el ho
gar. Dice Bebe!: 

La rrayorta el:! los tnTllres, ro coosicl:!ra a la lll.Jjer sioo coro 111 lnstnmmo el:! placer y -

locro. Para ellos la nujer á!be ser sunisa, ctediente, vivir croflnada exclusivarente a su
"'9ar y en tocl:l lo dem\s, c¡.e m.inOO sin cllstaculos el rey el:! la cm>cioo. La nvjer aJanto -

mis se sarete y mls dd>la el cuello, mls fara adquiere el:! saisata y virtwsa, i11nJ1! para -

ello tenga QJ:! sururt>ir bajo el peso el:! los c:blores ftsicos y norales C1Je soo c:aisecuincla -

el:! su situacloo q¡rlmld.l. 18 

17Belottl, Glanina A favor el:! las nli\as, Barcelaia, 1'l:r!te Avila, 1968, p. 14. 
18seoo1, P<l;llst. La nujer, Barcelcm, Fcntamra, l!al, p. 154. 
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Shella Rowboutham ha puesto en evidencia todo el compl !cado 

proceso de condicionamiento que reduce a las mujeres a cumpl Ir 

wfunciones. naturales'' en un lugar natural: 
la fa11ilia, esta mistificaciál, a través 001 "aror" d? t.na explotación, tiere caro resul 

tacb siniestro la paulatina roajenaclm oo la nujer, oosde el emrutecimiento hasta la reu

rosis o la locura. Las nujeres cargan con Ja cootradlcciOO de ser en la fani l la, tllienes -

prqx>rcicnan "a10r, paz y seguridad", en lJl rrurki:J h:istil, carpetitivo e inturaro ••• La eia

jenaclm c¡:.e nuchlslmas mas oo casa tltroi respecto a la 1 irrpleza, la carpulsim y el P?r

fecciooanlmto SCJl COllJrenslbles: su eficiencia caro ffi\:l 00 casa se vi..elve la regla para vJ_ 
vir su valor y su significacU.o social. La lirrpieza cOOra i.na cualidad sern1fet1c:t11sta y el

brillo de los pisos y ta blarcura 00 las sabanas, el orden de las cacerolas, se cawierten

en sfllÍXJlos d? su fanireldad, 00 su valor, cE su irrp:irtancia. 19 

La inmaculaci6n del hogar es lo que hace valiosas a las amas 
de casa, valor que es retroalimentado no sólo por los mas ~e-

dia sino además por las mismas mujeres. Lo anterior fue ampli! 
mente desarrollado por Betty Friedman en su 1 ibro La mlstica -
de la femineidad, 20 que alude a esa bonita mentira que preten
de recluir a la mujer· en la casa. al cuidado de los hijos y m! 
rtdo, asimismo, reducir la actividad de ésta a los quehaceres
domésttcos rutinarios y a participar en el mundo a través de -
su esposo e hijos. Pero esta deliciosa mentira, dice Friedman, 
es el producto de un sistema económico comercial 1 más que del
afán de dominio de un sexo sobre otro. 
Los propios intereses del capitalismo son fomentadores de esa
tmagen de mujer sexy y doméstica. Acusa Friedman, las mujeres
han sido enga~adas, se les ha dicho que su felicidad radica en 
el matrimonio, en sus hijos, en el uso de los modernos apara-
tos electrodomésticos, en el dinero y en la casa cómoda que h~ 
bitan. 

Al igual que Beauvotr, Friedman encara el problema de la S.!!. 

19c1ta00 ¡xir Lamas, Klrtha. "La critica fenlnlsta a la fanll la", en Rev • ...!!!:S MlxiCó, vol. 
11, rún. 7, abril-jllliO 1978, p.78, 

21\.a m!stlca de la fenlnelda\l. fua "' libro QJe sacó a la luz la coodición oo la mujer ror
teaiericana a finales ele 1950, Esencialrrente su análisis fua distlrg.ilr y explicar las causas
eµ! dieron origen al retomo oo las nujeres rortearericanas al papel oo ama ele casa, oosp:iés -
oo haber sicb asalariadas. Lo Interesante oo este W<to fue haber ser1ido ele base para el 6'ba 
te que surgió en el seno ool novlmlento oo llberaclm farenlna en Estados Lliicbs, a finales .= 
oo la década oo los sesenta. 
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bordinación de la mujer a la luz de la teorta existenclalista. 
nos dice: "La mtstica 00 la fanireidad anina a las nujeres a q.e tc;n::iren el prOOlera 00 
su ~rsonalidad. Las eicajcre en rrOOelos 00 rradre-esp:isa 00 tal rrarera q..ie se afl.llan caro i!!, 

dividws. A.st ClJc1Ctl:> lllc1 rrujer se pregt..J1ta a st migra, l()Jlén soy? ella cootesta, la rrujer -

00 ...... 21 parece entonces que el problema de la personalidad en -

la mujer radica en que ésta~ no tienen un modelo individual -
fuera del papel que socialmente se les atribuye e impone. 

''La mujer es el otro respecto del hombre 11
, como decta Simo

ne de Beauvoir. Ast el ser mujer en el mundo est~ condicionado 

en términos existenciales a las caractertstlcas de ser 11 segun

do sexo'', segundo sexo subordinado a, y con funciones especlf! 
casa cumplir en todas las sociedades cultural y socialmente -
avanzadas. Es el hombre quien realiza el trabajo importante.
el asalariado, aquél al que el sistema de producc16n le confi_! 
re un valor. Mientras tanto a la mujer se le ofrecera. la fami-
1 ia nuclear (lugar de privilegio), ya que en ella cumple la t2_ 
rea que se le asigna desde el principio de los tiempos: exis-
tir en función del otro. 

Con la presencia del movimiento feminista en las sociedades 
occidentale~. uno de los aspectos ma.s polémicos en su seno, ha 
sido el papel de la familia. No sólo porque en ésta resulte .... 
palpable la subordinación de la mujer al esposo y/o hijos, si
no adema.s porque culturalmente el conjunto de ''deberes'' que se 
le han impuesto se concretan en este espacio. 

Es a partir de la cotidtneidad que viven las mujeres en el
a.mbito familiar, que se empiezan a construir las principales -
reivindicaciones (recuérdese el lema principal del feminismo -
11 10 personal es palttico") del movimiento: contra la mujer gol 
peada, maternidad voluntaria, guarderlas, comedores, lavande-
rlas, entre otros, pues éstos son los móviles de las distintas 
agrupaciones de mujeres en las diferentes paises. 

Mujer y trabajo doméstico 

"La nujer en la fanil la es el actcr principal del trabajo cl:rréstlco, jornada cotidiana c¡.ie -

slg¡lflca in gran esfu!rzo f!sico y ""' ader.ls "1 provccaro en lll.lChas nujeres niveles ce -
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alienacit'.n coosiderables, en tanto que su /Jrbito de realizacit'.n es rnicilTEflte el to;¡ar". 22 

La importancia del trabajo doméstico y el papel que Id mu

jer cumple en éste fue abordado ya décadas atras. Un ejemplo
de esto lo encontramos en los planteamle11tos de Alejandra Ko-
1 lontay: 

Por ~s qu; la rrujer cbréstica pase de la 1rnñana a la ro:he lirrpianOO su p:bre vivien:!a, 

lavarOO y plancharxb su ropa. coosuméo::bse en esfuerzus Íf('esantes p:Jra rmnterEr ro orOOl
sus vestidos usados; JXJr 11\'.ls qu; se afa~ en preparar, coo las m::destas provisicres 00 q.ie

disp:ile, los platos qu; le cpste. de tedas rrareras, a la calda de la rocte ro QJedara de su 

labor del d!a, niropia h..ella imterial (salvo las apreciables en su propio aspecto) y no~ 

bra creaOO coo sus mm:is infatigables nada q..e coostituya lJ1 valor 01 el irercacb ccrrercial

••• la rrujer cbréstica ¡xrlrta incluso vivir mil aros y para ella recarerdaria sierpre el -

misro trabajo ••• ~ 11.EVO scbre la estanteria habrfa µJlvo ~ Q.Jitar, 00 fU'!VO el rmricb -

volverla pJr la nxre a la casa coo ha'l'bre, de ru;vo los niñ::is llevarla ledo en sus rq::¡as.23 

Esta cita es muy ilustrativa, porque nos permite destacar
la importancia del trabajo doméstico como medio para reproducir 
dla a dta la fuerza de'trabajo que el capital requiere para -
su producción, ast tomo el carActer invisible e ''improduct! 
vo 11 que adquiere este tipo de labor al no producir valores de 
cambio y, finalmente, la condición de alienacl6n que presenta 
la mujer como trabajadora doméstica. 

Todos y cada uno de los aspectos senalados arriba han sido 
estudiados y debatidos en la teorta feminista, fundamentalme~ 

te en la corriente socialista, que se ha apoyado en la teorta 
de la plusvalta y la reproducc16n de la fuerza de trabajo de
Marx y Engels, para analizar y explicar el papel integral que 
juega la familia en la sociedad capitalista. 

Una de las cuestiones que se vienen debatiendo en el seno
del movimiento feminista, a nivel internacional y a la luz de 
los planteamientos del marxismo, es la consideración de la -
productlvldad o no del trabajo doméstico, 24 y a partir de ah!, 

22RO.:íX>um, St-ella. ll:Jran's Ccnsclousress 11Jn's \brld, te,, Yori<, Per9Jin Bcds, 1973. 

23i<o11ooray, Alejandra. f';¡rxiSTD y la ri.eva nora!, l'éxico, Grijallxl, 1977, p. 79. 
24Mary Cold9nith en su ensayo "Prnlisis históricos y cootaipor.lreos sdJre el trabajo -

cbréstico", dice: 11el debate intelectual ~ se esta llevan:b a catxJ scbre si el trabajo d.1 
néstico es o ro prociJctivo ro es lJ1 ejercicio intelectual gratuito. Se trata de definir la'.: 

~~ªr!~~mg!,,~e¡as '!W~W~f~~~;,,no ~'1~~~~ ~~°r! ~P¡~1Ju"]",;,~~r 
clarificar la situaciOO~ las aras 00 casa y ~sus intereses 00 otros gru¡:x)S; ~esto -
para poder disellar lila estrategia de lldla". Cita<b JXJr Lams f';¡rtha, op. cit., p. OO. 
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la caracterización de ta mujer en tanto ama de casa, en el Am
bito de las relaciones de producclOn. La importancia de esta -
polémica radica en que el trabajo doméstico es siempre el pun
to de referencia de la actividad laboral de la mujer. 

El trabajo doméstico como función especifica dentro del mo
do de producciOn capitalista no fue analizado ni por Marx ni -
por Lento. Ellos reprodujeron la problemAtica de la mujer a la 
incorporación de ésta a tas relaciones de producción dominan-
tes. El marxismo-leninismo sólo entendía el potencial revolu-
cionario de la mujer vinculado a su proceso de proletarizaci6n. 
El método marxista define como productiva la fuerza de trabajo 
que el obrero invierte en la producción de una mercancta, de -
la que el capitalista extrae cierta plusvalla. 25 

Al no estar en relación directa con el capital. ni ser asala .. -
riado, ni estar inmerso en las relaciones de producción domt-
nantes, el trabajo domést\co no da m~s valor que su valor de -
uso, y se le niega por t"anto su importancia poltttca y su cap! 
cidad subversiva. 

Ast, aunque bajo la perspectiva del marxismo, el trabajo d~ 
méstico no es un trabajo productivo, existen autores como Wa--
1 ly Seccombe 26 que expresan, que crea y transfiere valor de -
uso, por lo que debe considerarse como un trabajo productivo -
adem!s socialmente necesario. Ahondemos en esto: el trabajo dE_ 
méstico que realizan las mujeres en el núcleo familiar es un -
trabajo Ottl, puesto que requiere de ciertos materiales y del
gasto de la fuerza del trabajo; pues produce los bienes neces.! 
rios para el mantenimiento de ésta a ntvel familiar, y necesi
ta tiempo para desarrollarse. 

Los bienes que produce la mujer están destinados al consumo 
familiar y constituyen sOlo valores de uso porque no entran d! 
rectamente en el mercado. La producción de la mujer en la fam! 
lia consiste en asegurar la supervivencia del productor de me.r 
canelas (el marido), y de los futuros productores (Jos hijos), 

25si se (!Jiere ab.rdar sobrt! el tsm ca>sllltese: Lenin. La BMOCipaclOn de la ¡wer, Ed. 
Grijalbo; ""'"" ~ T""' 1 y v. Ed. Fam de CUitura EciitiñlcaTMiii< y Eí'ijOs. La -
ideolo;ila alemna, Ed. Progreso. -

~. wany. "El trabajo d:Jn!stlco en el /TlnJO de la p-cxlrctOn", en Cuaderros Pna 
.!!!!!!!!· Barcetc:na, 1975. 
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para que éstos produzcan, sl, mercanclas intercambiables, va-
lar de cambio. 

"SOio la existercla milenaria re tm enajenante lreolog!a rel sexo, lnplre l"rclblr coo -

claridad la lnportarcia ecm'.rnlca re esta forna re rep:islclOn directa y privada re la r ... rza

Ó'? trabajo1127 En la tarea de profundización acerca de la importan-
eta del trabajo doméstico existen feministas como Marta Rosa -
Dalla Costa que hacen planteamientos parciales y riesgosos te~ 

dientes a abolir el trabajo doméstico. Para esta feminista it_! 

1 i a na "la fani l ia es ui centro de prcdu:ciál ei el QJe la 1rujer es explotada, y Lf"\a 00 las 

rrareras para q.r= ésta tarase ccn::imcia 00 clase serta percibieo:b lJ1 salario d:rréstico, rei

virv:llcaciál q.ie la sacarla 00 su casa"m 
La afirmación de Dalla Costa ha sido objeto de critica por

vartas corrientes del feminismo, porque su propuesta entraña-
rta el peligro de seguir manteniendo la ideología patriarcal -
que depara a la mujer un papel especifico en el hogar. No obs
tante, este planteamiento ha sido apoyado por colectivos femi
nistas, que definen a la mujer como clase social al anal izar -
su lugar en la producción como trabjadora doméstic·a. En Italia. 
por ejemplo, la perspectiva, "Salario por el Trabajo Domésti-
co" tiene mucho apoyo, ast como en la Organización Feminista -
de Barcelona y en el Partido Feminista Español. 

En tanto que la producción teórica del feminismo es una --
construcción social, hay feministas como Andrée Mlchel, Rober
ta Hamilton y Margaret Benston que plantean que lo importante
es realztar propuestas para abolir el trabajo doméstico, es d! 
ctr, conseguir la socialización de servicios básicos como aten 
ción a los niños, cuidado de la ropa, preparación de alimentos. 
Pero es evidente que la implantación de estos servicios necesJ.. 
ta algo más que la simple 11 habilidad tecnológica 11

, implica un
cambto revolucionario no sOlo en la estructura social sino ta! 
bién en el orden cultural e ideológico impuesto hasta ahora. -
Significa sensibilizar al género masculino para su inclusión -
en las tareas domésticas y en la social izacl6n de los niños; -

27
Larg¡!a, Isabel y CXnool!n, .klTI.'\.tacia tm ciercla de la llberacioo re la rrujer, Haba 

na, Casa 00 las fuéricas 1979. -

2Bo.11a Costa, ""ria Rosa y Jares, 5elma. El ro:!>r de la rru!er y la Stbversloo de la oo
J!l.lliWd, J.l!xlco, Siglo XXI, 1975. 
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concientizar a la mujer haciéndole saber que su lugar exclusi
vo no es sOlo el hogar sino que tiene también otros espacios -
que la pueden enriquecer como sujeto social. 

Labor por lo demas complicada y diftcil, ya que entre el -
trabajo doméstico y \a funciOn ideológica para la que se educa 
a la mujer dentro de la familia se establece una relactOn de -
feed-back, El ama de casa que juega un papel en la reproduc--
ciOn y mantenimiento de la fuerza de trabajo, crea y recrea -
ideologta y esta recreación se encuentra fuertemente ligada a
aspectos de pasividad e individualidad. Esas funciones que la
mujer aprende dentro de la familia nuclear, las traslada a un
mismo reducto hermético, de aqut que el 11 ama de casa'1 se con-
vierte en muchas ocasiones en la salvaguarda de los valores -
tradicionales. 

Para finalizar, otro aspecto que ha sido revisado y denun-
clado por el movimiento feminista es la doble jornada que la -
mujer realiza como trabajadora doméstica y como asalariada, en 
el caso de estar incorporada al sistema productivo: Es en este 
sentido que se ha hecho una critica profunda a los planteamie~ 
tos del marxismo cla.stco, en tanto se considera (como ya se ha 
mencionado, en otra parte de este trabajo), que la incorpora-
c16n de la mujer al a.mbito productivo no supone pe1~se una lib_! 
ración, ya que ésta debe seguir llevando a cabo las funclones
que le han sido asignadas por la división se•ista del trabajo. 
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LA MUJER LATINOAMERICANA: AUSENTE EN 
EL DESARROLLO ECONOlllCO Y SOCIAL DEL 
CONTINENTE. 

Decir América Latina (A.L.) nos coloca frente a un cú~ulo· 

de diversidades tanta; que al terminar de describirlas nJs -
queda una unidad territorial y una polémica sobre el momento
y las formas en que el capitalismo llegó a ser un modo de pr~ 

ducción dominante, no obstante, varios hechos resultan incues 
tionables: la situación de crisis económica y pol!tlca per~a
nente, distinta según la época y el pa!s pero presente; la -
represión; la ausencia y precariedad de los serilcios; la in
suficiencia e irrelevancia de los sistemas educativos; la 
presencia de una iglesia Influyente y poderosa y los inten-
tos por aplastar cualquier cultura e identidad propia; la mi
seria de las mayorlas. De esas mayorlas destacar la 'ltua-
clón de opresión y explotación.qu: viven las mujeres en inte
rés de las lineas que a continuació~ se exponen, 
Actualmente an casi todos los paises <le! continente existen
leglslaciones paternallstas y protectoras, que anal caso de
la mujer, establecen desde Igualdad ante la ley, la no dis-
crimlnación por razones del sexo, hásta las o~ortunidades de 
Ingreso iguales para Jos sexos. As~ectos que observajos for-
malmente nos dan cuenta de ''progreso y modernización 1

', pere
que traducidos al ámbito de la realidad no son mas que meras
falacias. Véase por ejemplo el caso de la educación, cuyo ac
ceso, permanencia y conclusión en estudios superiores se an
cuentra determinado por la condición de clase que tenga el -
sujeto aún más por su condición de género. En el ambito !abo~ 

ral, los trabajos para la mujer han estado tradicionalmente
en el campo, en las industrias textil y de alimentos, en al
gunas ramas de la manufactura mecá1ica y eléctrica que re--
qu ieren maxima atención los detalles, y en el --
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sector de servicios que va desde secretarias y enfermeras ha~ 
ta vendedoras ambulantes, t•abajadoras domésticas y prostitu
tas. 

Asi por su limitada eEoiarid;d, su segmentada participa--
ción en el mercado de trabajo, su escasa presencia en el árnbl 
to de la polftica, son diversas organizaciones nacionales e -
internacionales que confluyen en la necesidad 1

'1je incorporar a 
la mujer al desarrollo". En A.L. por cuenta de la CEPAL se -
lleva a cabo ese objetivo, su primera ~area es convocar en --
1977 a la Primera Conferencia Regional sobre la Integración -
de la Mujer al desarrollo, tal evento se realiza en la Habana 
en éste se establecen los ejes rectores prioritarios que per
mitirJn tal objetivo: Destaca~ entre otros: elevar los nive
les de condicionantes sociales y educativos y capacitar a las 
mujeres p;ra el trabajo. En Venezuela, 1979 se realiza la Se
gunja ~onferencla Regional, en ella se evaluaron los logros -
o~tenidos hasta el momento, pero son más ruidos que nueces, -
entre Julio de 1977 y Diciem~re de 1980 la CEPAL solo había -
destinado a los programas reglooales, subregionales y nacion~ 
les 587.145 dolares. En contraposición, hay paises como Méxi
co, en el que participan organismos internacionales -PNUD, -
FAO, UNICEF, OIT, OPS - con un presupuesto igual al asignado
ª la CEPAL para toda la A.L. 

En la implementación continental de los proyectos cepali-
nos tendientes a incorporar a la mujer al Desarrollo, caoe h~ 
cer la siguiente reflexión. En todos los pro~ramas se afirma
un supu2sto: modernización-desarrollo, qué significan estos -
términos?. ambos se construyen sobre la noción de progreso, -
connotan literal e hist6rica~ente un ''deb~r ser 11

, un objetivo 
a alcanzar una meta prefijada e ineluctable, en suma un mode
lo. Corno en todo modelo se produce una deshistorizaclón, al -
suponer la repetición de estadios que conducen al mismo punto 
teóricamente éste se instala en el idealismo al pretender bo
rrar las particularidades de cada formación social, su lectu
ra del desarrollo en A.L. lo observan en parámetros como: au
mento de la población urbana y concomitante disminución de la 
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concentrdclón de Ja fuerza de trabljo en el campo, reducclón -
de la tasa de natalidad, incorporación de Ja mujer al mercado
de trabajo. 

El desarrol Jo se declara ,1or medio de una medición de los -
sigulentes items: P.N.B., salud, educación crecimlento demogr! 
fico, urbanización etc. a través de estos intentan comparar a
un pats '1 tercermundist3 11 con los patses industrializados. Es
ta vara unlversal indica que tan cerca o lejos se estA del "p~ 

ralso-desarrollo 11
• 

Para el caso femenino in:orporarse a la modernizaci6n supo
ne cambios en los roles tradicionales que le han sido asigna-
dos: maternida:!, sexualidad, trabajo dom~stico. Estos cambios
se sueltan por su ingreso 31 mercado de trabajo como asal•rla
da, la mujer vive su relación laboral en un doble aspecto: de
efectiva Independencia económica por una parte, y da encadena
miento sujeción al mismo proceso de trabajo: el trabajo dom~s
tlco y el trabajo asalariado. 

El discurso de la modernización interpela a las mujeres la
tlnoame~lcanas para que asuman una vida Igual a la del hombre
sin dejar de desempeñar el rol fe~enino tradicional. La exige~ 

cla del desarrollo significa para las mujeres, caminar escind! 
das, por ejemplo, competir en el mercado de trabajo sin descu! 
dar l·a casa o continuar en la ideolog!a de la maternlda:I. El -
discurso del des•rrollismo ha propuesto u1 modelo de mujer que 
Ignora sus formas de participación y lucha en A.L. en contrap~ 

slción a sus supuestos se ha construido el discurso feminista
su mérito co~o dice Ana Soja, estriba en haber elaborado una -
nueJa moral al interior d• la cultura patriarcal. La perspect_!. 
va feminista supone asumir un proyecto nuevo de vida, exige -
cambios profundos en las valores dominantes, una verdadera re
volución cultural: redefine ro_les que la sociedad actual asig
na al hombre y a la mujer tanto en Ja vida familiar com•J en Ja 
vida pública; el Jo afecta pues al sistema edu•:acional, a las -
org3nlzaciones populares y al propio sistem• politico. Por eso 
la autonomia d•l moJimlento feminista se funda en la especifi-
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cidad propia de la lucha de las mujeres 1• 

Los Avatares del Movimiento Feminista en América latina 

No se pued? hablar del movimiento feminista en América latina, 
por que no lo hay lo que hay son paises con un desarrollo poll 
tico y social espec!f ico, en el cual las mujeres se insertan -
de acuerdo a su pertenencia de clase. La lucha de la .guerrlll! 
ra salvadoreña no tiene que ver con la de la feminista de Sao
Paulo, en realidad tiene y no tiene que ver. Es justamente en
ese punto de unión, en esa lucha por encontrar un luga~, tener 
una voz que se oiga, adquirir una identidad, donde las mujere; 
son la mujer. 

América Latino no es un todo homógeneo, por tanto no es po
s !ble pensar la lucha de las mujeres latinoamericanas desde la 
perspectiva de "pals desarrollado", las luchas son distintas -
da acuerdo a las diferentes situaciones pol!tlcas y son las -
propias mujeres en los distintos espacios donde se mueven, las 
que encuentran las formas especificas de hacerlo: mujeres po-
bladoras nucleadas alrededor de problemas tan fundamentales c2 
mola salud, vivienda, volencia cotldiaia; mujeres que desde -
sus sindicatos van consolidando una participación que incluye· 
sus demandas como trabajadoras y como mujeres; campesinas que
lnlc ian un proceso je organización propio al interior de fede
raciones y organismos de su sector; trabajadoras del hogar que 
lucha~ por sus derechos a través de sindicatos y aso:iaciones; 
mujeres de partidos politices que cuestionan su rol al inte--
rior de sus organizaciones; mujeres agrupadas alrededor de los 
d·~rechos humanos avanzando en Inéditas formas de lucha y P·lrt.!_ 
cipación. 

"En América Latina l' lucha de la mujer se integra a toda -
su condición de explotación económica, polltica y cultural de
nuestros pueblos, en este sentido la lucha no puede ser ni re! 
vindicativa, ni individual ni contra los hombres. Se trata de-

1Bo:Jotá: Prirrer Encuentro Feminista Latirnarericano y del Garil:>o, Bgletln !SIS, f.b. 7, -
Septiemre de 1981. 
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una lucha por la lib2ració1 de los pueblos, contra el imperia· 
lismo, las 1ictaduras y la'explotación de las burgues!as nací~ 
nales, pero que además, simultáneamente, trabaje sobre la con
dlción espe=lfica de la mujer, sabre su explotación ¡ opresión 
dentro del sistema capitalista patriarca1• 2 • 

La presencia histórica de las mujeres latinoamericanas en -
los distintos planos de lucha laboral, politice y social no -
nos per1nite dar cuenta de manera untvoca de su participación.
como tampo:o podemos privilegiar una lucha de mujer por sobre
otra. No es "mejor" la feminista que pelea pre~udida de todo -
un bagaje e •nceptual que la mujer que lo hace desde su :entro
de madres o la que empuña un fusil, de la que da vueltas a una 
plaza exigiendo una respuesta frente a la desparlción de un -
ser querido. No son mAs heroicas unas qu~ otras, pensamos que
todo intento por trascender la problemAtica personal, indivi-
dual para propugnar una plataforma de lucha que signifique el 
autoconocimiento y el de otros es una lucha justa. 

El objeto de este apartado no es desarrollar todas y cada -
una de las distintas formas de lucha en las que ha intervenido 
el género femenino a lo largo del territorio latinoamericano.
es mAs bien exponer, la situación común, de opre;ión y explot~ 
ción qu2 las caracteriza en esa cultura patriarcal predominan
te en nuestro continente. Asimismo, pretendemos dar cuenta, m! 
diante la reflexión en algunos paises, de los avatares a los -
que se ha enfrentado la construcción y desarrollo del movimien 
to feminista. 

La lucha por el sufragio: batalJa comón de las mujeres latinoa 
mericanas. 

Una batalla común que emprenden las mujeres de A.L. en ~amen-
tos diferentes y bajo distintos ritmos es la lucha para la ob
tención del derecho al sufragio, algunos ejemplos nos ilus-
tran: 

Es en Argentina a principios de siglo donde apareceran los
primeros movimientos de mujeres en el continente, su explica-
ción la hallamos en la influencia de corrientes migratorias e~ 

2cahril, Sara. "Las luchas a, las MJjeres", Rev. KD E YU, latinoam2ricano, No. 34, marzo -
abril Caracas, l~. ---
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ropeas (en Europa a finales del siglo XIX Ja lu~ha por el su-
fragio femenino era una polémica candente). Para 1900 se orga
niza el Consejo Nacional de Mujeres Argentinas y una década 
después convoca a su Primer Congreso; En Uruguay en 1916 se º! 
ganiza tamoién el Consejo Nacional de Mujeres que ademas de e~ 
prender la lucha por Ja obtención del voto. funcio10 coma cen
tralizador de organizaciones femeninas; en México tras el pri
mer tercio de este siglo, en el sudeste del pals "Las Ligas de 
Orientación Femenina• exigieron reparto agrario equitativo pa
ra ambos sexos, derechos sindicales, protección a la maternl-
dad, consiguieron ademas implantar en la región el derecho a -
votar y ser votadas; en Cuba en 1914 se forma el Partido Naci~ 
nal Feminista que planteo Ja iguald1d polltlca y para 1925 se
conformó Ja Federación Nacional de Asocia:ionec. Femeninas que
emprendió campañas para la creación de escuelas y por Ja educ~ 
ción; en Brasil en 1922 la lucha sufragista adquiere un gran -
impulso con el surgimiento je Ja federación Brasileña para el
Progreso Femenino (FBPF) y no es sino hasta 1934 cuando quedd
incorporado en Ja nueva constitución al derecha al sufragio. -
En paises cooo Perú (1955) y México (1953) el "otorgamiento" -
del derecho al voto femenino lleva fines eminentemente electo
reros, se dio legalidad a una vieja lucha femenina en el mame~ 
to que fue preciso legitimar a los gobernantes. 

La batalla de las mujeres por Ja conquista de derechJs poll 
tlcos, civiles y laborales es común en América Latina durante
el primer tercio de este sigl~ en ellas quedan establecidas -
sus conquistas legales, pero una vez obtenido estos objetivos
dentro de los morcas permitidos por la legalidad dominante, -
las organizaciones de mJjeres se disolvieron sin dejar huellas 
oi arraigo de lucha en nuestras sociedades. 

"Durante Jos años treinta en casi todos los paises hay un -
derrumbe económico. La crisis mundial, con Ja r~percuslón de-
sastrosa que tuvo en las econom!as primarias y exportadoras -
dio lugar a soluciones pollticas que buscaban controlar el de~ 

contento popular. En aquellos paises donde se implantaron dic

taduras férreas, las mujeres no pudieron participar, en los --
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paises que dieron soluciones democrAticas o populistas las mu
jeres estuvieron presentes" 3 • Tal es el caso de pals~s como M~ 
xico que mediante el impulso cardenista de las organizaciones
de masas se crea al Frente Unico Pro Derechos de la Mujer ---
(1934); Puerto Rico en los años treinta " •.• encontramos a las
mujeres en la calle organizando huelg•s, participando en los -
sindicatos y haciendo campañtls tanto en zonas rurales como en
las urbanas 114 ~ 

Es importante reflexionar hasta aqul que las luchas especi
ficas que emprenden las mujeres eo A.L. si bien dan cueota en
los distintos escenarios del continente de la existencia de m~ 
jeres feministas, esto no significa que su presencia al mismo
tiempo genere movimientos amplios y organizados, con un proye~ 

to polltico de mediano plazo" ••• las lmAgenes mAs generaliza~

das fueron las de organizaciones elitistas despolitizadas. Ell 
tistas, en cuanto sólo las mujeres de cierta condición social
y con posibilidades materiales e intelectuales de participar -
en la vida nacional -mAs allA del mundo doméstico- han sido -
las que realmente cue5tionaron su coodición desde el punto de
vista especifico de la mujer. Despolitizadas, porque la parti
cipación de la mujer se planteo al mArgen de otros sectores s~ 
ciales postergados, sin tratar de ubicar la problemAtica feme
nina en una interpretación social global que trascendiera la -
división de la sociedad en clases" 5 

En Argentina sin embargo, el movimiento peronista femenino
bajo el liderato de Eva perón, constituye una situación parti
cular. A través de su triple condición de ministra de Estado.
esposa del presidente y llder carismAtica su llamado a lp par
ticipación de las mujeres tuvo una rApida respuesta. 

Las principales demandas, derecho polltlcos, cambios en la
legislación civil y del trabajo ampliación de la seguridad y -
tos servicios de bienestar social fueron atendidas, lo que pe! 
mitió crear un organización a nivel de base de gran extensión· 

3Sefcrovich Sard, "ITTérica Latina la rrujer en la Lucha", R:ev. FEM, vol. llJ, tti. 12, Ene-
ro-Febrero 193'.l, l'éxico, o. 8. -

'i>aredes Q. izaguine M. et. al. "Partici1:nci6n de la 11Jjer en ITTéric• Latina y el Cilribe", 
LNICEF, Santiago 1975. 

~lderia M3., Bartiieri T. 0,19.iell M. et al. "Argentina, Chile, Urugua¡: Las f'Ujeres ·Jn -
º"safio para la lzc¡.Jie:'da", en~ vol. lll tti. 12 Enero-febrero 1900, f'éxico pAg. \6. 
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11 
••• Evita tomo banderas feministas-en metas y disc11rso- read! 

cuandolas a objetivos del movimiento justiclalista. As! movi
lizó a las mujeres de los sectores populares y medios con el
fin d·~ d•.shacerse del releganiento a segundo plano al que se -
ha confinado a la mujer. Pero a la vez subo•dinó el movimine~ 
to y la organización de las mJjeres al liderato de Perón, es
declr a la gula y conjucclón· de un varón, por lo d2m~s su es
poso, es as! que en el decorrer del reglman peronlsta y hasta 
su calda en 1955 las mJjeres argentinas accedieron a un nivel 
alto de participación en la vida n3clonal, en calidad y núme
ro6. 

Un a~onteclmiento histórico de gran trascendencia ~ara el
continente latlnoamerl~ano es sin lugar a dudas el triunfo de 
l• revolución cu~ana.Alste secundó la ola revolucionaria, el
planteamiento de nuevas estrategias pa•a la revolución A -

partir de e;te acontecimiento se desencadena en latinoamérlca 
la década de la esperanza en el cambio social, tal e5 as! que 
los últimos veinte años son marco en muchos paises, de la in
surgencia de luchas pop~lares que cuentan con la participa--
clón de las mujeres. Algunos paises constatan este hecho. 

"Quisiera tener 45 años para ya no tener m~s hijos•~ Las muj~ 
res en Bolivia .. 

En 3olivia han existido desde hace mucho tiempo organizacio-
nes de amas de casa, mujeres de mineros, que han luchado no -
sólo por la liberación de los presos politices, sino que se -
han integrado a la lucha de la clase obrera sin embargo, a pa.!'.. 
tir de 1961, al agudizarse la magra situación económica de -
los trabajadores d•! las minas, se acentúan los movimientos PE. 
pulares de protesta, se producen nuevas modalidades de lucha
dentro de las cuales se puede señalar la acción femenina, ---
1' ••• es el caso d~ las mujeres mineras que individJalmente in
tentaron formular reclamos que al ser rechazados impusieron -

61bidem, p. 17. 
7Testinmio de um coleo a de barrios po;x¡lares, en Bolivia. 
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en ellas la necesidad imp~riosa de una organización para en-
frentar di gobierno y a S• ap3rato represivo. Dicha organiza
ción cristalizo en una huelga je hanbre que consiguio e\ apo
yo y la solidaridad de los sectores obreros y universitarios, 
logrando su·; o~jetivos inmediatos que fu:ro1: la liberación -
de sus campaneros y la reposición salarial. A partir de este
h~cho surgen los Comités de Amas de Casa en las minas nacion! 
!izadas de Siglo XX y Catavi, las que se integran a la Federa 
clón de Mineros y a la Central Obrera Bolivia1a (COB). 8 -

De los Comités de Amas de Casa surge11 otros grupos uno de
el los es la Unión de Mujeres Bolivianas que logró atraer a -
nuevos sectores femeninos: fabril, campesino, minero y univer 
sitario, el objeto era conformar un frente amplio ie mujeres, 
dada su amplia pasibilidad de convocatoria, no obstante, la -
Unión fue sectarizada por algunas corrientes que planteaban -
que la liberación de la mujer sólo se dar~ cuando se alcance
la jictadura del proletariado y la sociedad sin clases, cami
no par el cual se nieg• cualquier lucha reivindicativa que -
permita precisamc-nte la incorporación fo la mujer en la lucha 
por el social is:no. 

Cabe hacer notar que los momentos pol!tlcos en los que .el
mavimtento obrero boliviano presenta u~ reflujo en su lucha -
so:ial, surgen los movimientos de mujeres com0 son: los Comi
tés de Amas de Casa de las Minas, la Federación de Mujeres -
Campesinas Bartolina Sisa, Clubes de Majres y Comités de Amas 
de Casa de Ba-rios Populares estos parecieran ••• ser la expr~ 
sión do la ciase y uno de los instrunentos de la lucha do los 
explotados, constituyéndose en el pulmón a través del cual -
respird el movimiento popular. La combatividad de los Frentes 
de Masas de Mujeres lo han demostrado. En éstos se piante• -
qu: la lucha por las reivindicaciones femeninas es parte in-
des! igable a la lucha del movimiento o~rero y popular por la
liberación 1acional y social, siendo u1a de sus tareas primo~ 

8 Uriosti, Diana. "llolivia: las 1'\Jjeres Mineras e1 la Lucha", en .Ql!l'!J.',S.FEMlNISTfü..,.-
(Faninisro y Sectcres PopJlare; e1 ~rica Latina), ed. El'AS, Clll-l"l, ID1, l'AS, CEM, COVN3, 
APIS, M!xico 1961. p. Z1. 



41 

diales la de despertar en la grao masa de mujeres una concien
cia social que permita la co~prensión je 1u carActer de explo
tadas al interior de esta s0ciedad y que ademas incorpore .11 -

conjunto del movimiento popular las reivindicaciones de las m~ 
jeres en las luchas por el sociel ismo y la destrucción del si! 
tema capitalista. 9 

De movi.miento feminista en Bolivia no se puede hablar, aun
que los contenidos se expresan claramente en el trabajo de al
gunas instituciones, que trabajan con •ujeres de barrios popu
lares. En Bolivia como en otros paises de América Latina el m~ 
vimiento feminista cobra expresión en algunos sectores de la -
clase media, vinculados a la izquierda. El campo de acción es
principalmente la Paz y Chochabamba, con lo que asumirA un ca
rActer regional. "por el momento es impensable que en el orle! 
te boliviano se geste por ejemplo una coordinadora de la mujer 
como en la Paz, debido principalmente a que los rasgos patria! 
cales en la cultura oriental son mas acentuados•. 1º 

Si bien en Bolivia se ha abierto una pequeña brecha para h! 
blar de feminismo y mujer, su proceso ha sido lento y dispare
jo, ésto aunado, a la recesión económica, que ha tenido los -
efectos conservadores de acentuar mAs los roles tradicionales
de la mujer para la sobrevivencla de su familia, son aspectos
que en su conjunto dificultan su desarrollo. 

El feminismo en Brasil: •se organizan las mal amadas•. 

Brasil es otro de los paises de nuestro continente en que la -
lucha social de las mujeres presenta una larga historia una
caracterlstlca que hace al movimiento de mujeres presentarse -
al exterior como un movimiento unánime es 11 

••• considerar el mo 
vimiento de liberación de la mujer como parte de la liberación 
total de la sociedad, sin despreciar con esto la autonomla que 
debe tener el movimiento en cuanto lucha por los problemas -

9Lasema Ma. Ktn:lar Grldv!a. "Bolivia l.Q1 Pl.Q'lto de vista" en Rev. FEM vol 111, tb. 12 Ene
ro-Febrero, 1900, ~ico. 

10Ib!dem p. 31 

llProserpio Renata, Costa Alice. "Brasil: se Organizan las mal amadas'', Rev. mi, Vol 111 
No. 12 Enero-Febrero 1900. 
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especificas de la mujer es prioritario en la lucha social que 
desatan las mujeres del Brasil , ésta caracterlstica ha deter
minado que el movimiento feminista haya sufrido todos los re
trocesos y avances del movimiento general de la sociedad. 

En la necesidad de sintetizar, podemos trazar una linea d! 
visoria en.el movimiento feminista en este siglo que va de su 
comienzo en 1922 hasta 1964 (año del golpe militar) y luego -
1975 cuando resurge. 

En 1922 se funda la Federación Brasileña para el Progreso
Femenino (FBPF), formada casi totalmente por mujeres burgue-
sas vinculadas a los movimientos feministas norteamericanos. 
Sus luchas centrales se dieron por el Sufragio femenino y el
trabajo. En 1949 surge la Federación de Mujeres de Brasil que 
lucho por reivindicaciones especificas sobre la condición de
la mujer, a través de esta instancia se impulso una amplia m~ 
vilizaci6n que propugnaba por: la defensa de recursos natura
les, por la nacionalización y control estatal del petróleo, -
contra el alza del costo de la vida. 

"Durante el mandato de Juscelino Kubitschek (1956-1961) el 
feminismo brasileño sufre un duro golpe presionado por grupos 
empresariales y señoras de la burgues!a, Kubitschek prohibe -
el funcionamiento de las asociaciones feministas• 12 No obstan 
te, en 1960 se funda la 1 iga femenina de Guanabara inicifodo
se un periodo de florecimiento para las luchas feministas !,

pero en 1964 tras el golpe militar, los grupos feministas, jun 
to a los sectores populares, son desmovilizados y desarticul~ 
dos. 

A partir de 1973 con el resurgimiento del movimiento popu
lar (que se expresa a través de huelgas de resistencia en los 
sectores populares, movilizaciones del sector obrero metalur
gico por mejores salarios y por una autonomla y libertad sin
dical, la clase media se une a la lucha por la libertad demo
cratica y amnistla pol ltica a todos Jos presos), resurge el m~ 
vimiento feminista con una postura mas elaborada en relación-
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a los problemas especificos de la mujer: cuestiona el papel -
tradicional de la mujer en la relación familiar, rechaza la -
tradicional división del trabajo basada en los sexos y la !u-
cha por un cambio en las relaciones sociales en las que consi
dera la mujer tiene un papel fundamental. 

1975 marca un momento importante en el movimiento feminista 
en tanto surge el Centro de Desarrollo de la Mujer Brasileña -
con sede en Sao Paulo y el Centro de la Mujer Brasileña en Ria 
de Janeiro, en estos Centros se hacen estudios sobre salud ma
ternal, educación y trabajo femenino investigaciones que gene
ralmente son realizadas en las colonias obreras de la perife-
ria de Sao Paulo. A partir de éstos, surgen centros en casi tE_ 
do· el pals, unidos entre si por dos publicaciones feministas -
-Brasil Mulher y Nos Mulheres- 13 y por luchas similares en re
lación con la liberación femenina y problemas especificas de -
la lucha de la clase obrera. 

Un espacio de lucha en el que la mujer brasileña ha sido -
protagonista fundamental han sido las comunidades de base 14 -
las movilizaciones que se verifican en Sao Paulo en los Glti-
mos cinco años muestran que la participación de las mujeres ha 
sido de las m~s distinguidas, en las reivindicaciones locales
por guarderlas, puestos de salud, agua o mejoras en el servi-
cio de transporte. 

13erasil Mulher (1975) órgano de divulgacim del novimimto farenirn por ITinistia, plantea 
qJe la finalidad del periódico es pro!D'ler y di\'Ulgar las luchas feminsitas a talJs los secto 
res populares de la sociedad. -
El Nós Mulheres (1975) se caracteriza por ser ui periódico emirentarente feminista al plantear 
en su editorial "Pens111Ds que N6s Mulheres, debaTDs luchar para prepararnos, tanto caro los -
tmílres para enfrentar la vida, para terer el derecho a la realización ••• q.Eremos, por tanto, 
guarderla; y escuelas, lavanderlas colectivas restaurantes populares, para poder junto cm los 
tmílres asumir las responsabilidades de la sociedad ... ttis Mulheres cµireros junto cm los han 
bres luchar por una sociedad <Iés justa ... y por eso ro separ111Ds la lucha de la IT11Jer de la !U 
cha de todos los lmbres y mujeres, por su anardpacim". -

14organizaciores apoyadas por la iglesia progresista en el continente '1-E CObran su exp~ 
si6n en las ccnunidades eclesiales de base ro solo e~ presentes en alg.ms regicres del Bra 
sil, sino tarbién en B.Jatarala, el Salvador y algunas partes de M§xico. -



44 
Ja participación de mujeres de obreros en movimientos 

sociales y organizaciones voluntarias en Sao Paulo es poco c~ 
mún, se puede decir de Ja mujer de Ja periferia que su campo!'_ 
tamiento frente a Ja realidad polltica social externa a su h~ 
gar se caracterizaba sobre todo, por Ja apatla y la aliena--
clón. Para ella Ja formación en comunidades de base represen
tó una participación única de participación sociaJ• 15 

En el seno de Ja clase obrera Ja participación de las muj! 
res en las movilizaciones de masas ha sido creciente. A par-
tlr de 1978, Ja lucha contra la discriminación de Ja mujer en 
el trabajo empieza a movilizar a contingentes de asalariados
en Sao Paulo, el sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo y
Oiadema (1978) constituyó un escenario dentro de las luchas -
de las mujeres brasileñas en Jos últimos años, las mujeres -
con,tltuyen Ja mayorla de oposición sindical en el Sindicato
de trabajadores de Ja Industria del vestido, las empleadas d~ 
méstlcas han Impulsado {como un México) una Asociación de Em
pleadas Domésticas en Sao Paulo con 1500 socias sus reivindi
caciones especificas son jornada m~xima de 10 horas, pago de
horas extras, salario minimo, descanso semanal, fondo de ga-
rantla por tiempo de servicios, salario y derecho a Ja sindi
callzación. 

Finalmente en 1979 la participación de las mujeres en el -
movimiento de masas se hizo sentir de forma importante y cre
ciente en Jos diversos frentes de lucha {movimientos contra -
la carestla, por Ja amnlstla, huelgas importantes de indus--
trla y sectores de servicio); las mujeres propusieron las si
guientes iniciativas: a) participación de mujeres y grupos f! 
minlstas en las elecciones legislativas apoyando candidatos -
populares; b) Primer Congreso de la Mujer Metalúrgica de Sao
Paulo (1979): c) Encuentro Nacional de Mujeres (1979) que vi
no a reforzar la necesidad de unidad de acción del movimiento 
feminista y dar pie para Ja construcción de un Frente de Muj! 
res con mas de sesenta organizaciones femeninas. La tendencia 
frentista parece convertirse en Ja respuesta adecuada que han 

15rrcse,,,io Renata, Al ice Acosta:" Brasil: se organizan las rral arradas" en Rev. FEM, 
Vol. l!l, f'l:J. 12 Enero-Febrero J!l'l:J, p. 35. 
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encontrado las mujeres para participar con las organizaciones 
populares y atender a su demandas especlf icas. Este hecho no
solo esta presente en Brasil y México sino también en Bolivia 
donde los partidos pollticos han organizado frentes de mujeres. 

En la trayectoria de !u:ha de las mujeres de Brasil, pode
mos encontrar algunas similitudes con respecto ' !a lucha so
cial que han emprendido las mexicanas; tenemos por ejemolo, -
que una de las grandes dificultades a las que se enfrentó el
desarrol lo del movimiento feminista en Brasil, co110 en el ca
so mexicano, es el prejuicio al!mentacio por un tipa de criti
ca que retrata a la feminista como un tipo de mujer 1 mal ama
da', sin encantos femeninos cuya expresión se expresa bajo la 
forma de envidia a los hombres a los cuales en el fondo pre-
tende imitar. A esta critica se unen los temores de que el -
feminismo separa a las ~ujeres de los hombres afectando la ª! 
monla conyugal y la unidad de Jos sexos en el desarrollo de -
objetivos comunes. Muchas veces sectores de Ja propia izquie! 
da amplian el coro de criticas y prejuicios agregando nuevos
adjet!vos son las 'feas', 'disociadoras del proletariado', P! 
queño burguesas, etc. 16 • 

Otra caracterlstica del movimiento feminista brasileño co
cQn al mexicano es el orig~n de clase pequeño burgués de sus
activistas, "La lucha de la mujer brastleña contra la discri
minación y por sus derechos, a pesar de haber registrado pro
gresos notables todavla se encuentra en sus inicios. La movi
lización parece haber interesado, en ciertos sectores, a un -
núm.:ro reducido de mujere~'17 . no obstante, las feministas br!!_ 

si leñas y mexicanas han enfatizado en la necesidad de exten-
der y ampliar la movilización a las obreras campesinas, amas
de casa, sensibilizarlas a causa de la emancipación de la mu
jer y, a nivel mAs general, a la causa del proletariado. 

Para la década de los ochenta la tarea bAsica a nivel gen! 
ral del movimiento feminista es co1tribuir a ampliar, articu
lar y consolidar la oposición en Brasil para la derrota defi
nitiva en la dictadura. 

16PrCJserpio R. fm Al ice, ibi0011 p. 38. 
17Macllado Borges Celina. 'Movimiento de M.Jlheks ro Brasil", en Jornadas feninistas, q:¡. 

cit. p. 19. 
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La lucha por la sobrevivencia: la lucha de las mujeres en Perú. 

Son diversas las expresiones de protesta contra las múltiples
formas de opresi6n sexual que las peruanas han desarrollado a
la largo de la historia de su pals, el aporte de su participa
ci6n esta siendo recogido por investigadoras feministas intere 
sadas en dar una nueva lectura a la historia peruana. 18 -

Con el arribo del gobierno populista de Velasco Alvarado -
(1968-1975), en Perú comienzan a surgir un conjunto de instit~ 

clones y grupos interesados en abordar la problematica de la
mujer, entre ellos; La Uni6n de Mujeres del Perú ligada, a la -
Federaci6n democratica Internacional de Mujeres, el Centro Fe
menino Popular; Movimiento Promoci6n de la Mujer, Grupo de Tr~ 
bajo "Flora Trlstan", Movimiento de derechos de la Mujer, la -
Comlsi6n Interamerlca de Mujeres. El surgimiento de estas Ins
tancias organizativas en algunos casos, se ve estimulada por -
la polltica estatal hacia la mujer, en 1973 el gobierno crea -
un Comité Técnico de Revaloraci6n hacia la mujer, Instancia, -
que se convirtl6 en el principal núcleo estatal de coordina--
cl6n de los diferentes grupos de mujeres, en 1974 surge tam--
blén el Consejo Nacional de la Mujer Peruana (CONAMUP). En ca~ 

traposlcl6n a los principios y demandas que sustenten estas o~ 
ganizaciones estatales, surge en 1973 Acci6n para la Mujer Pe
ruana (ALIMUPER) organizaci6n que impulsa las primeras manife~ 
taciones de protesta contra los concursos de belleza, son las
primeras en reivindicar el derecho a la mujer de controlar su
cuerpo y a demandar la despenalizacl6n del aborto, lo que les
costo la burla y el escarnio tanto de hombres como de mujeres. 

No es sino.hasta 1978-1979 cuando nuevos grupos se atreven
ª escapar de las tutelas Institucionales y afirmar su existen
cia auton6ma apareciendo en la escena pública grupos como el -
Movimiento "Manuela Ramos 11

, el Movimiento de la Mujer en la L~ 

18ra!anino Roclo, Vargas Virginia, "La realidad peruana y la situaci6n de la mujer" En Jor
nadas Feninistas (Feninisro y sectores Populares en l<rérica latina). ed. El"'5 CI[}llll GEM.-= 
l'J'ts Péíüco. !\ID. p. 204. 
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cha, el Frente Socialista de Mujeres "FLORA Trlstén" este Dlt! 
mo grupo ha marcado una amplia presencia en organizaciones po
pulares, en tanto, ha impulsado una labor de conclentizacl6n y 
organizaci6n polltlca con las mujeres de los sectores popul~ 

res, su trascendencia la observamos al revisar la lmportancla
que han adquirido en los últimos años los movimientos urbano -
populares. 

El interés del Centro Flora TrisHn de ~bocar su trabajo PE. 
lltlco en las mujeres de los sectores populares estriba: " ••• en 
sentido estricto solo las mujeres de las clases populares y -
subalternas campesina pobladora, y clase media asalariada- es
tén doblemente explotadas como mujeres y como clase. Oe ah! -
que el Centro sin desmerecer a la mujer en su conjunto prlvile 
gie el acercamiento a la mujer de las clases subalternas" 19 D~ 
sarrpllar una identidad reconstruir una memoria histórica ca-
lectiva que permita tener un espacio de acci6n y voz mediante
una posic16n de trabajo, denuncia, y lucha permanente son los
ejes de lucha que el Centro apoya en la investigación, difu--
si6n, documentaci6n y educación :popular. 
" ... con el surgimiento de los pueblos, jovenes se crea también 
un Importante trabajo de organlzacl6n estructurado en base a -
la, posesi6n de lotes con el objetivo de obtener titules de -
propiedad. En este esfuerzo participan masivamente las mujeres 
que se transforman as! en protagonistas de importantes luchas
por la titulaci6n de servicios de agua y luz y, posteriormente 
irrumpen en diversas modalidades organizativas para enfrentar
problemas de alimentaci6n, salud y educaci6n•. 2º 

La lucha por la sobrevivencia, contra la carestla (igual a
la que motiva salir a la calle, a las mujeres, de nuestro pa!s), 
es una de las principales batallas que emprenden las mujeres -
peruanas durante los años ochenta, su. lucha ha dado lugar a d! 
versas formas de organizaci6n entre las que destacan ademés de 

¡glbidan. p. 209. 
20una de las estrategias de sobreviven::ia pn:pagadas en l'Uérica Latina ha sicb la cptimi

zaci!':n de los pocos ingresos, a través de caredores ¡;q::ulares, ollas CO!UleS, carpreas en co 
llÚl. Perú y Chile srn los paises coo ooyor desarrollo, y riq.ma en este tipo de estrategias 
de sobreviven::ia. 
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los Comedores Populares, los Comités de Salud, el Programa del 
vaso de leche, las Organizaciones para el Desarrollo Comunal.
Al mismo tiempo,en estas instancias organizativas no sólo se -
debate la sobrevivencia en el sentido material, también la ca
lidad de las relaciones humanas resulta importante., los temas 
del naltrato, de sumisión a un ejercicio arbitrario de Ja aut~ 

ridad, la búsqueda de una maternidad voluntaria y de nuevas r! 
laciones con los hijos, son compartidos por las integrantes, -
que recién empiezan a generaralternatlvas a los mismos. 

Una experiencia rica que han desatado las mujeres peruanas
en la lucha por la sobrevivencia son los comedores populares. 
A partir de 1976 hay un gran auge del movimiento popular peru~ 
no, se dan grandes movilizaciones y estallamientos de huelgas, 
los trabajadores y sus familias, los maestros y los padres de
famllia se unen para conseguir alimentos, para cocinar y para
comer en comCrn: a esto se le llama "olla común" y se caracter! 
za por ser atendida principalmente por mujeres. En 1978-1979 -
se crearon los principales comedores populares en las zonas e~ 
tremas de la ciudad de Lima, en el Cono Sur y Norte, zonas do~ 
de vive la mayorta de la población urbano pobre. Estos comedo
res empiezan a ser apoyados primero por la iglesia después por 
los grupos de apoyo, por partidos polltlcos y finalmente reto
mados por el gobierno quien les da un sentido diferente. No 
obstante, a partir de los diferentes apoyos o subsidios que r! 
ciben los Comedores Populares estos pueden dividirse en dos ti 
pos; los autogestionarlos y los dependientes, los primeros son 
aquéllos que a pesar de recibir subsidios o algún tipo de apo
yo son autoorganizados, autodirigidos y autoadministrados, por 
las mujeres desde una perspectiva autónoma y democr~tica, los
dependlentes, son aquellos que reciben apoyos o subsidios de -
alguna institución civil privada o estatal y son dirigidos por 
éstas. 

Un sector de mujeres que en los últimos años ha cobrado un
papel relevante son las campesinas del Peru " ••• las mujeres -
campesinas se han transformado en el soporte de la vida fami--
1 iar en los momentos demigr~i6n masculina igualmente en las si 



tuaciones de violencia qu~ 9asolan a las zonas andinas donje se 
eofrentan los integrantes de 'sendero luminoso' y las fuerzas
armadas. Cuando marido hijos e hijas son victimas, la mujer se 
constituye en el principal vocero de denuncia y demandas res-
pecto a los derechos human0s• 21 

Las organizaciones de mujeres han aumentado en Jos últimos
anos, lleg~ndose a conformar co~islones femeninas en las prin
cipales Confederaciones. La combatividad que caracterizd a las 
mujeres del campo haya su explicación en Ja importante partic! 
paci6n que tuvo en las invasiones de tierras en la década del
setenta en el sur andino, ocupando lineas de combate de prime
ra linea. 

En el sector productivo, también ha destacado, la lucha so
cial de las mujeres, muchas veces acompanand3 a sus espasos c~ 
mo las mineras o esposas de pescadores, o mujeres del gremio -
textil y de calzado. Las mujeres que realizan comercio ambula~ 
torio han demostrado en las manifestaciones callejeras su cap! 
cldad organizativa. 

"La participación de las ~ujeres en estos diversos niveles
(campo, ciudad, colonia) ha democratizado ciertas formas de -
ejercicio del poder, ha cuestionado con su pr~ctlca ideas ~a-
chistas que niegan su participación. ·Parte de estos cambios c~ 
rresponde a los movimientos de mujeres y al movimiento femlnl~ 
ta que se enraiza en los sectores populares planteando •I pro
blema especlf lco de Ja mujer y motivando un ~ayor cuestiona--
miento sobre su roi.• 22 

Actualmente las mujeres intervienen en marchas, mitines, -
huelgas de hambre, toma de locales, estos oechos sin lugar a
duda constatan su presencia, acrecientan sus aprendizajes. Es 
mediante el aumento de sus interacciones, del contacto con -
otras mujeres: Ja posibilidad de pensar y actuar colectlvame~ 
te, de compartir compromisos y establecer coordinación con -
otra; organizaciones (iglesia, comunidad, organismos estata-
les, privados); de expresarse y expo~er sus problemas, de de
fender sus derechos y fundamentar sus pedidos, como podemos -
observar la intervención social de las mujeres en la escena pública del -
Perú. 

21Palanino R y Vargas V. rp. cit. p. 210. 

22vargas Virginia, "El /l¡lorte", c'e la Rebeldla ele las l·\Jjeres" en J:lmadas Feministas (Fe 
minisno y Sectores PopJlares en krérica Latina). ed. EMO.S, ClrwL, CEM, M'\5, Cbl, Co\IAG. N'I5 
M?xico 1987. p. 217. 
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Las Mujeres en Lucha a pesar de los militares: Argentina, Chi
le y Uruguay. 

En el cono sur las mujeres participan en organizaciones politi 
cas desde guerri!leras 23 hasta sindicales, a pesar de la insti 
!ación de las dicataduras militares, la represión y el control 
sistematico de la población en estos paises, la sociedad ha sl 
do capaz de generar formas de resistencia y oposición, entre -
las que destacan por su fortaleza y amplitud las movilizacio-
nes y luchas de las mujeres. 

Las movilizaciones de mujeres llevadas a cabo en defensa y
solldarldad con las luchas de los familiares hombres, han sido 
históricamente expresiones frecuentes de participación masiva. 
En huelgas de mineros, obreros industriales y de Ja construc-
ción las mujeres en tanto esposas, madres e hijas se moviliza
ban: haciendo bateo, sallan a las calles a manifestar, golpea
ban las puertas de los ministerios y del parlamento a modo de
presión sobre las autoridades y patrones para exigir aumento -
salarial, mantenimiento de las fuentes de trabajo, mejoras de
la seguridad social, por Ja libertad de los hombres presos o -
perseguidos etc. es decir por derecho propio, sino por derecho 
fami llar. 24 

Sin embargo, la amplia trayectoria de lucha y combatividad
de las mujeres en los distintos movimientos sociales no nece
sariamente expresa el mismo ritmo en el impulso y desarrollo -
de organizaciones feministas. En Argentina, por ejemplo, sólo
se puede hablar de movimiento feminista a comienzos de la déc~ 
da de los setenta, cuando aparece en el pals la idea de la --
opresión de la mujer, como parte de un movimiento mucho mas a~ 

2\as rrujeres se ircoTl>'l'aron coo entusia91D y decisioo a la locha.en los tres paises en
p.Jñaroo las anms livia.-ias y pesadas, fabricaron explosivos, realizaroo trabajos de inteli-
gercia, aprendieroo y ursaroo técnicas sofisticadas de gierra. ras aún estuvieroo en la -
prirrera 1 !rea de calllate, ejercieroo mm:b a niveles de jefatura, integraron las direcciones 
de las organizaciones en mayor prq:.orcioo qie la corresprndiente en 1TDVimientos y partidos -
poltiicos". en Cuaderros Mln:ha lb. 2 (2a. época). pag 100, f'éxico 1979. 

24caldieri, Barbleri, et. al. "~ina, Chile y Un.9Jay: Las ITUjeres un desafio para la 
iZQJlerda", op. cit. p. 19. 
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amplio de difusión de nuevas ideas y ascer.so de luchas socia-
les. En 1972 La Unión Feminista Argentina es uno de los pocos
espacios de reflexión, educación y difusión de las ideas femi
nistas pero esta experiencia como casi todos los movimientos -
democrAticos del pals es liquidada a partir de 1975. 

Tras seis años de desaparición en el escenario público, el
feminismo argentino, reaparece a comienzos de la nueva d6cada
el surgimiento de diversas organizaciones y la difusión de los 
planteamientos feministas ast lo const~tan, no obstante, 11 

••• 

el feminismo en Argentina es aún extremadamente débil, confor
mado bAsicamente por grupos de discusión y difusión aún fuert! 
mente asignados por el teoricismo, el sectarismo ideológico y
la utilización de un lenguaje elitista que solo ha logrado de
sarrollar escasas experiencias de trabajo con organizaciones -
de mujeres trabajadoras•. 25 

En general puede decirse que diversos sectores del movimie~ 
to feminista han realizado esfuerzos por participar en los mo
vimientos amplios de mujeres, pero su intervención se ha visto 
dificultada no sólo por su limitada capacidad de convocatoria, 
falta de un proyecto pol!ticamente sólido, sino ademAs por la
resistencia de Jos partidos pol!ticos y organizaciones sindic~ 
les a aceptar las demandas y la presencia de las feministas, -
lo que ha tendido a aislarlas y diluirlas dentro del movimien
to general, sin ser capaces hasta ahora de desarrollar pollti
cas coherentes de inserción amplia. 

En Chile después de un fuerte movimiento de emancipación de 
la mujer en la primera mitad de éste siglo y que culmina con -
la obtención del voto, las mujeres se vuelcan, en su mayor!a -
al trabajo pol!tico en los partidos, el movimiento de mujeres
como tal se sumerge, • ••• las mujeres han abierto caminos de -
protesta al resto de la sociedad en momentos de crisis pero -
regresan al mundo de lo privado una vez que la lucha se organl 
za o se resuelve ••• quizA por eso nuestra historia es pródiga
en movilizaciones de insurgencia femenina. 26 

25Argentina, El Femini9TO Trayectoria y Estado Actual, en .mwJAS FEMINISTAS, op. cit. -
p. 12. 

"6pisano M3rgarita, "Chile Algunas reflexiones sobre el novimiento feminista" en .lJmadas 
Feministas, op. cit. p. 103. 
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Tras el golpe militar en 1973, son las mujeres las primeras 
que se organizan en contra de la dictadura, nacen los grupos -
de mujeres en defensa de los Derechos Humanos, en éstos las m~ 
jeres colectivizan sus experiencias hacen emerger un movimien
to de mujeres que inicia una búsqueda de su identidad. 

El feminismo aparece oscuramente en lo público en 1977 y en 
1979 se forma el "circulo de Estudios de la Mujer". En 1983 
una etapa de movilizaciones sociales en busca de una salida p~ 
lltlca democrática para el pals. Las mujeres comprometidas por 
la democracia toman la calle se asumen como movimiento femini~ 
ta con el lema "Democracia en el pats y en la casa 11

• 

El Movimiento feminista chileno a diferencia del argentino
s! ha logrado desarrollar trabajo de organización y concientl
zaclón pol!tlca con las mujeres de los sectores populares, pa
ra muestra basta el impulso de los Tal !eres Integrales Popul!!_ 
res de la Mujer, éstos constituyen espacios donde las mujeres
pueden tener vivencias y libertad de participación, compartlr
Y reflexionar con otras mujeres acerca de su especif tcidad y -

sus problemas. Sin embargo, el movimiento feminista en este -
pals es apenas emergente no ha tenido aún el tiempo de teorl-
zar en el sentido de dar coherencia a los principios y proble
mas expuestos por las mujeres en su actividad práctica, tampo
co ha tenido el tiempo, de elaborar E7strategias en torno al prE_ 
blema de la autonomta, de la doble militancia, de la forma de
insertarse en el campo polltlco de lnciar una prAxls pollti--
ca. 27 

En Uruguay más allá de la expresión de lucha que dieron las 
mujeres contra la dictadura, mediante las organizaciones de f! 
miliares y desaparecidos, por la Defensa de los Derechos Huma
nos, las organizaciones de muejres jugaron un rol importante -
en el proceso de transición a la democracia, la riqueza de es
tas organizaciones se finca en esa diversidad social que las -
conforma: organizaciones barriales de amas de casa, surgidas -
principalmente en zonas perifericas de Montevideo; organizaciE. 
nes de mujeres trabajadoras; organizaciones de Derechos Huma-
nos; organizaciones surgidas en relación con el trabajo social 

27Ktn.uxi, Julieta., "El femini9TO caro regacioo del autoritari~", rraterial cE discusión 
Pro;¡rama Fl.ACSO-sant ! ago de Ch i le , tlJ. 52 , O i c , 1983. 
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je diferentes comunidades religiosas; grupJs de investigación -
acción; grupos de mujeres pollticas que constituyen una novedad 
a nivel de los diferentes partidos. 

No en todas estas organizaciones se plantea la existencia de 
"na opresión especifica de la ~ujer y las vlas para superar es
ta situación quienes no lo hacen son las organizaciones de Der! 
chas MUmanos y las vinculadas al trabajo ;acial de grupos reli
giosos, en el resto de las organizdciones se~aladas se encuen-
tra abierta la discusión acerca del caracter de opresión del g! 
nero femenino .. 

En 1984 en el Plenario de ~ujeres Uruguayas se da el recono
cimiento público y co~prom•tido de Ja lucha especifico de las -
mujeres, esto trajo como consecuencia el accionar público de -
las organizaciones feministas. Una de sus principales limitaci~ 

nes ha sido esa batalla cotidiana que tiene que dar con las or
ganizaciones sociales partidarias y democrat!cas. 

"A pesar de no existir mujeres en las dir!gencias partida--
rias, hoy se asiste a un proceso je creación o reconstrucción -
de org3n!zaciones femeninas dentro de los partidos. La mayorla
surgen por iniciativa de las propias mJjeres que presentan co~o 
objetivos la formulación de demandas especificas para el género 
femenino ••• sin embargo solo se manifiesta po~ parte de la may~ 
ria de los partidos politices un interés hacia las mujeres en -
periodos de elecciooes.• 28 • 

En efecto, uno de Jos grandes •vatares a los que se ha en--
frentado desarrollo del movimiento feminista en América Latina
h• sido Ja dificil relación con la Izquierda organizada, la --
aceptación de los planteamientos fe~inlstas en los partidos de
oporción ha representado en la marcha del feminismo un sin fin de 
tropiezos " ••• en Ja practica los partidos y movimientos de iz-
q•Jierda en nuestros pa!se; han sido incapaces de incorporar en su 
j!scurso Jos problemas de Ja mujer con Ja misma coh~rencia con
que se aborda el resto de cuestiones sociales ... esa carencia -

281bidan. p. 12. 
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lleva a la idea de que socialismo y feminismo se oponen. No se 
plantea entonces la liberación de la mujer en términos de la -
liberación de los oprimidos. Su resolución se concibe por el -
momento, técnica y privada, y sólo serA colectiva y social una 
vez que los sectores explotados conquisten su liberación, esto 
es, en un futuro largo e incierto. 29 

iAqul no se rinde Nadie! El Movimiento de Mujeres en Ja Revol~ 
ción Nicaragüense. 

Realizar una breve semblanza del movimiento de Mujeres en la -
Nicaragua revolucionaria es sumamente significativo, en tanto, 
nos devela Ja importancia del papel de las mujeres como suje-
tos revolucionarios; n'os da cuenta. de los procesos soclopol lt.!_ 
cos que se tienen que dar para que las demandas de género re-
sulten también prioritarias; pone al descubierto, en Ja esfera 
pública, las vicisitudes de las relaciones de poder entre Jos
sexos. 

Entre los antecedentes directos de la organización -
femenina dos fenómenos podrAn ser señalados: de una parte, las 
demostraciones de rebeldla de Ja mujer antes del surgimiento -
del Frente Sandinista de Liberación Nacional. (F.S.N.L.), in-
cluyendo ah! su presencia individual, colectiva o grupal con-
tra los invasores en el siglo pasado; n ••• las ejemplares mues
tras de arrojo y de valor en las guerras intestinas, el apoyo
sol idaridad y participación en Ja resistencia anti-intervenci~ 
nista, o bien, en Jos combates librados por el Ejército Defen
sor de Soberanla Nacional, cuyo testimonio mas elocuente ha s.!_ 
do legado por Sandino, al referirse a las mujeres que trabaja
ban a su lado, o el Coro de los Angeles, o las que ayudaron a
rescatar sus primeras armas en el AtlAntico del pals.•;J\l Por -
otra parte, se encuentra Ja presencia de Ja mujer en el Frente 
Sandinista • ••• todas en el seno del F.S.L.N. supieron represe~ 
tar con valentra e incorporar a si mismas, las tradiciones co~ 

29caldieri, Barbieri, D:!l¡p.ieil, et.al. "Argentina, Chile, llru\IJay: Las f\Jjeres un D:!saflo 
para la lzqJ!erda", op. cit. 24. 

~rrey Glema. "El Movimiento Farenino en Nicarag.ia, "l?D'.alcia presentada en el .ffi1= 
M=R fagrec;o 00 la Intemaci00al ::O:jal ista Ó? M1jeres Celebrado en Caracas, Veriezuela, el -
lo. de Marzo de I!ll<I. 
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bativas de la mujer nicaragüense con su actitud ejemplar en -
las montañas, en los campos y ciudades, en la clandestinidad
º en las carceles somocistas, en los operativos militares o -
en las tareas más humildes de la Vanguardia, con su firmeza.
su conducta digna y valiente sacudieron la conciencia nacio-
nal y desde ese momento se convirtieron en banderas de las -
futuras luchas••. 3 1 

El triunfo de la revolución popular Sandinista develó dos
elementos que son determinantes para com~render el grado de -
participación de la mujer en la Nicaragua de Hoy: Por un lado, 
su practica revolucionaria ~las mujeres no dijimos que éramos 
iguales sino que lo demostramos en el campo dé bata! la"; la -
voluntad polltica del F.S.L.N., que en su punto 22 estipulaba 
el luchar por la plena emancipación de la mujer; ambos aspec
tos explican que no fue casualidad que la mujer asumiera con
dignidad su papel como sujeto de las transformaciones pollti
cas, sociales y económicas. 

La irrupción masiva del sector femenino en el ámbito públl 
co conllevo a una mayor revalorización del rol social que jue
gan las mujeres. Este hecho permitió poner mayor atención
ª la situación especifica del género y además ha generado en
tre las mujeres mayores niveles de autoafirmación y más beli
gerancia al plantear las demandas especificas " •.. está revol! 
ción es nuestra somos parte de ella de éste proyecto. SI ha-
bablamos de democracia la democracia somos todos y todas. Es
te tono está marcando al movimiento de mujeres en Nicara---
gua". 32 

No obstante. estas transformaciones en la conciencia so--
cial no significan todavla una ruptura con el rol génerico, y 
con la situación de subordinación que éste genera. Por ejem-
plo, pese a los cambios que se reportan en la esfera económi
ca (la P.E.A. femenina ha presentado los siguientes incremen
tos: en 1977 representaba el 29% y para 1983 alcanzó el 42% -
en el área urbana), la división del trabajo en función de los 

31 
lbidan. p. 181. 

32criqui llon Pna. "El rrovimiento de 1T1Jjeres en la rev0luci6n nicarag".iense: U1 nmiantlal -
que busca el mar", en Jornadas Faninistas op. cit. p. 179. 
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sexos tiende a recomponerse ajust~ndose a las nuevas condici~ 
nes; las mujeres siguen ubicAndose en las labores menos tecn! 
ficadas, no ocupan puestos de direcci6n ni de capacitaci6n -
técnica. A la vez se general iza el fen6meno de la doble jorn~ 
da. En el Estado" ... aunque representamos mAs de la mitad de las 
funcionarios (54.21% en 1985) estamos mayoritariamente ubica
das en actividades tradicionalmente femeninas: Educaci6n 67%, 
Salud 68%, versus Agricultura 34% Transporte 24% y en puestos 
administrativos secundarios•• 33 ; En lo politice si bien existe 
una amplia participaci6n de mujeres en en el Frente Sandinis
ta, su representaci6n en las esferas del poder se oscurece. si 
a esto agregamos la ausencia de un debate entre las mismas m~ 
jeres respecto a su nuevo papel en la sociedad, podemos decir 
que el movimiento de mujeres en Nicaragua es aún Incipiente. 

11 No hay una reflexión sistem~tica entre las mujeres acerca 
de nuestro papel en la revoluci6n. Las dirigentes, aquellas -
que estAn en el Estado, las que estan en los organismos de m~ 
Sil!. todavla no han reflexionado sobre lo que significa su lu
gar dentro de todas estas estructuras de direcci6n, su respon. 
sabilldad como mujeres en esos cargos". 34 -

Las razones que encontramos para que no se haya dado tal -
reflexión, las u.bitamos en la ausencia de organizaciones de m~ 
jeres en la historia de Nicaragua, que en parte se debl6 a la 
aguda represi6n que existi6 en el pals. La presencia de orga
nizaciones femeninas cobra expresi6n después del 19 de ju! io
de 1979, mediante la Asoclaci6n de Mujeres Nicaragüenses Lui-' 
sa Amanda Espinoza (AMNLAE), sin embargo, sus tareas especlfi 
cas quedaron en un inicio desdibujadas, en tanto, las priori
dades eran trazadas por el F.S.L.N., en funci6n de las necesl 
dades globales del proceso revolucionario. Para 1980-81, la -
consigna de AMNLAE era "construyendo Ja patria nueva, hacemos 
la mujer nueva 11

e 

Ast, la misión fundamental de esta instancia de mujeres, fue -

la integraci6n de la mujer a la revoluci6n, a todas las tare-

331b!00n. p. 181. 
34!bicl3n p. 185. 
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as, a todas las Instancias y a todos los objetivos del proceso 
revolucionario siendo esta su estrátegia para lograr la emancl 
pacl6n de la mujer. 

No obstante, pese a la amplia capacidad de convocatoria de

mas de veinticinco mil afiliadas) que tenla AMNLAE, adolecla -
de un programa organizativo, pol ltlco que la diferenciara de
las otras organizaciones populares, que diera cuenta especlf i
camente de la problematica de subordinaci6n génerica que cara~ 
teriza a las mujeres '' ... el desarrollo embrionario de nuestra
conclencia génerica se vl6 coartado como muchos otros proyec-
tos tanto econ6micos como polltlco-ideol6gicos, por las carac
terlsticas que adqulrl6 la agresi6n imperialista a partir de -
1982°. 35 

En la búsqueda de alternativas a los problemas especlficos
de las mujeres a partir de 1983, empiezan a surgir una serie -
de iniciativas, proyectos y actividades . que en coordinación 
con AMNLAE propiciaron en el ambiente social nicaragüense, la
presencia cada vez mas organizada del movimiento de mujeres. -
Uno de los proyectos, propicio el surgimiento de la Oficina L~ 
gal de la Mujer, que entre otras tareas proporciona atención -
legal y gratuita a las mujeres que acuden a ella; surgieron ta!!'_ 
bién proyectos en el area de Salud: el trabajo de capacitación 
de las parteras emp!ricas y algunos programas de planlflcaclón 
familiar; En Estell las mujeres organizaron la producción y a~ 

ministración de cooperativas de mermeladas y alfarerla. Asimi~ 
mo, se empezó a desarrollar el campo de la investigaci6n sobre 
la tematica de la mujer, lo que permitió la consolidación del
departamento de estudios sobre la Mujer Rural. Cabe destacar -
que la mayorla de estos proyectos son financiados por organis
mos no gubernamentales o Comités de Solidaridad. 

Lo interesante de los proyectos arriba mencionados es que -
fueron impulsados por mujeres 11 

••• que nos reconociamos femini~ 
taiy nos reivindicabamos como ANMLAE. Es decir AMNLAE era para 
nosotras, todo, con esto queremos dejar claro que no podemos -
hablar de un movimiento feminista en Nicaragua, pero st pode-
mas hablar de un movimiento amplio de mujeres con muchas face-

35i.mterrey Glenda.- El MJvimi6T\:o Farenino en Nicaragua, o. cit. 182. 



58 

tas que todav!a no se ven como feministas e incluso facetas -
que se dicennofeministas ini quiera Oios!. 36 

iHay que desmitificar al Feminismo! 

Las mujeres de Nicaragua vislumbramos un movimiento de mujeres 
que podra ser perfectamente un movimiento feminista si mantie
ne el enfoque de inserción activa de mujeres con conciencia de 
género dentro de las instancias organl2ativas que existen en -
el pa!s. Podr!amos constituirnos como un Frente de Mujeres de
distintos sectores que a su vez como fuerza pol1tica en st mi~ 

ma, pueda luchar con mucha mas fortaleza por sus reivindlcaci~ 
nes de género; una fuerza polltica que en determinado momento
uniflque demandas comunes a las mujeres de varios ambltos so-
ciales, cara a pollticas estatales, v.gr., pol!ticas de pobla
ción, salud o la masificación de los Centros de Desarrollo In
fantil urbanos y rurales, que afectan a todos los sectores y -
que por tanto, no pueden ser abordados unilateralmente por uno 
de ellos. 37 

Si bien el desarrollo de la conciencia de género en las mu
jeres nicaraguenses ha sido un proceso disparejo9 esto no ha -
impedido que amplios sectores de mujeres tengan hoy conciencia 
y claridad acerca de las formas de sojuzgamiento, que pueden -
ser superadas si la mujer pone su grano de arena, éstas muje-
res han planteado la necesidad de generar una memoria históri
ca que de cuenta sistematicamente de los avances, aportes lo-
gros en que ha intervenido la mujer; que recupere asimismo, -
las experiencias que se generaron para construir no s6lo un -
proyecto polltico y global que incluya y beneficie a las muje
res sino qui ademas vislumbre el tipo de izquierda que se nec~ 
sita para desarrollar un trabajo feminista con éxito con masi
vidad, un tipo de izquierda que las incluya en las decisiones
Y asuma la problematica de la mujer. 
Para 1986 se plantea que el Movimiento Feminista tiene una --
gran responsabilidad si quiere contribuir a crear una sociedad 

37r-mterrey Glerda, op. cit. p. 183. 
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sin ~xplotación, opresión ni discriminación de ningún tipo; una 
sociedad donde no solo haya malz, frijol y arroz para todos, do~ 
de los bienes materiales se repartan sin privilegios para nadl~ 
sino también el valor m~s preciado sea basado en ia dignidad y
ei respeto mutuo, la cooperación y ia soiiddridad; una sociedad 
donde se sepa reconocer y apreciar la sensiblidad y la ternura
de los hombres y el coraje de las mujeres; una sociedad donde -
existan realmente las condiciones para ser felices. 
11 
••• 10 que las mujeres nicaragüenses estamos empezando a logra~ 

es esta transformación mas global. El pequeño manantial vuelto
rlo transita de lo especifico a io integral, a la búsqueda dei
mar11.38 

Recapitulación 

Por último nos parece útil elaborar una breve recapitulación -
del caracter y contenido del movimiento feminista en América L~ 
tina, lo que nos permitira distinguir los rasgos comunes en !a
lucha de las mujeres, sus limitaciones y algunas perspectivas. 

En primer lugar~ es preciso destacar que la lucha social de
las mujeres en nuestro continente, es distinta a la que se lle
va a cabo en los paises desarrollados. La problematica de la m~ 
jer latinoamericana se integra a toda la condición de expJota-
ción económica, polltica y cultural de nuestros pueblos; se tra 
ta de una lucha por la 1 iberación de los pueblos, contra el Im
perialismo, las dictaduras y la explotación de las burgueslas -
nacionales, peroq ue además al mismo tiempo, simultáneamente, -
las mujres revisan, analizan su condición especifica, su explo
tación y opresión eh él sistema capitalista patriarca!. Los rit-
mos, formas de organización de las mujeres en nuestro continen
te, son distintos, se encuentran pautados por los escenarios p~ 
11tico-econ6micos y coyunturales de los paises de la región. --

Hay paises, donde pese a la agudeza de la represión las muj~ 
res participan, es el caso de Paraguay; en Haiti, en cambio la -

38Criquil lál Pra, "El nuvimiento de rrujeres en ia Revolución Nicarag'.lense", op. cit. p. 195. 
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represión no ha permitido a las mujeres organizarse internamen
te, sin embargo, desde el exilio grupos de mujeres trabajan en
las denuncias, en la defensa de los derechos humanos; 
Segundo.- El desarrollo del movimiento feminista en América La
tina no ha sido homógeneo, su expresión ha encontrado mayor eco 
en paises como Brasil, México y Perú. 

Present~ como voceras principales a las mujeres. de la pequ~ 

ña burguesta ilustrada, ellas son las pioneras en esta lucha su 
reto ha sido ampliar y fortalecer Ja movilizaci6n y participa-
ción de las mujeres de los sectores populares. construir una or
ganizaci6n feminista de base popular; 
Tercero.- El caracter del feminismo en nuestro Continente pre-
senta nuevos contenidos entre Jos que destacan: no solo se !u-
cha por Ja maternidad voluntaria- anticoncepci6n y aborto-, si
no incluso contra Ja esterilización forzada a Ja que han acced.!_ 
do algunos gobiernos de Ja región (Bolivia y Perú); no solo se
lucha por servicios colectivos, guardertas, lavandertas, comed!:!,' 
res, sino también por servicios comunales bAsicos como agua, -
luz, transporte, servicios médicos sanitarios; no solo se lucha 
contra el consumismo de una parte de la sociedad sino contra Ja 
miseria y Ja imposibilidad de las mayorlas de acceder a consumo 
alguno; 
Cuarto.- Es indudable que el feminismo libra una lucha ideológ.!_ 
co-polltica para el cambio social, pero el punto problem~tico -
est~ en la relación con los partidos pollticos. 

Existe el concenso entre las militantes del feminismo, ace~ 

ca de Ja resistencia que han encontrado en Ja izquierda organi
zada para. asumir al movimiento feminista emergente en la reglón 
••• La falta de integración de Ja problematica femenina en el -
proyecto polltico de Ja izquierda ha dejado hasta el presente -
una brecha. 
Quinto .- La aducación popular en América Latina, se ha conver
tido en Jos últimos años, en un soporte fundamental de organlz~ 
ci6n y politización para las mujeres de los sectores popular•s; 
Ja metodologla de la educación popular ha permitido avisorar a.!_ 
gunos puntos estratégicos en Ja construcción del feminismo pop~ 
lar. 



CAPITULO IY 

(:)1 

LA PRESENCIA DEL FEHINISHO 
MEXICANO: 1970 

Para 1970 existla activamente el movimiento de liberación -
de la mujer en todas las democracias del mundo capitalista. En 
México, dos mujeres tratan el tema, Rosario Castel lanas y Mar

tl'ia Acevedo. 1 El articulo de Acevedo cobra relevancia al suce
derse las primeras manifestaciones y conformaciones de grupos
de mujeres, pero la "chispa" no fueron estos hechos por sf so
los. En México, se estaban creando las condiciones propias pa
ra la movilización de mujeres y ésas, abarcaban factores de t! 
po estructural-cultural, y factores emergentes de la coyuntura 
sociopol ltica. 

Entre los primeros tenemos: la posición de la mujer en la -
producción; el crecimiento de la educación superio·r (con una -

considerable parttclpación femenina}; la difusión del marxismo; 
el poder mimetizador de los mass-media; la incapacidad de la -
iglesia para contener una movilidad ideológica y mental expre
sada en el tndice de divorcios y abortos (como resultado del -
anacronismo sóbito de términos antes audaces como el ''amor li
bre'' y el consumo de pastillas anticonceptivas que le permiten 

a la mujer controlar sus procesos reproductivos); la intensi-
dad propagandlstica del 11 Wamen 1 s Liberation Movement 11 y del --
11Gay Liberationº en EU e Inglaterra. 

En to que se refiere a la coyuntura soctopolltica, la aparJ. 

ción del feminismo mexicano se da en el marco ofrecido por el
gobierno echeverrista, que tomó cauce mediante los cambias a -
nivel económico, polttico y educativo fundamentalmente. Adem~s 

se pretendió dar una nueva forma a la relación entre las dis-

ttntas fuerzas sociales. Los postulados de "Unidad Nacional 11
,

~•Apertura Democr~tica 11 y 11 0esarrollo Compartido 11 fueron los di 
namizadores de su pollttca.. • 

11bsarlo castellaros en su editorial oo Excélslor 5/:;ep/1970 v Mlrta kevOO:i en "' reoor
taje reallzacb en california y ¡lJblica<b en el SUplarento CUitural oo la Rev:-StaTj)re. u:ns.!. 
dennos eµ: estos articulas fiRrm el OOtcnacbr 001 rmvimiento faninista m PéX1co. 



Sin embargo 1 la lucha de la mujer mexicana en los af'tos sete!!_ 
tas no es un fenómeno nuevo, a ésta le antecede la participa-
ct6n polftica que cobró la mujer en el escenario de la histo-
ria mexicana: La lucha entablada para la obtención del voto; -
el brto de combatividad que la caracter·iz6 en la Revolución -
Mexicana; su participación y lucha al lado del campesino y el
obrero en los movimientos sociales que ha presenciado la vída
naclonal. 

Lo que resulta novedoso en los años setentas, es el car~c-

ter1 la forma y el contenido que toma la lucha de las mujeres
mexicanas. 

A continuación haremos un esbozo de la lucha social de Ias
mujeres partiend~ del Porftrlato hasta 1953, momento en que o~ 
tuvo el voto, para posteriormente abundar en los aspectos es-
tructurales y poltticos que consideramos influyeron en la lucha 
del movimiento feminista mexicano en la década de los setenta. 

La historia que se recorre desde el Porfiriato hasta 
la obtención del voto femenino.en 1953. 

El impulso que la educación cobró en México durante el siglo -

XIX tuvo amplia repercusión en la condlcl6n de la mujer. En -

consonancia con el discurso liberal, la mujer deberla ser---
igual con respecto al hombre, en cuanto a sus derechos socia-
les. 

Ignacio Ramtrez, el Nigromante, argumentaba: 

Nada se dice de los deredlls de los nli'r:Js, los ~rfaros, de los hidos nawrales QJe 

faltanOO a los <Élleres de la nat1lraleza, abanOCrun a los autores de sus d!as para abrlr

o disimular su rebll ldad. Alg.ms c6dl9JS antig¡os duraren por siglos, p<JrQJe proteglan

a la nujer, al nli'r:J, al anclaro, a tato ser débil y l!ER!steroso, y es JJEneSter QJe roy -
ta-gan el ml91D dJjeto las o::nstltuclcres, para QJe dejen de ser sl111>lemrte el arte de -

ser diputado o el de =servar una cartera ••• 2 

Asimismo, Ramtrez inststla en que la mujer tenla ya persona-



lldad religiosa y clvll fa!Undol• sOlo la personalidad polltl

ca, de modo que al tener la mujer derechos polfttcos plenos, la 
sociedad avanzarta hacia su perfeccionamiento; hacia la armonta 

entre lo econ6mico, lo social y lo polttico. 
El pensamiento liberal defiende la igualdad de la mujer con

el hombre, pero no le confiere personalidad jurtdica; le recon~ 
ce su capacidad y fuerza organizativa, también se le reconoce -
como compañera de la lucha pero aún no se le ve como sujeto ej~ 
cutante y dierector. El feminismo es observado como una desvia
ción: como lo opuesto a lo femenino. Por el contrario, se alaba 
a la mujer que rechaza el fácil calificativo de "inferiorldad", 
stn hacerse llamar "feminista" y se encomia a la que reconoce -
en el fanatismo religioso un enemigo, o se celebra el que la m.!:! 
jer enfrente a las costumbres establecidas: 

••• La lg.ialdad lltertarla ro trata oo hilcer ln-mE a la ITlJjer; da las m\!mlS qxrtJ.lll

a las cbs facclm?S oo ta es¡:ecle l"uMna para qie aibas se desarrollen sin cllsUculos, sl!. 

vlé"dlse natllralrrarte ele il!X>J<), sin arrebatar.;e <Erectos, sin estorilar.;e en el lugar qie -

cada tro tlm! en la natJJraleza. MJjeres y f"(JJbres IBms oo lucf1ar p:¡r esta l92ldad racio

nal, aTI!Ullzaálra oo la felicidad indlvicl.Jal con la felicidad colectiva, lXll'1-" sin ella ~ 

lrl ~ en el to¡ar la simiente oo la tiranla, el retdlo oo la esclavltul y la -

desdldla social. Sl la costumre es 111 yup, cµíJnros la aisUnbre p:¡r nés sagrada qie pa

rezca; ofe:"dimb las costumres, las civillzacl!n!S av"1Za(l ••• 3 

Se le reconoce a la mujer su importancia social; aunque no -
sedlce nada sobre su. incipiente partictpact6n en los sectores -
econ6mlcamente productivos del patsª Esto fue un factor de emp.!:!. 
je para la cada vez mayor participación de la mujer en las act! 
vldades sociales, econOmlcas y de deflniclOn polltlca. 

"llocla 1876, la eamnla del pals llllrcaba indicios a, positiva ""'loclln con estlnulo en -
las ex¡lC)ltaclones, lrcrarmto de las lnverslcres y del gasto ¡:íblico..4 a pesar de que -

3a.errero, PrAxedls. ''La ITlJjer", articulo p.blicach en Regeneraciln, tDnlOO del libro~ 
reraclln, 1990-l9lB, selecclln y retas oo Amaró> Bartra, M!xlco, Era, 1977, p. 203. 

4 
XXI,~.~\~~ la. La f""""lln del capltalism. en M!xlco, lila. edicll:n, M!xlco, Siglo -



esta tendencia no fue constante, s! deflnl6 la estabilidad del 
régimen porfirista; lo anterior, en el entendido de que la 
''paz porftrlana'' no era traducible en paz y beneficio para to
da la sociedad. Abunda la literatura que refiere las injusti-
cias y miseria reinante en la población, condiciones m~s reca! 
cttrantes aún durante los primeros a~os de este siglo, lo que
signif ica menor poder adquisitivo de los trabajadores (textl-
les y manufactureros. mineros y de servicios), y condiciones de 
vida paupérrimas para los peones de las haciendas. 

La mujer participa en el sector textil en calidad de costu
rera -habiendo sido parte del proceso de conversión del taller 
doméstico de costura a los centros de hilados y tejidos- en el 
sector servicios, hace tareas como dependienta o despachadora; 
otro sitio en donde la mujer vende su fuerza de trabajo es la
industria tabacalera. Poco a poco, la mujer se ira incorporan
do al sector produ~tivo de la economla y se ira abriendo una -
espacio de reconocimiento social. Las jóvenes de la clase me-
dia o hijas de comerciante (con algunas posibilidades de esco
laridad), se emplearan como maestras en los niveles elementa-
les y, en el sector rural, la mujer campesina participara en -
todo el proceso de producción agrlcola siendo a la vez cocine
ra, sirvienta o nana en la hacienda. Casi ninguna de estas ac
tividades son categortzadas como empleos propiamente, pero es
importante, para el efecto de esta investigación, senalar ta -
función femenina en los proceso económicos de nuestro pals. 

Ahora bien, hay que insistir en que para el desempeno de t~ 
les labores no era indispensable tener niveles de escolaridad
muy altos, bastaba con un conocimiento mfnimo. Aun en el caso
de las maestras, sólo hablan cursado el nivel elemental de --
cuatro años y tres anos del segundo ciclo; para las jóvenes de 
la burguesla porfirista, la educación conststla en el aprendi
zaje de labores de bordado, nociones musicales, ensenanza de -
otro idiomas y lectura de algunos clastcos de la literatura d~ 
btdamente seleccionados. Dicho lo cual, no podemos negar la au 
dacia de algunas muchachas de la burguesla que actu~ban con m~ 
cha mayor libertad y liberalidad, que no libertinaje aunque 

eventualmente ocurriera. En pocos casos encontraremos trabaja-



doras que hagan cabal uso de sus derechos como lo plantearon -
los liberales, pero en no pocas ocasiones encontramos a j6ve-
nes de la burguesla que tlenen un pensamiento liberal con res
pecto a sus derechos femeninos, pero que no ejerctan éstos por 
que era condenado por la sociedad. 

Para la mujer, la comprensión de su papel en la economta -
productiva no sera algo sencillo de entender, menos aOn de asu
mir y defender; para ello habra que pasar por un lento y difi
cultoso camino. En medio de esta transtct6n esta la Iglesia: -
la figura de lo recatado, la armonla, la paciencia, la bondad
Y la nobleza, por lo tanto tendra que buscarse en la Iglesta y 
aplicarse en el seno familiar. En el sector rural, el cura (C.2, 

mo personaje), es un elemento fundamental, en tanto consejero, 
mediador en conflictos familiares o de la comunidad, médico, -
maestro y en forma subyacente es opositor de un sistema que no 
siempre guarda buenas relaciones con el clero. El cura es un -
rebelde potencial contra· el sistema politice. 

La moralidad porfiriana condenaba a toda aquella mujer que
na guardase un comportamiento cautek>so, limpio y honroso. Era 
un agravio a la sociedad la participación femenina en movimle_!! 
tos de huelga o en cualquier reclamo; el recato era una virtud 
inherente a la mujer. en tanto que, la prostituct6n era el ---
11mal necesario 11

, el tabQ del cual r.o se podla hablar. La obse!. 
vancia de un buen comportamiento podta ser garante de un buen
matrimonio y, por tanto, de un ascenso social. No era la prep!_ 
ración cultural -educativa de la mujer-, lo que podta·atraer -
el casamiento en condiciones óptimas, ni lo era el desarrollo
de Ja personalidad e Inquietudes, sino la observancia de las -
11 buenas costumbres 11

• Ademas. la tnstrucciOn en estos centros -
educativos era fundamentalmente técnica: telegraffa, estenogr!!_ 
fla, dactt lografla, enfermerta. tejidos y bordados. entre ---
otras cosas. 

Como podemos observar, la sociedad lmponta a la mujer una -
realidad aparente y tendta lineas para mantener y reproducir -
ese orden. Sin embargo, lo descarnado se abrla paso ante el -
mundo encantador: La mujer trabajadora participaba no sOlo en
los movimientos de huelga, sino también en los ctrcutos obre-
ros y, mas aOn 1 en Congresos Obreros. el segundo de los cuales 



c,5 
fue presidido por una trabajadora texti 1. Carmen Huerta. Di-
cho Congreso, celebrado en 1880 y organizado por el Gran Cir
culo de Obreros. con el apoyo de los clubes liberales, abordó 
temas como la extensión de la jornada de trabaJo, las condi-
ciones de trabajo y el problema de los reducidos salarios. 

Ocho años después, las fábricas tabacaleras estallan en -
huelga, la participación femenina es reservada. Las ctgarre-
ras de tos Talleres del Moro Muza, César y ta Ni~a se solida
rizan con las demandas que solicitan rebajas en el jornal Y -
aumento salarial. En la ciudad de Puebla, las maestras norma
listas se van a la huelga porque "sirrplEJrB'lteq..ertanrecibirel St.J?l

cl:> praretioo .•. "5 

Sin duda, el Porfiriato vive un proceso de desarrollo del
capitalismo y consolidación del Estado moderno, ast como de -
consolidaci6n de una clase dirigente. Se vive en el pals una
paulatina urbanización y se extiende la clase media urbana: -
profesionistas, profesores. funcionarios. etc., que entran en 
conflicto con la clase dirigente. a su vez, dividida. Por --
otra parte, aparece en escena el proletariado industrial mo-
derno: ferrocarri teros. petroleros, telegrafistas. electrici_! 
tas. manufactureros. Adem~s. México se inserta en el mercado
mundial (Estados Unidos y Europa). Los campesinos. a su vez.
hablan resistido la guerra que contra ellos, contra comunida
des indtgenas y tribus. habla dado el Porfiriato; guerra que
rompta con su modo de vida tradicional, propia del proceso de 
acumulación originaria del capitalismo en México. 6 

Los movimientos huetgutsticos continuaron: 1892, ferroca-
rri leros. mineros, trabajadores de las tabacaleras y de la i,!!. 
dustria de hilados y tejidos. Se celebra el Tercer Congreso -
Obrero,'' ••• con representantes de 54 mutualistas del Distrito 
federal Y 28 de los estados. Y sin menoscabo de Ja fundacl6n

de nuevas {sociedades) mutualistas, se pusieron de moda en la 
Oltima década del siglo las cooperativas y comenzaron a eri-
glrse Jos sindicatos, (Circulo de Obreros de Jalapa, Unión de 

Mec~nicos de Puebla, Sociedad de Ferrocarrileros Mexicanos de 

51illzAlez, Luis. "El liberall91tl trllllfante", en Historia ger>!ral e>. M'!xlco, 3a. edi-
cioo, M'!xlco, El Colegio e>. l'éxlco, vol. 2, 1931, p. 948. 

6cm.,1tar a Gllly, M>lfo. "La g.<!rra e>. clases en la Revohx:ioo l'exicana", en Jnterpre. 
tac!~ e>. la Revolucloo l'exicana, !Da. edlcioo, f'éxico, Grijallx> editores, W· ~ 



Nuevo Laredo y otros ••• 7 En 1895. de nueva cuenta hay intensa 
actividad obrera en defensa de los derechos laborales; tres -
ai1os después, son 1 os "setecimtos ctreros textiles 00 ia COirrma. y los 3>.cm 
trabajactires textiles de Puebla, en l!Ul .. .'.a 

En 1900, al nacer el siglo, el periódico Regeneración, diri

gido por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Hag6n. sale a la 
circulación denunciando las arbitrariedades e injusticias del 
régimen de otaz; haciendo un llamado a los trabajadores para
que luchen por su emancipación. La orden de aprehensión, por
supuesto. no se hace esperar. apl tcandose en contra de todo -
aquel que externe su simpatra por este proyecto. No obstante
en 1903 se celebra el Congreso Liberal y conttntia la publica
ción del pertOdico, aunque en forma irregular; en 1905. en el 
exilio, se instala la Junta Organizadora del Partido Liberal
Mex tcano: "A l1'0S a.mtos rreses 00 su fl.l'docitrl, Regeneración se trmsf"CJ118 m ll1 -

ed.raXr , 1.11 agltalor y 1.11 ocganiza<b" mlectlvo. se caistitllye en la espina cb">al de 1.11a 

ocganizaclln polltlca y, en sus nejcres narentos, de m gran 11IHimimto de nesas ••• •9 

Para el tema que nos ocupa. la pregunta natural es: ltual
fue la participación femenina en el proyecto polttico y peri.2_ 
dtsttco de los liberales? Encontramos entonces que las publi
caciones impulsadas y dirigidas por mujeres si existieron y -
se promovieron: La seílora Juana B. Gutiérrez de M .. , fundó en
el ano de 1900 el periódico El Vésper con el lema: • ...... contra -
la mala admtnistraci6n de justicia ••• • Este diario representó 
un portavoz a la defensa de las instituciones liberales y de
mocrattcas, en Regeneración, se decta de El vésper: 

••• Nrol <IR nu:tos hJ1ilres flaQJE!illl y por abardia se retiran de la luctoa, por ansl
deraroo sin fu!rzas para la relvirdicaciln de ruestras libertades, ¡t¡ora <IR nu:tos -
llJ1tres sin vlg:r retrocefen espant.oos ante el fantasm de la tlranla y llems de~ 
mir -...,., la boró!ra liberal, aparece la rn.¡jer, milrosa y valiente, di5¡11>Sta
a lt.ehar por rLeStros ¡riociplos !JE la debilidad de nu:tos hJ1ilres ha pennltl<b que

se plsoteen.10 

Otra. figura femenina que destaco en el quehacer perlodi_!. 

7caizalez, iJJis. "El llberalisro trilllfante~ 
8tbld •• p. 976. 

9eartra, Ammt>. ''la Rewlociln ""'¡"""' de 1910 en la Jl'l"'Slllrtlva del fl0PliSTD", en 
~iln de la Rewlociln """ic;m. <I'· cit., p. 95. 

1tetaAlatorre, h'geles. La ~eren la REvolociln ""'lc;m, tt!xico, Ed. Talleres 
Gr.lficos de la tb:lln, 1961, p. • 
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tfco Juan Panadero, caracterizado por su repudio y crtttca perm_! 
nentes a la dictadura de Dtaz; Eltsa Acuna y Rossettt. editora 
de La guillotina y activa militante del Partido Lltieral Mexicano, 
ast como Adelina Vtllarreal de Arrlaga, Marta Talavera Brease, 
Margarita Ortega, Rosaura Gortari y Josefa Arjona, entre otras, 
encargadas de la formación polttlca de obreros y artesanosª 

En un nivel diferente, participaron también las companeras
de tos antirreelecctontstas, por ejemplo Mercedes Gonzalez de
Madero, Sara Pérez de Madero, las hermanas Narvaez, las herma
nas Serdan, todas ellas integrantes de la Liga Femenil de Pro
paganda Pol!tlca. 

A la calda de Porfirio Dtaz, durante el tntertnato de Le6n
de la Barra, cientos de mujeres firmaron una carta en la que -
reclamaban el derecho del voto a la mujer, se~alando que la -
Constitución de 1857 no las exclula del ejercicio de ese dere
cho, puesto que no se hacra mención del sexo de los votantes. 
Atendiendo a la regla que en Derecho dice: 1'Todo lo que no es
ta prohibido, esta permitidoº, las firmantes esperaban una re_! 
puesta favorable pero ésta nunca l~egó. Los acontecimientos -
las habrtan de rebasar. no por el planteamiento, que por cier
to, como veremos mas adelante tampoco tuvo solución en la Con.! 
tltuclón de 1917, sino por los acontecimientos. 

El estallamlento revolucionarlo no sólo significaba la pos! 
bllldad de un cambio en las condiciones de vida de la pobla--
ctón, sino también el resquebrajamiento de los moldes cultura
les. Este proceso trastocó de una manera determinante la coti
dianidad del Individuo, desbarató la tranquila unidad familiar, 
desató un proceso educador, conctentizador, que -aunque no fue 
homogéneo- permitió la reactivación de la 11 idea 11 de Jo social. 
Como reacción al movimiento armado, en las ciudades y entre la 
población de medianos y abundantes recursos, la conservación -
de las buenas costumbres se convirtió en punto nodal de la ac
tuación, rechazando la actividad y reproducción de las costum
bres y actitudes de 11 la bola 11

• 

Ello no impidió el que las mujeres. como parte de esa soct~ 
dad cambiante, continuaran tncorpor3ndose en el proceso rev~l~ 
clonarlo: periodistas. escritoras, enfermeras, maestras, camp! 



si nas metidas a soldaderas .•• Todas el las tung!an ya como --

abastecedoras de alimento para la tropa. como recaderas, o c_q 
mo esp[as, informantes, despachadoras de trenes o telegrafis

tas. 
Si bien para muchos el papel de todas ellas era basico pa

ra continuar la lucha, no significaba esto el cambio de su -
concepci6n de lo que era una mujer. Muchos estaban convenct-
dos -y convencidas-, de que la lucha de la mujer sólo era por -

la sociedad en su conjunto no para la mujer. Cierto es que el proce
so revolucionarlo asr lo requerfa, pero, también es cierto -
que aun cuando las mujeres se volcaron sin condiciones a la -
lucha social, no se consolidaba el sentido de lucha de la fé

minas. No se demandaban puntos especificas para ellas mismas, 
ni se aludta a cuestiones laborales, servicios de salud o, -
senci 1 lamente, respeto a su personalidad social. AGn en la l~ 

cha revolucionaria la mayorta de ellas se relegaba supedita-
das a las decisiones de los varones¡ asumtan -como valor en-
tendido- su deber para con el marido, los hermanos, el padri
no, los hijos varones, el padre. El tener actividades en el -
medio productivo no se les eximia el deber propio de su sexo, 
es mas, el dedicar tiempo a las actividades del hogar, pro--
pias de la mujer, podta ser una excepción, pero no la regla. 

En este contexto, el feminismo era un escándalo y el inte~ 

to de ganar y ejercer los mismos derechos para todos los com
ponentes de la sociedad, sólo habla sido objeto de algunas ar 
ganizaclones de mujeres. 11 El movimiento revolucionario acabi 
ba de manera estrepitosa los patrones sociales de la rfgida -
separación de los sexos, hecho que obviamente no sucedió de -
un dta para otro, pero que propició nuevas formas de camarad~ 
rta. compa~erismo y organización. 

La lucha por el sufragio femenino en nuestro pats est& in
fluido en gran medida en patses como Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, y más adelante, Suiza, Alemania, Holanda, y Sue--

11Entre otras, Ia !l:x:iedad Pol!tica oo Ja l>\Jjer, (19JS) Adnlradoras oo .11.lrez, <¡.e ya -
desOO 1906 exlg!an el dell!Clu al voto; las Hijas de Malulc, vlrculadas al Partlcb Llberal
l'exlcano; la Liga farenll oo Prqiaganda Pol!tlca, QJe lrrp.Jlsa la candidatura oo Madero y el 
Cltll Fanlnlsta Hijas de CUauWm:x:. 



cta. 12 En todos esos pafses la lucha por el voto era demanda
central y tenfa -al igual que en México- un apoyo sustantivo: 
Si Ja mujer habla incursionado exitosamente en el medio de la 
lucha social, si había sido Incorporada al proceso productivo, 
si defendfa los derechos laborales hombro con hombro, sin im
portar sexo, lpor qué motivo no podfa ejercer su derecho de -
voto'? 

La marcha seguida por el proceso revolucionario obligarla
ª la espera de esta respuesta, tan largamente aguardada; a -
cambio, la legislación constitucional anunciaba nuevos tiem-
pos para los trabajadores en general. 

La pregunta quedó en el aire. Primero, el golpe de muerte
al sueño demócrata de Madero, después, la lucha de las dife-
rentes facciones para aislar y derrotar a Victoriano Huerta. 
Finalmente, el ejército constitucional isla se impone y Obre-
gOn entra a la ciudad de México el 15 de agosto de 1914; la -

Casa del Obrero Mundi.al vuelve a entrar en actividad, 13 reac
tivando la vida sindical y a las agrupaciones obreras. 

En las entidades del pals en donde se habla instalado el -
gobierno constitucional se procede a la abolición de las "tien
das 00 raya, la CCX'lCblacU:o de tcx!as las darlas 00 los CCll"p;!sioos y i:ecn;s agrlcolas, el ~ 
lario mlnirrn, la jamada de och::I h:lras, el ~scanso saranal cbligatorio. Pero nirg.na dis~ 
sicioo legal se pnnn:ia srore el prrblaru de la tierra ni viere lrcluso a sarcimar los

vastos repartos de latift.ndios c¡.e los caipeslros han ido efectuaixb por amta prqila ••• 14 

Esto es un preámbulo de lo que acordarla la Convención Mili--
tarde Aguascalientes, que inicia sus actividades el 10 de o~ 
tubre de 1914, refrendando las posiciones de los zapatistas -
en cuanto a reivindicaciones de corte social. La aplicación -
de estos acuerdos estaba en función de la fuerza, objetivos y 

posición de cada fracción. 

1"E1 pnxeso de edx:ac!oo organizativa time la rMra e lnfluercia ·de alg.ros novlmientos 
sociales que viven otros paises. A pesar del descmxlmiento de los procesos de los prirreros 
aros de la Revolucloo lblsa, fue ITUY camtodo en ruestro pa!s la cracioo de circulas cbreros 
el recmx:lmlento del voto farenioo y la ce!ebracloo de la Cooferencia de las Mujeres Traba
jadoras. Cfr. Alejardra Kol!ootal, Mujer historia y sociedad, 2a. edicioo, Barcelma, Esp. -
FCl1tanlran !98?, p. 163 y SS. 

13t.a Casa del Cbrero Mt.ndlal se ftnla en 1912. Clausurada durante el g:blerro de Vict<r
rlanc ltlerta, en !914. 

14Gmy, P<bifo. La revoiucloo lntemnplda, 23a. edicl01, i'éxlco, Editorial El cabal! i
to, 19136, p. 119. 



Dos años después de la ruptura de los convenciontstas y de 
ta confrontación en la guerra civil, se acuerda la celebra--
ciOn del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro en
noviembre de 1916. En realidad, se pretendfa reformar la Con_! 
tttuci6n de 1857, pero el ala radical jacobina, encabezada -
por Francisco J. Mújica, se impuso, logrando la aprobación de 
los art!culos 3o, 127 y 130 de la actual Constitución Polltl

ca. 
El artículo 123 establecta entre otras cosas, la jornada -

de ocho horas, prohibición de trabajo nocturno y peligros pa
ra las mujeres y los niños menores de 16 años de edad¡ se es
tablecta la regla de a 11 igual trabajo, igual salario", sin h~ 
cer diferencias de trato por nacionalidad ni sexo; un dta de
descanso a la semana obligatorio; un mes de descanso después
del parto y facilidades para la lactancia. La petición de le
gislar sobre el derecho de la mujer.al voto fue enviada al -
Congreso Constituyente por la escritora Hermelinda Galindo de 
Topete, Secretaria Particular de Carranza. En esta ocasi6n,
como lo hemos dicho ya, no hubo respuesta. El argumento del -
dictamen final dice: 

Las actividades de la nujer nexicana han estaclJ restringidas tradiclonalnerte al to
gar y a la f¡mllla; oo han desarrollaclJ una conciercla pol!tlca y oo ven ademls la reces! 
dad de participar en los asuntos ¡:íbllcos. Esto se -ra en la ausencia de rrovlmten= 
tos colectivos para este prq:iislto ••• : Asiml910, el recto de""' al\1.11<1s mujeres exce¡:x:lo 
nales tengan las anlic!OO?S de ejercer satisfactoriallBlte los derectos polltlcos no flli= 
da la conclusloo de 'l.l! éstos 6'ba!1 i:tn:eóorse a la nujer coro clase (sic). La dificultad 
de hacer la seleccloo autoriza la negativa. 

A pesar de ello, no faltaron congresistas Que apoyaron las
inquietudes femeninas. Tal es el caso, por ejemplo, de Salva
dor Alvarado, Gobernador del estado de Yucat~n. del Partido -
Socialista del Sureste, quien impulsa la celebración, en 1916 
del Primer Congreso Feminista, reconociendo la necesidad de -
agrupar a las mujeres, como fuerza social, como constitutivas 
del proceso social. 

En este Congreso, la participación de maestras normalistas 
fue mayoritaria, por lo cual la tendencia fue la de abordar -
asuntos relacionados con su area, desplazando otros temas. El 
cúmulo de asuntos por tratar hace Imprecisos y disparejos los 
acuerdos y los temas, es notoria la confusión de ideas, el r~ 

cato exagerado en lo concerniente a lo sexual; son fuertes --
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las ataduras culturales y el dominio de la tradición y las -
costumbres en los criterios rectores; en fin, la lucha que -
proponen es genérica, se habla de la manumisión 15 de la mujer 
pero sin romper del todo con los deberes propios de su sexo,
''sin ofender el pudor'', sin romper las actitudes hacia la re
ligión, no se aborda la cuestión del voto para la mujer •.. 

Dejar al margen los efectos posteriores que se logrartan -
como producto de este Primer Congreso, serta poco objetivo: -
El congreso contribuyó a puntualizar la problemAtica de la m!!_ 

jer como sujeto polttico, es decir, la bOsqueda. organtzaclón 

y lucha por espacios poltticos. Frutos de estas luchas se ex

presan entre 1923 y 1925 en los estados de Chiapas, Yucatán -
y Tabasco, sitios en donde se reconoce la igualdad jurtdica -
de la mujer para ejercer su derecho de voto y para ser elegi
da mediante el voto en puestos de representación popular: Fi
del ia Brindis, Elvira Carrillo Puerto y Hermelinda Galindo 16 -
fungieron como Diputadas locales. Sus respectivos proyectos -
beneficiaban ampliamente a la condición social fémenina, st-
guiendo la linea que cada una de las entidades que ellas re-
presentaban se habla fijado. Las tendencias socialistas de -
los respectivos gobernadores llegaron a chocar en un momento
dado con el gobierno central, por lo cual, la proyección de -
los objetivos de la defensa de los derechos de la mujer, no -
pudo encausar positivamente. 

En 1918 se constituye la Confederación Regional Obrero Me
xicana, en el Congreso Obrero Nacional, celebrado en Saltillu. 
Coah; ésta serta la primera organización nacional del pals, -
aunque se ubicaba a la derecha de algunas organizaciones sin
dica les con apoyo regional, que hablan promovido y sostenido
movimientos huelgutsticos durante el periodo carrancista, ma! 
teniendo una actitud frente al gobierno distinta a la de la -
dirección de la naciente CROM motivo -entre muchos otros-, 
que impidió que esta central nacional se constituyera como la 

1\os nECanism; para superar Jos cbstárulos c¡.e i11Piden la 11MJ11isi1Xl, Ja liberacioo -
de Ja nujer, ro se a¡:oyan en la explicacilXl y anfüsis de Ja relacilXl coo Ja rrarera oo ex-
presilXl oo ruestra cultura, valores tradicicres, y pautas oo cmportanlento y de vida, c¡.e -
ellas mi"1'ils reproix:en, il.ITW coo las instituclrnes jur!dlcas y fillllliares. 

1\a poslcllXl oo la sei'ora 6'1irxb resultaba "escaooalosa" para otras nujeres. ~ traba 
jo presentaOO en el Cm¡reso Faninlsta fi.e calificado de !moral; en él dec!a c¡.e la educa= 
cioo sexual debla ser extmsiva para las nujeres, refer!a estad!sticas scbre el aborto provo 
cacb y axmlaba el caso de las nu]eres c¡.e por "clebll idad caen en Ja prostitucilXl: c:m esto7 
se gan5 el repu:lio 00 las arwesist•< . 
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Qnica central obrera. 
Las filiales de la Casa del Obrero Mundial continuaban fun

cionando; et trabajo de difusión y organización entre los obr! 
ros era una constdnte. ast como pertinaz era la labor desempe
nada por los grupos anarquistas que no vinculaban sus activid! 
des en las entidades del pals como lo hacia la CROM. Estos gr~ 
pos anarquistas se encontraban en el Gran Cuerpo Central de -
Trabajadores, contando con el apoyo del Partido Socialista Me

xicano y con amplio consenso en el medio obrero, tanto en el -
Valle de México como en algunos lugares en provincia: Tampico, 
San Luis Potost, Aguascalientes, Monterrey, Yucatán y Saltillo, 
entre otros. Los movimientos huetgutsticos m~s importantes de-
1918 a 1920 1 se relacionaban con la labor de los anarquistas 17 

ademas, el gobierno de Carranza no habta llevado a la practica 
lo redactado en los artículos 123, 127 y 130. Muchas son las -
demandas y pocas las soluciones. Los dueños de las fabricas -
continGan tratando de imponerse por encima de los derechos de
los trabajadores y los obreros resisten su lucha por la aplic~ 
ción y respeto de lo establecido en la Constitución. 

Esto, en cuanto a los trabajadores en general, en lo que -
concierne a las mujeres, las condiciones laborales no distaban 
mucho de lo prevaleciente antes de la Constttuctón; Para ellas 
la paga salarial continuaba siendo considerada como un ''compl~ 

menta••, no como el pago por su trabajo, sino como un pago con
criterlo de "ayuda" a la mujer; no se le respetaba el pertodo
de descanso posterior al parto y difícilmente se les facilita
ban las condiciones para la lactancia. Hay que destacar que -
la lucha por el reconocimiento de estos derechos fue una lucha 
que contó con el apoyo abasoluto de los trabajadores, en este
sentido, es necesario señalar la importancia de las luchas de-

17Las prlrreras organlzaclrnes oo cbreros en l'éxlco estoban nuy vlreuladas a las prácticas 
artesanales ool cbrero, cuyo origen carpeslro, su tradlcioo faniliar daban cabida a lJl3 rela
cioo patriarcal, ma relacioo paterna lista. Esto influye en el tlJX> oo -s oo estos cbre 
ros. En esta clase cbrera las priireras relaciroes sirdical istas tierei ui caracter fai1t 1 iar ,-:: 
vieren °" fuera, crecen lerrt:aJBJte. Esta caTbinacioo 00 ideas, lJl3 tradicioo 00 r1'!leldla c¡m. 
pesina en crotra ool terrateniente y la rebeldla ool cbrero, volenta, explosiva, !nprirre el -
caracter de las prirreras organizaciaes Q.J:! se van fomard:I. El imvimiento cbrero estaba in
fluioo JX>1" el anarQJiSTO y el s!rdlcalisro; en este cmtexta ... surgie!Ul el Partioo Cbrero -
Socialista, en 1911, fllldado por Paul Zierold; QJien tenla rexos cm la social dem:x:rac!a ale 
rrana y que serla oo los pocos en apoyar la lucha zapatlsta. En 1917, nace el Partido Sociali-s
ta oo l'éxico, fllldado por los stackers G3le, ~. Ben Rey y Man.el Sant!bMez; en 1919 Beñ 
Roy, Allen y Seatan, crostltu)91 el Particb Corunista r-Exlcaro; Sant!b&ez y G3le fm:!an el -
Particb Corunista de ~\!x!co. 



clase, no de género. La educación de los trabajadores en mate
ria de defensa de sus derechos es global. no sexista y en esa
medtda, la participación de las mujeres a lo largo del periodo 
de reacomodo post-revolucionario, por mfnima que sea, no debe
quedar al margen. Para ejemplo, basta un botón: 

Durante la huelga magisterial en mayo de 1919, en el DistrJ. 
to Federal, diferentes centros fabriles son cerrados por los -
sindicalistas en muestra de solidaridad: 

••• los trabajad:lres 00 las artes gr~ficas, los tranviarios, los ctoferes, La Alpina.
los trabajad:>res 001 Panteál 00 IX>lores ••• Persecucicres, g:>lpes, arrest.os; las rr.:.estras se 
¡rren en el paso de los tranv!as para il!IJlldir "-" éstos circulen roonejados ¡:or esQJiroles.

EI dla 16 la lu:!lga es Q..<brada en las artes graneas y ¡:erlOdicos "-" tras cuatro d!as de

lntem.¡x:irn VU!lven a salir a la calle. Los soldaros yaQJis de ClJreg.'n se racen cargo de -

la g.iamicirn de la ciudad. Circulan carros ero iJTEtrallaooras. Lrn asooblea de los profe59_ 

res en el salrn Granat es disuelta ¡:or la ¡:ol ic!a. H<ly terloos. La prensa anrcla el levan

tanlento del ITDVimiento el dla 17. tb es verdad, los maestros y algros granlos cbreros re
sisten, otros llan levantaOO la lu:!lga engai'lacbs o iJTEdrentacbS. lt1 gru¡¡o de maestras feml-

nistas ataca ll1 canifu y los ¡::eri~icos meen lJ1 gran esc:Andalo: eso es et femisro ••. 18 

La participación de la mujer, como vemos, seguta siendo mal 
vista por la sociedad y este tipo de acciones eran satanizada~ 
Para el gobierno, la mujer era parte de la sociedad que -desde 
la óptica liberal-, tenla los mismos derechos que los varones. 
Nada habla que discutir al respecto, ellas tentan su sitio, si 
tenlan necesidad de trabajar era menester que hicieran lo pro
pio, no que anduviesen por aht en problemas ''propios de los 
hombres". 

La década de los veinte en nuestro pats estA marcada por la 
presencia histórica de acontecimientos .nacionales e tnternaci~ 

nales que influtrtan en la sociedad mexicana. Entre tales he-
chas, podemos destacar el proyecto polltico constitucionallst~ 
el tránsito hacia las instituciones, el proceso de centraltza
ciOn del Estado mexicano que encontraba en todo el lo las condl 
clones necesarias para su consolidaci6n. 

A la catda de Carranza se desencadena una ola d~ huelgas. -

18raibo, Paco l¡¡iacio 11. Bolstevikis, Historia narrativa de los orlgenes del CXllU1iS11D
en tléxico (1919-1925}, tléxico, lbí"-'Jh l"brti2 édltDreS, J!H), p.22. 



Independientes a los anarquistas y a los cornistas, la Federa
ción Comunista del Proletariado Mexicano se organiza en este
proceso. 

En medio de este ambiente, Alvaro Obregón, asume la presi
dencia. La posición de los obregonistas. de grandes sectores
de la CROM y descendientes de la revolución se alineaba (aun
que fuese en forma verbal) a la izquierda del propio gobtern~ 
Las opciones del PCM se disolvian con las oficiales, aunque -
para ello hubo que mediar un dificil periodo de huelgas, agi

tación obrera, represalia y purga selectiva por pnrte del go
bierno obregonista. En este marco se explica la adhesión del
PCM a Obregón, la fuerza de la CGT y la descompostci6n -en -
cuanto a lo que hoy es charrificaci6n-, de la central obrera 
oficial, la CROM. 19 

La Confederac!On General del Trabajo (CGT) se fundo en ---

1921; " ... A partir de la fcn:alc01 de la CGT, se procU:ll un fen{mro organizativo que -
pennlte crecienterente la infonnacit'n c.¡x¡rtuia, la difusit'n, el apoyo ea:rónico y scbre to
do el uso de la ruelga ~r:aÍ solidaria, de las fuerzas agrwadas en ella ... 20 La pr i -

mera Convención Roja, que durge de la CGT, cuenta con mAs de-
30,000 afiliados; la CGT se superpone a la CROM, reüne a los

sindicallstas, comunistas y anarquistas; propone la lucha ca~ 
tra el Estado y por el comunismo. Al año siguiente comunistas 
y anarquistas son expulsados y sus principios fundacionales -
pasan a segundo término. Hacia 1925, en el régimen callista.

la CGT y la CROM eran lo mismo. 

Por otro lado, tenemos el movimiento lnquillnario de Vera
cruz en 1922, iniciado por las prostitutas del puerto. Aunque 
no tienen filiación comunista, tienen nexos con algunos radi
cales de ellos instados en el Puerto de Veracruz. ''LasituaciOO~ 

bitaclonal del JUJrto era explosiva: escasez, malas coodlclcres higirolcas, rentas muy ele

v..ias. IXl factor rovedoso hacia mls a<;JJda la situaciOn lrx¡¡illnaria del ¡:uerto: las enormes 
rentas que los c:ia'<ls de los patios haclan pagar a las prostitutas.:. 21 HerOn Proa 1, -

19"A partir de julio se instersectan .las cmtradlcciones del ili'<l 1921. COntiruan la crl 
sis ferrocarrilera, aparece el lock cut de las CO'lµli\las ~roleras yarx¡¡is, se agita el = 
ncrte cai los despides en las minas y se rranttene la novilizaciOn de textiles, tr311Viarios
Y panaderos en el O.F.". 

20•'ClJrerg!xl se ve oollgado a ceder ante los ferrocarrileros coofederados, oop:iar con
las CO'lµli\las ~roleras, ocupar cai el ejército rrexicano los foncils ~roleros y di"'1inuir 
la represit'n a los novimientos crcrnlstas y rú:leos anarcoslrdlcalistas de la CGT", Taibo, -
Paco Ignacio 11. Maroria Roja, Luchas sirdicales de los aros veintes, CrOnica 9'00ral de fo'é
xlco, Leega-Jllcar, [984, p. 13l. 

21Taibo, Paco Ignacio 11. Bolshevlkls, q:¡. cit., pp. 158-159. 



activo radical comunista, pronto queda al frente del movl--

miento inquiltnario en el estado de Veracruz. La protesta 
crece, el movimiento se refuerza y se decide la huelga de P! 
gos que, a la voz de ºEstoy en huelga, no pago renta 11

, se -
sostiene durante tres meses (marzo-junio) y se extiende ha-

cla diferentes sectores de la población. por supuesto, con-
tanda con la participación de amas de casa, j6venes estudian 

tes y trabajadores, ademas de las prostitutas, quienes nunca 
cejan en su objetivo de lucha. 

En el Distrito Federal, el movimiento inqut 1 tnario se inl 
eta en el mes de marzo impulsado por ferrocarrileros y em--
pleados públicos y, aquf también, las amas de cas, mujeres -

en general; todos ellos integrantes del Sindicato Inquiltna
rio. En los primeros dlas del mes de julio, el moviminto es

reprlmido. 
Siendo Secretario de Educación en el periodo obregonista, 

José Vasconcelos estimuló la incorporación de la mujer al ID! 
glsterio, bajo el supuesto de poseer ella ciertos atrtbutos
idóneos para la enseñanza .•. 11 las rrujeres OOjaroo 00 ser vistas caro lntru-

sas a> el 11'19isterio, éste dejó de ser "' ffil>ito 11\lSCU!iro l'erercia de los liberales pilra

volverse •espacio 00 la nujer•. M!s afJ'l, c:k!sOO la perspectiva vascm:elista, el rragist.erlo 
era la profesit':n ideal pilra las nujeres ya C1JE! la ertend[a caro tm extensit':n natural de -

la rmtemiddcl: el lr0C]isterto era lila especie 00 rratemidad espirltuat. 1122 

En 1923 tiene lugar. en la Ciudad de México, el Segundo -
Congreso Feminista, organizado por el Consejo Feminista Mexl 
cano (CFM), dirigido por Elena Torres y Ma. del Refugio Garcra,

ambas fundadoras del PCM. 23 La idea era imprimirle al movimien
to de mujeres un tinte socialista; el CFM aglutinó a diversas -

22caro, Gabriela. "Las m;estras a> Ja furdacit':n de la SEP. El rmgisterio caro "" pro 
fesiOO farenina y su relaciál cm el faninigro en foléxico en los aros veintesº; Pcn:n:la iil 
el 11 Foro lliiversitario de la r-tJjer a> l'éxico, l'éxico, llW!, 11\lrzo de !~, ooja 4 , mi--

""°· . 
Zlet antecedente del CFM es el Coosejo Nacional de r-tJjeres, sostai!clJ JX)r la labor de

Evelyn Roy, (esposa de Ben Roy), JXlr la sra • .llana B. Miérrez, JXlr Elena Torres, Ma. del 
Refugio carera y Estela Carrasco; " ••• La unidad de este prirrer grupo, C1JE! celebraba mrti
nes de pl'Opilgarda y conferencia a> rredios sirdicales, se nnpió r~pidaTalte mando ex¡:ulsa 
ron a la Presidente .llana B. Miérrez de l'erOOza a fines de octlbre ••• ( ••• ) Tras la frac:: 
tura, el eq.JiJXl dirigente del Coosejo (/JE!d6 en 11\lroS de Elaia Torres, Estela carrasco y Ma. 
del Refugio carera ••• ( ••• ) El Coosejo, C1JE! se rwira JXlr esos dfas en casa de Evelyn Roy,
estrectó lazos ceo el recién naciclJ PO>!, y se volvió prol<:ticarente un frente faninista del 
partid:> cuaocb sus tres dirigentes se ircorp:Jran:ri a sus filas". Taita, Paco Igiacio II. -
Bolst-evikis, ••• op. cit., p. 70. 



agrupaciones cuyas reivindicaciones resultaban ser de clase -
mAs que de género; el lo se constata en lo que fue el menciona
do Congreso. A. éste asistieron cien delegadas de distintos pu!! 
tos de la Repúbl lea y en él se aprobó un amplio programa de l!!_ 
cha que contemplaba: reforzar los movimientos populares para -
la expedición de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria y
de la Ley del Seguro Social, lograr la madtficaci6n del Código 
Civil vigente, la sindicallzaci6n de los trabajadores al servJ. 
cio del Estado, el incremento de los recursos p3ra la educa--
ción popular, la construcción de guardertas infantiles para -
los hijos de las trabajadoras y la lucha por los derechos polt 
tices de las trabajadoras y de las mujeres en generat. 24 -

Si tratamos de explicar la postura polttica de los comunis
tas en torno al quehacer femenino, habrta que considerar su -
adhesión a las pautas indicadas por la Internacional Comunista 
en el sentido de desarrollar la estrategia de lucha de clase -
contra clase, que a nivel mundial trató de implementarse. Para 
las mujeres pertenecientes al PCM, la lucha de las mujeres no
requerta de la creación de instancias autónomas de las mujeres, 
sino que la lucha de la mujer deberla ser una lucha revolucio
naria que incluyera las demandas de la clase obrera. Además, -
no podemos dejar de recono~er la importante labor periodtsttca 
desarrollada por las comunistas:el periódico Iconoclasta, elab_Q, 
rada por las maestras Marla1Trinidad Hernónd~z Cambre y Ana 
Berta Romero, cuyo lema era 11 Por la liberación de la mujer 11

, -

editado en la ciudad de Guadalajar Ja!., en el año de 1918, -

Juana B. Gutiérrez, con el periódico El Desmonte y, a~os des-
pués Alba; Evelyn Trent Roy, periodista de El Heraldo y El S!! 

cialista; Elena Torres, Ma. del Refugio Garcta y Estela Carra! 
ca responsables del periódico La mujer. 

La Un!On de Mujeres Americanas (UMA), secclo~al del Consejo 

Feminista Mexicano, canalizó su trabajo a la luc~a por los de
rechos pollticos, por la expediciOn de la Ley Federal del Tra

bajo y la renovaciOn del COdigo Civil: Esta organlzaciOn fund~ 

da en 1923, tenla influencia del movimiento sufragista estado
unidense y en la década de los treinta obtuvo un fuerte y s61! 
do soporte que le permitió movilizarse en su lucha por el voto 
de la mujer mexicana. 

24¡-uMn. Esperanza. La !Ldla el! las nurres en el carde<li"11J, Tesis oo l'ilestrla, l'éxico, 
IJU4>1. Farultad el! Ciencias PO!lticas y SOC ales, 1985, p. 20. 
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Los sucesos previos y posteriores al ascenso de Calles como -
Presidente, abrieron rumbo a la censal idactón del proyecto ins
tituctonaltzador del gobierno. Desde la ruptura Obregón-De la -

Huerta y el asesinato de Villa, pasando por la rebelión dela--
huertista en diciembre de 1923, el fusilamiento de los hermanos 
Carrillo Puerto, el asesinato de Fidel Jurado y la firma de los 

Tratados de Bucarel! y el auge del sindicalismo tipo CROM bajo

el mando de Luis N. Morones, todo ello anunció vientos nuevos.

no favorables para todos. 
Cal tes se proponfa el control sobre el presupuesto y el dom.!_ 

nio financiero. Se crea el Banco de México, la Comisión Nacio-
nal de Caminos, se redistribuyen 2,600,000 hectáreas (aunque -
eso no fue garant[a de cabal cumplimiento). se crea la Comisión 
Nacional de Irrigación, se continua con el programa de creación 
de escuelas rurales; en suma, se iba camino a la institucional.!. 
zaci6n y la estabilidad aparente del pats se rompta con el est~ 
llamiento del conflicto crlstero. 

la rebelión cristera tenta como antecedentes diferentes ac-
tos violentos suscitados durante el cuatrienio de A. Obregón, -
la tensión creció cuando, en 1923, fue expulsado Monseílor Ernes 
to Filippi 25 y hubo mas descontento cuando, en 1924, se impidi~ 
que el Congreso Eucartsttco llegara a su fin de acuerdo con Io
planeado. No hubo enfrentamiento que produjera lamentaciones, -
mas aan. Obregón intentó negociar el mutuo respeto entre Igle-
sia y Estado. A pesar de ello, el rumbo seguido definió de otro 
modo los acontecimientos en abril de 1925 {en Jalisco primero y 
en el estado de Hidalgo después), se llamaba a los sacerdotes a 
no tomar en cuenta lo estipulado en las leyes gubernamentales. 
En octubre de ese aílo, la legislatura del estado de Tabasco de
terminaba, mediante decreto, que ningan sacerdote podta oficiar. 

A principios de 1926, Calles trata de aplicar en forma rigu

rosa lo establecido en los artfculos 3, 5; 27 y 130 de !a Cons

titución Mexicana. El arzobispo Mora y del Rto declaró entonces 

~sel:! 40 mil peregr!ros y otros fieles, incluso cnce prela<i>s de varias partes el:! la -
Re¡>JJl!ca, eswvieron presentes m el Ctb!lete p¡!ra o!r al ct>!sp:i el:! San Luis Putos! proc:la
ll\3r "'Y el:! "'"'leo a Cr!sro. Mlnseror F!l!p! fLe ex¡>Jlsatb el:! "'"'leo por violar la clausula -
cmst!toclcml CJJe ro pennite el culto fuera de las Iglesias y el secretario el:! g::bemac!m, -
calles, orcl:!ro al G:ibemador de GJanajuato prc/libir "-" se siguiera la ct>ra iniciada me! -

l~";" ~¡~~~~";¡, o.¿~¡~;~,';;,;~,Y®':" P':2~· Lila CTÚl!ca de la "'vo!oc!m, 1919- -



que la Iglesia se resistirla a tales medidas .. La opclOn legal -
del gobierno fue la de cerrar conventos y escuelas catOl lcas; .. 
asimismo, se confiscaron las propiedades de la Iglesia Y fueron 
expulsadas del pals las monjas y los sacerdotes extranjeros, -
ademas se mando encarcelar a aquellos que criticaran al gobier
no o a las autoridades .. En abrl l de 1926 se crea la Liga de De
fensa de la Libertad Religiosa. 

En julio del 26 la Iglesia suspende el culto público y el 9.!! 

blerno tntcla el Inventarlo de los bienes eclestastlcos. La mo
vl l izaclOn popular se desata y adopta formas de rebelión al 11!_ 
mado de salvaguardar las libertades religiosas. En el medio ur
bano, los cuadros dirigentes provienen de sectores medios pero
no son capaces de conducir pollttcamente los combates rurales.
que adquieren otra dinamtca. De lo rural se encarga la UntOn P.2, 
pul ar cuya fuerza radica en los estados de Jal isco 1 Nayartt, l.!_ 

catetas. Guanajuato y Michoacán; contando con el decidido apoyo 
de la 11 u 11 y de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco -
(88). organización en la que participan 40,000 mujeres milita-

res: 
La ITIJjer, COTD el nloo y el arclam, participa en lag.Erra y, en cierto mx!o, tiene -

la res¡msabll!dad nayor en su cl2seooa<len.Jnlento: lnstrurento IJJprujente y rulcloso, en el -

verano de !926, de ma pol!t!ca de res!sterc!a en la cual los lultJn!s, prulentes porcµe -

sm penalnatte res¡xnsa!Jles, ro aparecen. Por eso calles ro ve nás q..e •ratas de sacristla

Y viejitos q..e ya ro se JlJ'(leJl fajar los pantalcres'. Ello mprja ll.le!P a los luTtJn!s a la
gierra.26 

El conflicto cr!stero implicó para el pals la devastación de 

la regiOn del Bajio y su consecuente repercustOn para la produ_s 
clOn alimentarla. Para la Iglesia, dividida ante los alcances y 
el grado de compromiso de la tnstttuctón, el desenlace implic6-
aceptar el principio de la supremacta del poder civil. Por su -
parte, el gobierno tuvo que aplar.ar los (mpetus antirrel igtosos 
a.l tiempo que varios grupos de damas cat61icas reiteraban su P.! 
t!c!On de liberar a los miembros de la Asociación Católica de -

la Juventud, presos en las lslas Martas en el Pacifico. 
A fines de 1927, la rebelión cristera tenla en movimiento a-

~r. Jean. ''Estaál y Sociedad o:n ca!les", "'lllstor!a de la ievoh.c!6n ""'!cana, Pe-
r!crn 4-)928, Mlxico, E! Colegio de Mlx!co, tl:1lD 11, 19//, p. iSJ. 
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más de 20,000 adeptos¡ para el mes de marzo contaban ya con --
35,000 elementos y en el aílo de 1929 llegaron a contar con ce~ 
ca de 50,000 rebeldes. Esto significaba que la dirección del -

movimiento se habla burocratizado y hablan rebasado las masas-
4..ampesinas, al margen de la Iglesia. que trataba de negociar -
el fin del conflicto. La razón por la cual la fuerza de los -
crlsteros estaba en el campo, estribaba en la ausencia de sol~ 
clón al reclamo del reparto agrario aunado a la represión y al 
intento del Estado por limitar sus arraigadas creencias; la -
práctica antirreligiosa del régimen exacerbó las contradiccio
nes persistentes en el medio rural y se enfrentó a lo que no -
dejaba de ser la inconsciente defensa de los limites reales -
del poder plibl leo. 

interesa destacar la parttctpac16n creciente de las mujeres 
en la rebel 16n. Cuarenta ml l mujeres en un primer momento, mul 
tipltcadas después por las activistas que se Incorporaron sin
importar condición social ni oficio, todas ellas cretan que é,! 

te era un asunto que les concernia y que debtan defender. Cul
turalmente, para fines de los anos veintes, las mujeres mexic_! 
nas segutan observando las costumbres de 11 gente decente•• tan -
en boga durante el Porflrlato: campesinas. trabajadoras, amas
de casa, damas de sociedad. muchas de ellas cretan tener una -
obllgaclOn rr ral para con la Iglesia y as! lo manifestaron. 

En forma paralela, los obreros desarrollaban movimientos -
huelgulstlcos, algunos de el los con la lntervenclOn de la ofl
ctal lsta CROM; otros, con los rojos de la CGT, como fueron el
sector textil de la ciudad de Puebla, los petroleros de Minatt 
tlan y Tamplco, los electricistas de la Companla Hldroeléctrl: 
ca de Ctiapala, Ja!., las compan!as de Hilados y Tejidos del -
D.F., los panaderos y los tranviarios ••• Algunos sectores se -
conservaron en poder de los "rojos••; d~rante todo el a~o de --
1927 la ola de huelgas continuo y sólo en el 28 los movimten-
tos descendieron. 

En la escena polltlca, los generales G6mez y Serrano prepa
raban su rebili6n como respuesta a la reelección de Alvaro --
Obregón, insurrección que fue aplacada antes de que se exten-
d lera. 

En medio de estos hechos, bajo la presión de la Unión de M.!:!_ 



jeres Americanas, se aprobaron, por fin, algunas reformas al -
Código Civil, borrando el aoi de los enunciados napoleónicos y 
logrando, hasta cierto punto, la igualdad de la mujer a partir 
de los esponsales, ya que se le reconocieron derechos dentro -
de ta familia, se le otorgó la patria potestad de los hijos en 
caso de divorcio y se le permitió ejercer su profesión, siem-
pre y cuando no lesionara la administración del hogar y conta
ra con el permiso del marido. 

Al finalizar este periodo, la clase polltica del pats reco
nocta "la gran fuerza polttica que en el futuro brindarla la -
mujer''. Por tal reconocimiento se apoyó oficialmente la apert!!_ 
ra de espacios de difusión y de opinión para y con las mujeres. 
No es dificil creer que esto tenla relación con la intensa ac
tividad desplegada por las damas católicas, las amas de casa y 
algunas devotas creyentes. Era preferible abrirles un espacio
ª las mujeres desde el templete oficial que relegarlas y dar -
ple a las actividades de proselitismo religioso que, pues al -
fin y al cabo, et fanatismo no era ajeno a muchas· mujeres. 

Por otra parte, en agosto de 1928 se celebra el Congreso de 
la Internacional Comunista, en donde se acuerda la ruptura de
las alianzas para organizar rebeliones, aislAndose de todas -
las fuerzas con quiénes hablan tenido nexos. Como parte de ese 
proceso, el PCM da un viraje ultraizquierdista, posición que -
asume coincidiendo con el asesinato de Obregón, a quien los e~ 
muntstas hablan apoyado en su candidatura de 1928. El PCM se -
pronuncia en contra de Calles y lanza la candidatura de Rodrt
guez Triana. Hasta 1933, el PCM permanece en la clandestinidad. 

1929 sera un año pol!tico. Después del asesinato de Obregón, 
el Presidente provisional elegido es Emilio Portes Gil; el ge
neral Calles inicia su era: el Maximato. Se pone fin al con--
flicto crlstero y se concede la Autonomta a la Universidad Na
cional de México. 

El proceso de selección de los candidatos oficiales se ln-
cl ina primero hacia Aarón SAenz y, después queda con Pacual O,! 
tiz Rubio postulado por el naciente Partido Nacional Revolucl_!!. 
nario, que incorpora en su interior a la mayorta de los parti
dos poltticos estatales existentes en el pats. Los contrincan
tes de Ortiz Rubio son el Gral. Pedro Rodrtguez Triana candid! 
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to del Partldo Comunista Mexicano y José Vasconcetos. impulsa

do por el Partido Nacional Anterreleccionista. 
De los contendientes es el ex-ministro de Educación quien -

tiene una amplia base de apoyo par parte de tas mujeres. Esté
candidato, civilista de corazón, con acendradas ideas naciona
listas y democratizadoras, reconoce en las mujeres un sujeto 
con derechos poltticos que debe gozar del ejercicio del voto -
en los procesos electorales: 

11 Rara vez se hablan irenifestacb tanto en p::il1tica las rrujeres rrexicanas. Las faninistas 

QR hactan prcpaganjd E!I favor 00 Vascm:elos adverttan al srbajacbr 1-'orn:M en t11a carta: 
1t-Vestrce emlgJS sen los lultres Q..J? SLeñan 01 ser ricos caro los millaiarios re uste-

des y CJJ! usaroo el ¡xx¡,,- ¡:úbl!co para enriquecerse ••. ' Entre las fim.mtes de •(JJ!lla '! 
taclJra misiva est:aW Elena Torres, CJJ! habla dlrlglcb el Prograra de desaymos gratis en 

las esctE'las p]llicas mientras Vasan:elos era Secretario 00 Ecb:aciOO, y QJe se adhirió

ª los católicos militantes en 1929, ( ••• ) Pope, caro lo ll<Jlllban carli'osarente alg.nas, -

se deflniO durante su carpai'la en favor de dar el voto a la nujer irexicana. Cllservaba ~ 

en tabs los paises cinde tal era la pr.\ct.ica 'se ha inµ.esto caro U1il dulci ficacim de -

las costwbres'. El sufrag\o farallro, ailadla, es U1il coosea.ercia natural de la p¡irtici

paclm activa de la mrjer en la eccron!a lrdlstrial. Tarbién crela CJJ! cootriruir!a a el~ 

var la posiclm de las nujeres irexicanas en la sociedad al nivel CJJ! gozaban las rort.eare 

ricanas CJJ! para 1920 hablan croQJiSU!cb ya el derecto de votar'!27 -

Finalmente, la maquinaria del fraude electoral se echa a a~ 
dar en nuestro pats y Ortiz Rubio es electo Presidente. Vasco~ 
celos abandona el pats y el Gral. Rodrtguez Triana, junto con
sus compaíleros de Partido. sufren la persecusi6n y la repre--
slOn anticomunista. 

Las mujeres también pierden con el fraude electoral, aunque 
las centrales obreras oficiales, reforzando el interés gubern! 
mental por atraer a los sectores femeninos, promueven los tres 
primero Congresos Nacionales de Obreras y Campesinas (1931, --
1932 y 1934): as! como el Congreso contra la Pl'O~tituclOn, ce

lebrado en 1934. 

Esta 11 apertura 11 del PNR en torno a la problem&tica de la m.!:!. 
jer tuvo mAs fuerza en algunas entidades. En MichoacAn. por -
ejemplo, siendo gobernador el Gral. LAzaro CArdenas, se veta -
en la mujer la promotora del desarrollo y agente del proyecto
estatal. Ya en 1929, cardenas expresaba: 

27Sklrius, J::tn. Vascm:eios y la cruzada de 1929, 2a. edicim. fo'éxlco. Si9lo XXI Edito
res, 1002, p. 124. 



••• la rrujer es ll1 factor recesarfsirro para legrar ero mayor éxito el prcgreso 00 los p..e"

blos. Organicams agrupacic;n,s fereninas qie nos presten su valiosa a)Wa participard:i en

las actividades depJrtivas, en la C(flpafla antialcdt.llica, en la OOsfanatlzaciOO, en las -
OOras de beo.:ficm::ias, 01 farentar la instru:c!OO ¡:ública y en tcd:> aquello para lo OJal
esté capacitada la rrujer, seguros de qie con la coo¡:x?raclltl de este decisivo elarento io-

grararos dar ll1 verdadero lnµ.¡lso a los p..eblos que es~n trabajarKb p:ir su bierestar ••. 28 

A partir de 1931, son diversas las organizaciones femeniles 
que se incorporan al PNR, tales fueron: Linea de Orientación -
Femenina, que dirigta Elvira Carrillo Puerto; Bloque Nacional
de Mujeres Revolucionarias; Partido Feminista Revolucionario,
que logró captar a un considerable número de militantes, apoy~ 

das por el PNR, entre profesionistas, estudiantes, amas de ca
sa, locatarias de los mercados de la ciudad, a través de los -
programas radiofónicos de la estación XEFO, que dedicaba una -
hora de difusión para dar a conocer la importancia de la mujer 
al Interior de la sociedad y del programa del Partido. 

Dos tendencias respecto a la lucha de la mujer eran las pr~ 
dominantes para la época: las comunistas, que planteaban que -
la ''Lucha de la mujer no podfa aislarse de su condición de el~ 
se, y que el hombre por tanto no puede desvincularse en forma
alguna de la acción de la mujer en favor de sus postulados --
ideales ••• ºPor otro lacb, las ¡:e-erristas, cuya Iu:M fue m::::cminada hacia la cbten--

·clltl del sufragio fBIBllno y a la necesidad de cootar ero t.na organlzaclltl exclusiva de rruje

res. El viera carrillo P\llrto expresaba, por eJE!llllo: "iSolorerrte la nujer coooce sus prdlle-

mas y por tanto, es la !iilca QJe se halla capacitada por resolverlos ••• el slrdicall9TD, cro
haber COOJJls~ nucros i:a'eflcios para el trabajacbr, ro resi.el"' los prd.>lffi"dS de la rru-

jer. Necesitaros asoclaclcres p.irarente fsrenlnas QI-" sean cbra 11.EStra y para rDSOtras!"29 

Por su parte, Orttz Rublo, ante las exisgencias de las muj~ 
res, les hace un reclamo en el sentido de que por pelear por -
causas ajenas a ellas, desvtan su atención de tareas propias -
de su sexo. La demanda referente al voto fue, po~ excepción, -
digna de una respuesta, aunque cauta, por parte del PNR: "La
Ccrlstituclltl no niega a la nujer el voto, pero dacb qie el Estado desea introcU::ir paulatlna

nalt.e a la nujer en la vida clvlca, calViere ro festinar el asuito ••• D 

La paralización de las conquistas revolucionarias en el go-

213¡¡.scltl, f'a. Mtonleta. "La rrujer y la lucha social en la historia de Mlxico", en Revls 
ta Cuadernos Pgrarlos, rún. 9, l'éxlco, 1979, p. 100. -

2'lrti'á1, Esperanza. Tesis de Maestr!a, tarncb de El l.111,.rsal, 4/oct!.dlre/1981. 

30riasc1t1, f'a. Mtonleta. "La 1'\Jjer y la lucha social", en Imaw y realidad de la l>\Jjer, 
58'-Setentas, rún. 172, 1975, p. 159. 



bierno de Calles, impusieron un contexto dificii. para la medi
da del sufragio. Las mujeres no planteaban una participación -
tradicional, que en la vida pública las confinara a las tareas 
espectflcamente femeninas como la atención a la nii'iez, los pr_q 
blemas familiares. las relaciones públicas y de caridad. pre-
tendtan el acceso al poder como sujetos pol lticos. 

Sin embargo, cabe se11alar que las mujeres de los grupos cl! 
rtcales no reclamaban cambios en ese orden. sino que -por el -
contrario-. pontan énfasis en su sagrada misión de madres y e~ 
posas, y en esa forma no s6lo eran admitidas en la polttica, -
sino llamadas abiertamente a participar. 

Con el tiempo, la acción politica de las campesinas, obre-
ras y universitarias se alimenta e incrementa con la realtza-
clón de congresos la lucha dentro de los sindicatos, la crea-
ciOn de periOdicos, la difusiOn de la literatura marxista y de 
teóricos feministas como Bebel, Kollontay y Lafargue. Asimismo, 
se desarrolló un amplio movimiento cultural y a través de can
ciones, teatro, pintura y otras manifestaciones artf sticas se
toma contacto y se incorpora a los grupos mas atrasados. 

En 1931. se organiza en la Universidad Nacional el Congreso 
contra la ProstituciOn, éste pretende abolir del COdigo Penal, 
la legislación referente a esa actividad como profesión, como
Gnica vf a para terminar con la explotaci6n de las mujeres en -
ese orden. En la asamblea plenaria de este Congreso se debate
la situación social de la mujer que hace posible ése y otros -
males. 

Todas estas acciones anteceden al surgimiento de lo que se
ra la Organización Femenil mas importante que se dio en el --
pats en esos momentos: El Frente Unico Pro Derechos de la Mu-
jer ( FUPDM). 

En 1933, bajo la presidencia de Abelardo Rodrlguez, 31 el -

Maximo Jefe de la Revolución, Calles, se pronuncia en favor de 
.la elaboraciOn de un programa de trabajo que articule al PNR -
como portador de planes y proyectos, no sólo como ~aquina ele~ 
toral. El objetivo era iniciar el programa conocido como Plan
Sexenal. 

31EI Presi°"1te Pacual Ortiz ~io rerux:iO a su cargo el ros de septierbre <la 1932. 
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En diciembre de 1934, al asumir la presidencia cardenas, la 
dtnamtca del movimiento de mujeres (dividido hasta entonces en 
dos tendencias comunistas y penerristas), tendió a modificarse, 
esta modificct6n debemos relacionarla con el proyecto pol1tico 
puesto en practica por el régimen. 

LAzaro CArdenas lanzó un proyecto de reformas sociales de -
hondo alcance que tenia como tarea central integrar a México -
como una nación moderna, pero en la cual, la integración nact2 
nal se harta sobre la alianza fundamental entre burocracia P.2. 
11tica gobernante y masas trabajadoras del pats, el vinculo 
con las masas y su control constituyeron el eje nodal de la P.Q. 

lttica cardenista. 
Ast, el movimiento de mujeres pudo actuar en un contexto c~ 

racterizado por la amplia movllizaci6n social. Con esto las re 
laciones entre penerristas y comunistas pasaron de una intensa 
lucha social, poltttca -acerca de las formas de organización -
de las mujeres para su emancipación (1928-34)-. a. adquirir un
carácter de acuerdos poltticos básicos; hasta llegar a confor
mar una unidad orgánica y de acción. 

En las reformas lanzadas por Cárdenas, existe una en la que 
merece especial importancia la mujer: La reforma educativa. En 
agosto de 1934 a~o en el que se lnlcl6 la llamada Ley de Educ2_ 

ci6n Socialista, se consideró a la mujer no sólo como miembro
activo del magisterio, sino también madres y como tales regul~ 
doras de la reproducción ldeol6glca en la familia y agentes p~ 

tenciales para la transmisión de una nueva concepción social -
y educativa desde el hogar. 32 

De esta manera se suponta que 11 
.... a larrujerrwcicanad:!~rtl.milá?

del CffilXl y del taller ci!bé Interesarle la edt:acloo socialista ••• si es ella la res¡xnsable 

del futuro de sus hijos lva a darles uia an:e¡x:loo m!stlca, teol!glca de su exlstm::la y -

del m.nb"' este siglo"' '1-1" la clercla y la técnica resuelven todas las cWas y los pro
blems?33 

32i.a edicacloo socialista lrclizyó la creaclm y reestru::turacloo de ...,. serie de lnstltu
clcres de edlcaclm técnica y PCJl'.llar abocadas a la formiclm de especialistas """' resp::ndle 
ran a las recesidades especificas del desam>llo ecm'.rniro del pa!s. Entre estas institlx:ló= 
,...,. se encrntraban las escu!las regiereles cm¡:eslnas, la Esa.ela Naciere! de Pgrirul\!Jra, -
la Escuela Naciere! de f'aestros y el lnstitutD Politécniro Nacioral, todas ellas eran instl
tu:lcres iJ¡prtg1adas de ...,. filosof!a nacierelista antlinperialista y recib!a ClJ11l alwms -
ftn:IJ!EntallTBlte a los hijos del ¡ubio. 

33i.uia ÑTO'fO. La m.Jjer en la lt.dla social, l'éxico, Talleres Q--~ficos de la Nacim, 1936. 
p. 15. 



Asimismo, en el contenido del proyecto socializante de la -
educación se aseveraba que ésta tenla como objetivo integrar a 
la mujer a la vida nacional y que desde la escuela se empeza-
rta a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 

El grupo de mujeres penerrtstas acogió con entusiasmo la r~ 

forma educativa y aún mAs trataron de imprimirle aspectos rel~ 
clonados con la situación especifica de la mujer, por ejemplo, 
en el primer Congreso Nacional de Educación Socialista (novie~ 
bre de 1934) la profesora Guadalupe Gutiérrez miembro del Blo
que de Mujeres Revolucionarlas expresaba en su ponencia: "en-
tre los problemas que hay que resolver actualmente para la im
plantación de una escuela de fuerte orientacion socialista es
ta el deber del Estado de controlar al individuo desde antes -
de su nacimiento y para ello tiene que empezar a trabajar cen
ias futuras madres ••• hay que proveerla de casa, de educación
Y de cuidados médicos 11

• 

Sin embargo, el proyecto de educación socialista no fue --
aclamado por todo el pueblo mexicano, encontró a ~us mAs fer-
vientes enemigos en el clero y en numerosos grupos conservado
res. 

Estos actuaroo en lo fin:lalretal ¡:or rredio cl:! la lhiál Naclooal cl:! Padres cl:! Fanll ia la 

Asoclaclál Naclcnal Pro-lll:<!rtad oo Enseñanza, la Asociacil'.rl Católica cl:! .X.veres M>xicams 

y la Cmfecl:!rociál oo Clases 1-Wias; agrupocicres royas bases las cmstitu!an rT\lleres ca~ 

licas ••• 

Las rrnnifestaclcres cl:! estos sectores abarcaroo cl:!scl:! las protestas ¡:(blicas y las ac
eta-es cl:! lxlicoteo a la 00.X:actál oficial, hasta las cl:!clarocicres cl:! la alta jerarcµ(a -

ecles!astica, en voz cl:!l cl:!legaoo a¡:ostóllco Leqx¡loo ~iz Flores, en el sentioo el:! QJe -

nir>;fll católlcto ¡>.Ede ser socialista sin faltar a sus cl:!beres, caro tJrr.oco JU!de !>'~ 
cer al Fff! cl:!scl:! el l1U1B1lo en QJe ésre se ha cl:!clarado ablertarente socialista y lo QJe -

es ¡:a¡r, ateo ... 34 

En 1934 la Liga Nacional Feminista organiza el Congreso Na-

cional Femenino que tenta como eje fundamental la defensa de la 
educación socialista y el co~bate a las practicas fanAticas de
las mujeres del pueblo, ast también tentan como bases, algunas
demandas de corte popular y democrAtlco tales como: propostci6n 

Rev~~/[¡¡lfil'."'fª· "El Puje organizativo de las nujeres dirante el Cardenl91D (1935-36)", 
• • Oto"o de l!Oi. 1'\lxlco, p. 47. 
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de las pequeñas escuelas-granjas-hogares para las campesinas: 
vigilancia de la Liga Nacional Feminista para que se cumpla -
con la Ley Federal del Trabajo; escalafón en las dependencias 

de gobierno para aquellas empleadas que por su competencia y
buen servicio merezcan el ascenso. 

A través de este evento se manifiesta con claridad la sim
pat!a e identificación de las mujeres penerristas con la pal! 
tica de masas cardentsta. En este Congreso, la luch3 por el -
sufragio femenino ni siquiera fue mencionado. las mujeres del 
propio partido mantentan diferencias sustanciales entre st, -
mientras algunos grupos demandaban los derechos poltttcos, 
otros se subordinaban totalmente a las formas y ritmos que -
planteaba el partido oficial. 

Por su parte, las mujeres comunistas tentan planteamientos 
severamente criticas al régimen de C~rdenas, establectan por
ejemplo, que tanto la educaci6n socialista como el Plan Sexe
nal no eran m~s que maniobras para distraer a las masas de -
sus verdaderos probl~mas; por lo que calificaban a estas medl 
das como "fascistas'' e imposibles de ejecutarse en un régimen 
capitalista. 

En 1935, ano de grandes conflictos sindicales de la pugna
Calles C~rdenas, el partido comunista actuó guiado por la ca~ 
signa "ni con C~rdenas ni con Calles; con las masas cardenis
tas11, y ante la iniciativa del PNR de otorgar el voto a la m~ 

jer en los plebiscitos internos del partido declaraba: 11 
••• el ~ 

to dehe!Ds arrancarlos ro por cm:esiCn <El p.>rtlc!J <E ruestros explotaOOres, siro a base <E 
lucha, llganc!J ru!Stras -s ecaúnlcas y pol!tlcas a las <E los trabajaoores en gere--
ra11135 

Pero en ese mismo a~o (1935) con la reallzaciOn del VII -
Congreso de la 111 INternaclonal, se decldiO combatir al ---
fascismo y conformar frentes amplios en cada pa~s con base en 
alianzas con los gobiernos democr~ticos. Las comunistas se a~ 
tocriticaran por calificar de fascista al régimen en cardeni! 
ta; caracterizaran a la educación socialista de medida progr! 
sista y se dirigtran a formar frentes únicos en los sectores
obrero, campesino, juvenil y femenil. 

3\1 machete, 11 oo agisto oo 1935 en TuñCn, Esperanza, op. cit. p. 49. 
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Con el viraje radical de las mujeres comunistas, la sección 
femenil del PNR se vió fortalecida cuantitativamente, acercan
dose cada vez mas la posibilidad de crear una organización unl 
taria de mujeres. 

Durante el segundo semestre de 1935, las militantes del PNR 
y del PCM se dedicaron a preparar el Congreso del que surgirla 
la Organización Untca de Mujeres: Frente Unico Pro Derechos de 
la Mujer (FUPDM). Adelina Zendejas, expresa que: 

La ccroocatoria del corgreso tuvo éxito por el cmsenso previo <!-" se lo;¡r6 en los en-

cuentros coo las nujeres de la pec¡.ieña b.Jiwes!a, de las profesiooistas, de las intel~ 

les, de las carerclantes, de las CffilX?slnas, de las cbreras, de las funcimarias, 00 las -
católicas, de las espiritistas. As! se fue hacieró:l el pro;¡r""' de lucha <!J" talla, desde

Jueg¡, p.ntos nuy sentidos por las nujeres: la capacitaciál de la nujer, el surgimiento de 

Ja Ley Federal del Trabajo, Ja igualdad oo derecllls sirdicales, la instalaciál urgente de

los servicios rrédico -asisterx:iales y sociales-, el a.rrplirrimto 00 salario iCJJal a traba

jo lg.ial, de rarper Ja resis\alcia de aclnlt!r nujeres en detennlnadas ~reas de la pnxl.J:-

clál, de la ciencia y de Ja troiica. 

Sólo entonces (cuando ya habra concenso) se convocó al Con
greso de Constitución del FUPOM y se advirtió que no era una -
organización sino un movimiento en lucha por los derechos de -
Ja mujer. 

En 1935 se constituye formalmente el Frente al cual asisten 
representantes de todos los estados de la RepQbl ica. El congr~ 

so es presidido por Maria del Refugio Garcta, michoacana, vet~ 

rana de la revolución, autodidacta y excepcional oradora que -
es nombrada unánimemente por la Asamblea como Secretaria Gene
ra l. 

El FUPDM, nace como resultado de varios aspectos: cúmulo de 
las experiencias organizativas de las mujeres mexicanas dividl 
das hasta ese momento movimlent~ que surge a l~ par del gran -
auge organizativo de la clase trabajadora; frente que logra i~ 

tegrar a las mujeres de los distintos sectores sociales (cuyas 
reivindicaciones son fundamentalmente de carácter material --
-abaratamiento de la vida, instalación de servicios médico---
aststenctales, atención a la maternidad, a trabajo igual sala
rio igual-); y la más importante, apoyo total al régimen card~ 
nista. como una forma más de extender su polltica de masas. Lo 



que contribuye a hacer recaer en el Estado de una tarea que s~ 

lo las mujeres podlan llevar a cabo hasta sus Gltlmas conse-~
cuencias ya que logran sentar las bases para que la organiza-
ción se desintegrara con el viraje de la polftica posterior a
Cc'.\rdenas, sobre esto abundaremos en el siguiente apartado. 

Demandas y formas de organlzaci6n del frente untco pro derecho 
de la mujer. 
Son diversas las organizaciones femeninas y obreras que parti
ciparon en la formación del FUPDM (su riqueza la econtramos en 
la diversidad ideológica y polttica respecto a la situación de 
la mujer), estc'.\n por ejemplo: la Acción Civica Femenina, Unión 
de Mujeres Americanas, Liga Oriente de Acción Femenina. Centro 
de Estudios Sociales, Sindicato de Trabajadoras de Escuelas S~ 
cundarias, Asociación Cultural de Economistas, Unión Femenlna
de la Lagunilla, Confederación de Maestras, Sector Femenino -
del PNR, Mujeres Avanzadas, Unión Vanguardista Revolucionaria, 
Sociedad Leonas de la Revolución y Frente Unico ~e Trabajado
ras del Magisterio 36 • 

El programa del Frente incorporó las demandas particulares
que los distintos organismos femeninos y regionales hablan ya
enarbolado anos atrc'.\s. la fuerza cuantitativa de este Frente -
(en 1935 llegó a contar con mas de 50,000 afllladas) podemos" 
traducirla en las consultas previas que se hacian a los dife-
rentes sectores sociales de mujeres y posteriormente a la apr~ 
piación que hacia el Frente de estas relvtndicactones. Sin em
bargo, como Frente amplia de mujeres, sus demandas iban encaml 
nadas hacia una lucha de carc'.\cter democr~tico en general mas -
que de género femenino, lo anterior lo podemos demostrar si o~ 
servamos sus demandas fundamentales; 

l. Lucha contra la carestfa de los articulas de primera ne
cesidad; 

2. Contra los descuentos a los sueldos y salarlos de la mu
jer; 

3. Por 1 a jornada de ocho horas; 
4. Por el aumento a los sueldos y salarios de la mujer; 
5. Por el seguro social a costa del gobierno, las empresas, 

y a 1 a Ley de Servicio Civil; 

3\1 t111versal, 29 oo agosto oo 1935, Tli'úl, Es¡:eranza. "El aige organlzatlvo oo llujeres 
... ", q>, cit .• p. 52. 
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6. Contra los impuestos elevados que se cobran a las muje-

res pobres en los estanquillos, expendios y mercados¡ 
7. Por la rebaja de la renta de las casas habitación; 
B. Por la igualdad social y pol!tica de ios ind!genas y ca! 

pesinos; 
9. Contra los monopolios sean de nacionales o extranjeros¡ 

10. Por la liberación de México de la opresión imperial, PªL 
tlcularmente del imperialismo yanqui; 

11. Por la lucha abierta contra todas las empresas extranje-
ras; 

12. Contra la intervención del gobierno norteamericano o de
la banca en los asuntos internos de México; 

13. Contra los tratos humillantes para México y por el repa! 
to de las tierras de los extranjeros. 

14. Por escuelas. libros y útiles escolares para los hijos -
de los trabajadores a costa de las empresas extranjeras
donde trabajen; 

15. Por las casas de maternidad para las mujereºs de los obr~ 
ros a costa de las empresas extranjeras donde trabajen; 

16. Por la rebaja de las tarifas de energ1a eléctrica y de -
servicio de luz¡ 

17. Contra el pago de la deuda exterior; 
18. Contra el fascismo y la guerra imperialista; 
19. Por el amplio derecho al voto a la mujer mexicana. 

De las 19 demandas que inclu!a el programa del FUPDM sOlo -
seis se refer1an a buscar el bienestar laboral y de salud de -
las mujeres (estas demandas incluso eran contempladas en los -
programas de acción de los distintos sectores sociales), et -
resto puede considerarse como reivindicaciones de tinte demo-
cra.tico: contra el imperialismo, contra el fascismo, contra la 
carest1a, por el reparto agrario, el seguro social y la jorna
da de ocho horas. De hecho únicamente el derecho al voto se -
puede considerar como una demanda especifica de las mujeres, -
lo que refleja que el FUPDM estaba llamado (por cardenas) a -
constituirse en el foro femenino del frente amplio. 

El a~o de 1935 represento para el FUPDM el a~o de mayor cr~ 
cimiento en todo el pa1s surgen fi 1 tales donde 11 ••• se ircor¡:oran can-
P'Sinas, tbreras, de troos los sirdicatcs, J"CIJ'!i\aS COJErciantes. nECarógrafas, despachadoras 



telegrafistas, intelectuales, P?riocllstas, profesic:nistas y SOOre teda iraestras rurales q..e 
tierm lJl pa~l rruy lrr¡:ortante caro organtzaOOras". 37 

La fuerza del FUPOM logró ser de alcance nacional; en tan
to la tActlca consistió: " •.• encada h-!larcl:rdeseinsta!alllgrupoele!fUP(M. 

hay q..ie luchar ¡x¡r las OOTandas locales "" Interesen partiaJlamaite a la nujer ••. 1 igard:l 

sieipre éstas ccn las contenidas en el prograta ~ral. ltlestro lam es: 1 pJr la 1 irera--
ciOO ~ la rrujer•~ 

El Frente se constituyó como un movimiento y no como una -
organización, esto resulta claro al conocer sus formas de fu~ 
cionamiento interno. lo anterior lo constata Adelina Zendejas 
cuando comenta: 

la rmyor virtul del fUP(M es "" tenla los prct>!eras de la 11Ujer m frente y agarraba 
desde los m.ls sirrples hasta los m.ls altos ••• cuancb a <.na lo"" le interesaba era el -

agro o la tierra jllltaba a tedas las caTµ!slnas y éstas venran ei rrasa; croseg.ilillCs eso, 
0"1QJO fuera chi~ito, y entm::es las sirrpatlzantes se iban a su !U]Or de origen a tr~ 

Jar, "" lo "" le Interesaba era el SegJro Social, p..es venlan todas las de Jos sirdica
tos del fffi, ele! A:, de Pccifn Cotó!ica FB101ina, de la Cl!Jol, de la CTM ••• 

la lucha entonces se emprendla por las demandas más inmedi~ 

tas de las mujeres. 
La capacidad de convocatoria y movilización que logró tener 

el Frente se logró gracias a la doble militancia que presenta
ban las mujeres, habla mujeres del sector obrero, mujeres de -
organizaciones campesinas que estaban afiliadas al PNR o al PC 
pero que a la vez eran activist~s del FUPDM. 

Si bien 1 a conformación del Frente respond6 a la lntegra--
c!On de mujeres con diversas perspectivas pollticas e ideológl 

cas, un aspecto que evlndenci6 claramente sus diferencias fue
ron los planteamientos feministas, en éstos podemos ubicar dos 
tendencias al interior del frente: Moderadas o Conservadoras 
Socialistas o Avanzadas. 

En el primer ámbito encontramos a las mujeres del Partido -
Nacionalista Democrático que se planteaban: ••emprender una in
tensa propaganda para reintegrar a la mujer mexicana al hogar, 
considerando que esa labor constituirla un verdadero feminismo 

37Rasc6n, Maria Pntonleta, op. cit., p. 109. 

38,'MJjer fl.eva", Or¡¡ano ele! F\Jll:M, rún. 1, M!xico, oov. de 1936, p. 2. 



sano, prActico y razonable" y las mujeres de Acción Ctvica f_! 

mlnista que concebtan que: 

lbTIJres y nujeres pcxlrlan ser iguales ruancl:l la nujer sea tan fuerte caro el tmbre y 

el turbre tan sensitivo caro la rrujer .•• et femlnl9TO veo:frA a carpletar y p;;!rfecctooar
ia misión natural de la nujer en la tierra. Un fanini9TD basado en la faniredidad, que

haga a la m.Jjer mAs m.Jjer, a la esp:Jsa nés coosclente, a la rradre l'Tés abN:gada ••• un fe
mlni9TO, en fin q.Je enriquezca la COT'T'iente espiritual re sus resttros sin preterx:ler n..ai 

ca desviacicres peligrosas. 39 -

Esta posición representaba los ideales mas tradicionales --
del quehacer femenino. asumta a su ser femenino como determi
nado por hechos naturales y su reproducci6n social respondta
claramente al modelo de mujer que el capitalismo aspiraba. 40 

Mati lde Rodrlguez Cabo (esposa del General múj lea. Secret!_ 
ria de Comunicaciones y Transportes) representante del feml-
nismo avanzado del momento expresaba: 

La nujer, coosiderada glcbairrente, fama parte de la gran masa de los qlrimidos, y su 

situación de inferioridad. tiere Ln cttile aspec'.a: el ecoránico por el t-ecro de ser tra~ 

Jaclora dentro y fuera del rogar y el social por el t-ecro biológico de su ser nuJer. Se -

inicia ¡x.es para la nujer Lna rueva etapa en la lucha por su reivirdicación, etapa qie -

estams seg.rras QR sabraros aprovechar reorzard::> las filas de los q:irimidas en el rrovi
miento anancipacl:lr de la clase proletaria.41 

Se reparaba pues y en forma clara, en el aspecto social y
económico y no taural que tiene el trabajo de la mujer dentro 
del hogar; también en que el problema de la mujer no se resol 
verla s6lo mediante su tncorporaci6n al trabajo, ya que, debl 
do a la dtscrimlnacl6n a que ha estado sujeta esa tncorpora-
clón se da en las condiciones mAs desventajosas: en los em--
pleos menos calificados y por tanto peor remunerados. 

Aunque la Dra. Rodriguez Cabo cita a Clara Zetkin al sei'ia-
lar que: 11 1a liberaci6n de la mujer es tarea de las mismas". concl_!! 
ye llamando a sus campaneras a presentar al GrciL Cárdenas: el 

39Excéisior rím. li, marzo de 1936, en Tti'OO, Esperanza, ~·, p. 57, 

40f:stos grupos de nujeres, rms tarde, alimentarlan las filas del Partico kción Nacional. 
41Rcdrl¡µez cabo, !'atilde. "La nujer y la revoh.ción", cooferencia en el Frmte socialis-

ta de abogados, ~leo, 1937, p. 9, citado por Tli'ó:l, Esperanza, !dan, p. 58. 



programa que el Estado debe seguir para lograr -como el ciuda
dano primer magistrado lo pretende-, la plena incorporación de 

la mujer a la vida pública. 
Resulta interesante senalar que el Frente no reparaba en la 

importancia de la acción independiente de las mujeres fuera 
del Estado o de las organizaciones partidistas. Lo que era di
ftcil de advertir, ante la gestión de un gobierno que parecta
coincidir en mucho con sus planteamientos que resolvta o trat! 
ba de resolver sus demandas, o que le facilitaba el acceso a -
puestos públicos. Es justamente esta carencia de acción poltt.!_ 
ca independiente de las mujeres, lo que, posteriormente provo
car& su resquebrajamiento en la organización, ast como su au-
sencia en el plano polttlco de la vida nacional. 

Para mayo de 1936, los argumentos del grupo gobernante no -
cambian. En una intervención ante la convención de comunidades 
agrarias y sindicatos de Coahutla, Antonio Luna Arroyo expres! 
ba: "La mujer trabajadora debe colaborar con el hombre pero -
primero hay que educarla, naturalmente sin que p(erda su femi
neidad, sin que destruya su caracter de mujer hogarena; no --
transformandola en una electora marimacho ••• es equivocado peE_ 
sar que intervenga en la lucha poi ttica porque no esta prepar2_ 
da para ésta y para otras cosas mas trascendentales''. 

Habla entonces que definir antes de otorgarle el voto a la
mujer su situación moral, intelectual y su conciencia revoluci~ 
nari a. 

Pese a la oposición interna de algunos grupos dentro del :: 
PNR, en 1936 se declara que: ''La mujer con restricciones, debe 
ir ejerciendo su derecho de elección, si se trata de mujeres -
organizadas, campesinas, obreras, maestras de escuela y servld.2, 
ras del Estado, en sus convenciones internas". 

Las militantes del PNR votan en 1937 en la selección de ca.!l 
didatos de ese partido para la próxima renovación del congreso. 

El sector feme ni 1 elige como su candidata a Soledad Orozco, -
asimismo se lanza como candidata independiente Ma. del Refugio 
Garcia -Secretaria General del Frente Unico Pro Derechos de la 
Mujer-. Ante este acto la reacción del Comité Ejecutivo Nacio
nal del PNR se manifiesta de inmediato declarando que: "Prime
ro se cambia la Constitución antes que la mujer participe en -



las elecciones nacionales~. 
como respuesta a lo anterior se organizan movilizaciones -

de mujeres. mtttnes, manifestaciones -e incluso un grupo rea
l iza una huelga de hambre frente a la casa presidencial-, és
tos son hechos que expresan el descontento femenino. 

Ante los actos de presión realizados por las mujeres por -
obtener el sufragio. CArdenas prometió en agosto de 1937 en-
viar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artt
culo 34 constitucional. Según la iniciativa, el arttcuto pe-
dta establecer que: ''Son ciudadanos de la República todos los 
hombres y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos. reú-
ntan ademas tos siguientes requisitos: 

l. Haber cumplido 18 anos si son casados y 21 si no lo san. 
y 

11. Tener un modo honesto de vivtrtt. 

Este derecho CAr~enas lo argumentaba en consideración a los 
siguientes aspectos: 

La mrjer ha partlclp.l<b ¡xir ITIJCllls aros en la lucha social ool pals en U1a proporc!OO

inµ>rtante, tanto en calidad caro en cantidad. Coo la frecuencia q.e ruestro ego!= lo ha 

pennit!cb, ha taTacb parte oo las mis francas nanlfestaclcres en favor oo las icl:!as avanz.!!. 

das. Pcr esta razln el Ejecutivo ccnsioora q.e para la rehabi lltacloo Integral da la mrjer 

y su elevacloo a lJ1 plaro oo lg.ialdad cm el lurtlre, SOiete a su ccnsiooracioo las refor

mas legales para ese d>Jetivo. 42 

La tnictativa se turnó a las Cámaras y a las Legislaturas -
de los estados y para septiembre de 1938, el trámite estaba -

por terminar, pero cuando faltaba solamente la declaratoria c~ 
rrespondlente y la pQblicaciOn en el Diario Oficial este hecho 

se paralizó. 
La explicación a la detención del sufragio femenino no es -

entendible, en tanto no se consideren los aspectos polttlco-s~ 
ciales presentes en el periodo 1938-1940. 

Por otro lado, en este mismo periodo (1938-40) se produce -

la conversión del PNR en PRM, ésta no fue resultado sólo de un 
cambio de nombre. El Partido Nacional Revolucionar1o que con -
su estructura horizontal habla sido un extraordinario instru-
mento para la institucionalización de la vida polltica del --

42ilasc00, Pntonleta. "La mrjer y la lu::ha social", en Imagen y ialldad oo la r-t!Jer, Sep
Setentas, ~leo, 1975, p. 170. 
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pats, ya no respondta a la nueva fisonomta de los grupos e in
tereses polfticos existentes. La reestructuración del partido
oficial surgió como una necesidad imperioso de mantener la --
al lanza de los sectores revolucionarlos. 

El PRM respondta con claridad a la idea de tan ansiado fre!! 

te popular de la ''unlficaci6n de las fuerzas revolucionarias'', 
según declararon en el PNR. Ademas, el hecho mismo de formarse 
con organizaciones ya existentes le dio un car~cter corporati
vo y una estructura vertical que es evidente desde las prime-
ras 1 rneas del "pacto de unión y sol ldaridad" entre los secto
res obrero, campesino, popular y militar•• 43 que lo constituye
ron. 

En lo que al movimiento de mujeres se refiere. la promesa -
de cardenas de otorgar el Sufragio Femenino estaba reforzada -
con el cauce legal que ha habla tenido, lo que permitió nueva
mente el matrimonio entre el gobierno cardenista y el movimie~ 
to de mujeres. Esta propuesta de cardenas desató fuertes crft! 
cas sobre todo de la facción reaccionaria y consérvadora del -
pal s. 

Ante las reformas de Expropiación Petrolera y la conversión 
del PNR al PRM, C~rdenas encontró apoyo total del sector feme

nino. Por ejemplo, con motivo de la campai"ia nacional recaudad.2_ 
ra de fondos para el pago de la indemnización petrolera, las -
mujeres lograron recaudar el 6.6% del total de la deuda exter
na, 

En lo que se refiere a la constitución del PRM, Cardenas -
propueso en 1938 que: 11 

••• se io::ot"JX>ran las rrujeres 01 g:reral ooro sector trclSCe!!. 
dentallsinn para el CU1Plimiento de la acción roijL11ta de los prdJISMs en naterias sociales

Y pollticas, a efecto de cµe se elimiren para sierpre la !ajusticia tradiciaial de relegar a
ténniros inferiores a la mitad del o:np:re¡te tumro y cm él a la parte 11'<\s reble y estina

ble de lll!stra socledad ••• 'M 

La invitación de C~rdenas a incorporarse al partido fue ac.2. 
gida por las mujeres, no sin antes, elaborar un conjunto de -
apreciaciones para su incorporación. El Comité Coo!dinador de-

43asor10 Martian, Mi¡µ>I. El particb de la Revolución l'exicana, Mlxico, Iirpresora caitro, 
vol. I, 1970, p. 425. 

44
Revista H:iy rún. 187, 21 de septielbre de 1940, citacb por lZVI, Madin en ldeolOJla y -

praxis polltica de L.lzaro c.lrdenas, Mlxico, Ed. Siglo XXI, p. 217. ----



Organizaciones Femeninas que incluta el FUPDM. la Federación
Nacional de Trabajadores del Estado (sector femenino), Acción 
Ctvica Femenina, Asociaciones Médicas. Unión Nacional de Muj! 
res. Sindicato de Trabajadores Sociales -entre otros- después 
de elaborar un diagnóstico de la situación de la mujer en Mé
x i ca p 1 anteaba que " ••• El ruevo J)3rti00 ten:lria q..e asunir en relaci61 ccn la 111J

jer 1 dJs tareas: la 00 organizarla y atraerla a la lucha social fonroJ'Kt> en su sera ll'I ver
dadero Frente Farenll; y la de irx:luir caitro de su progriJl\3 de acciln las clalardas es¡:ec!
ficas ~ las rrujeres, lu:han::b ¡::or su rmlizaci0011

•
45 

Expresaban también que la Secretarta de Acción Femenil del 
PRM deberla estar integrada por un Consejo Nacional de Muje-
res formado por una delegada de cada uno de los sectores re-
presentados. Esta propuesta era apoyada por la Secretarta Fe
menil de la CCM (Concha Michel, la amiga de la obrera Juana -
Gutiérrez de M.); la liga Orientadora de la Mujer (Elvlra Ca
rrillo Puerto); la UnlOn de Defensa de la Mujer {Emma AraizaL 
y la Liga de AcclOn Social de Mujeres Campesinas de Tla!tengo 
(Eulalia Chirinos); .siempre y cuando ese secretariado, los 
principios y el programa que rijan su funcionamiento, sean -
fruto de una Convención Nacional de Mujeres. De no ser ast -
las agrupaciones arriba se~aladas, desconocertan la fórmula -
de principios y a la mujer que se imponga en ese partido stn
previo acuerdo general. 

Esta situación refleja que en la incorporación que se pre
tende hacer de las mujeres al PRM, todavta se encontraban --
aquel las que no resultaban sus aliadas incondicionales. 

Sin embargo la forma de controlar a las mujeres se logró -
mediante su incorporación a través de diversos sectores. Para 
1939 (en el marco de la deflniciOn mas precisa de las seccio
nes femeniles de los sectores del partido), se impusieron di
rigentes sectoriales que no hablan tenido una ~resencta cons
tante en las movilizaciones de anos precedentes Y que adem~s
no contaban con el apoyo del conjunto de las mujeres. 

Adelina Zendejas opina qu~ a partir de entonces: 
Las nujeres se divldieroo mis por los lideres varcres q.ie por ellas miSIBs. EnU:n:es, 

si la resp:l'lsable era c:Urera to1:> lo ccnseg.Jla J)3ra las ctreras, igual las carpesinas a-

45rti'ól, Esperanza. 11La locha cE las nujeres €!l el caróenisrro" 1 q>. cit., p. 125. 
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diferencia de aquella é¡:oca"' la ª'° las diri~tes faraitles de la ClM, de la CRl'.M, de

la CGT peleaban por tcxlas las rrujeres. ro nada !Ms p:¡r su capillita, ah::lra ¡:elean p:>r ga

nar graOOs pJr teo:r votos, para ~r iras a¡xiyo dentro re su organlzaci00.46 

El brio politice y organizativo que mostraron miles de muj~ 
res en 1936-1937, para los años cuarentas se encuentra total--
mente opacado. Son varios los aspectos que nos expl lean este -
hecho: El FUPDM no logró consituirse como una fuerza lllitaria en

la lucha social y polttica de la mujer, esto es en gran medida 
alimentado por la heterogeneidad de intereses poltticos que -
predominaban en su seno; tampoco fue una organización contest~ 
tarta al régimen cardenista, mas bien se nutrió por el apoyo -
oficial que obtuvo de éste y se desvaneció con el reflujo de -
la polftlca cardenista, no sin antes quedar plenamente incorp.2. 
rada a las directrices del partido oficial. 

Un segundo elemento lo constituye precisamente la ~urJpora
ttvizaci6n de una parte de mujeres (las penerristas), que par
ticiparon en el Frente y que as~mteron sin perjuicio alguna -
las tareas de benefitencia social a las que les confinó el par. 
tido gobernante. La lucha por el voto, en éstas, estarla paut~ 
da por los tiempos y ritmos que marcara el partido oficial. 

Las mujeres catÓltcas. aquéllas de las que también se ali-
mentó el Frente, se circunscribieron dentro de la linea de la
oficialldad. Avila Camacho mas permisibles que su antecesor 47 -
en el terreno religioso, se legitima en este sector apoy~do -
sustancialmente en las reformas al articulo 3o.: 

•• ·"' 1942 el Secretario de EciJcaclál PCbllca dio culmlnaciál al proceso de redefinlciál -

de los c:bJetlvos QJe deberla tener la 00.Jcaclál de ah! "' adelante; para legrar la defini

tiva 111ldad de los rrexicaros, aseveró era preciso partir de las cate\llr!a perminentes de -

la sociedad civilizado: In:Uvi<ilo Fanllla Naciál. De esta narera, para fines de 1942, la -

00.Jcaciál socialista habla adquiricb"' cmtenicb distinto, carpletaTmte op..esto al QJe -

hablan pensado sus inspiradores de la refolll'd en 1934. Cm lo anterior al parecer se daba

satlsfacciál a los nés caros aotelos de los diversos grupos "" se C1XJ1lan a ella.48 

46ruñOO, Esperanza, ~-, p. 131. 

47"El Nacicnal, diario del !P>lerro ¡:Wlica articulo tras articulo rort:ra "1sotanacbs y -
creysttes. Por 6rd<res de c.lrd"1as se clausuran colegios cató! leos y saninarios de sacercb-
tes. 5alen Q.JEJOOÓJreS 00 santos 00 tedas las oficinas ~licas", G:nzalez, luis. "Los dfas -
del Presideote c.lrd"1as", "'Historia de la Revoluciál l'exicana Periodo 1934-1940, l'éxico, -
Colegio de l'éxico, p. 22. 

41kcitna, Luis. "Del C.rd"1iSTO al AvilacaMchiSTO", "' Histeria de la Rewluciál 11!xica
na, 1940-1952. l'éxico, Colegio de l'éxico, p. 364. 
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Las reformas al articulo 3o. fueron acogidas con benepláci
to por las mujeres católicas. a quienes se les asign6 la orgaH 
ntzaciOn de las asoclactones de padres de familia predominan-
tes en los ámbitos educativos y tareas de bienestar social co
mo: administración de asilos de ancianos. orfanatorios, apoyo
Y asistencia en tareas de salud; labores de caridad para asis
tir a los pobres menesterosos y retrasados mentales. Y el pun
to central: fueron respetadas en sus cultos religiosos. 

Un tercer grupo, las comunistas, trataron de mantener y so! 
tener el trabajo femenino partidario en el contexto de su dete 
riera tnterna. 49 Durante los primeros anos de la década de lo~ 
cuarenta las comunistas impulsaron dos organizaciones femeni-
nas: el Comité Coordinador para la Defensa de la Patria (1941) 

-que desarrollaba fundamentalmente labores relacionadas con la 
Paz y que al término de la guerra, quedó simplemente como mem
brete- y el Bloque de Mujeres Revolucionarias (1943) que pre-

tendió continuar con el programa del FUPOM¡ pero que tropezO -
con el debilitamiento de esta organización product'O de la dis
persión o absorción de las mujeres por el partido oficial, asl 
como, también con la ausencia de sus principales dirigentes. -
Ante estas condiciones la tarea de rearticular al movimiento -
resultaba tit~nica. 

Bajo este clima de oficilldad e instltucionalldad parecerla 

que el movimiento de mujeres sufre un repliegue. Sin embargo.
creemos y esto a manera de hipótesis (en tanto no contamos con 
los datos histOrlcos) que la participac!On de la mujer en el -

periodo que va de 1940-1970 se encuentra marcada al lado de -
sus campaneros por reivindicaciones de clase no de género: es
to es: mejoras salariales, prestaciones sociales y lucha con-
tra la carestfa de la vida. 

La década de los cuarenta representó para la mujer su paul~ 

49"La crisis del particb es p:isible advertirla m ros fases diferentes t.ra ele 191).1 a 194B 
y otra ele 1949 a 1953. !>Jrante la pril!Era el PCM intervenla en las accic:nes ele ooreros y can 
peslros, nas era capaz oo ofrecerles tru alternativa ele clase cµe inµJlsara su anbatividad= 
y diera =tenicb a su organizacioo. Las anfusiaEs introó.Jcidas m 1937 cai la !!nea "l.111-
dad a Toda Costa" fuerm ¡:esocb lastre, cµe se iranifestó ircluso ante las accimes oo la in
surgercia oorera oo 1956-1958 y al fin oo cuentas cml.Jjo a la direc:cioo partidaria a aislar 
se ele las fuerzas eref'9'0leS en el .novimierrto sin:lical; y la otra se caracterizO por la divT 
siro ool parti<:b, estrechonimto cle sus filas, di911iruc:l{n ele su infh.e1cia polltica y ele na 
sas, predaninio ele néto:lJs antiderocn!tic:os ele direc:c:ioo aplastanimto ele la crrtica, aplica 
clál coostante cE sancicres extraMs y estarcaTiiento teórico". Véase: Ulzueta, ~ramo. 11CrT 
sis en el 1-Dvimierrto" 01 Historia ool Conni51TD m l'éxlc:o, c:mp. Mort!nez VerclJ¡o, Amlicb,::
M!xic:o. Ed. GriJaloo, 1983, p. 2tB=209. 



tina y cada vez más creciente incorporación al sistema produc
tivo. Salió de tos hogares para sumarse al sistema productivo
(en los empleos de menor capacitación y de peor remuneración). 
Su ingreso significó el ensanchamiento de la clase trabajado-
ra; población de suma importancia para avanzar en el desarro--
llo industrtalizador de México de gran alerta y control de -
los gobiernos de Avila Camacho y Miguel Alemán: 

••• as! coo el apoyo ool gru¡x> cbnlname oo la C1M eocarezada por Fiool Vel/!zqcez, Jesús -

YOran, Fernarm !milpa y Luis QJintero. LDs g::lliemos oo Avlla <:amero y Mig..el All31\ln ~ 

dieron llevar adelante U1 oosarrollo irdJstrial sin oost.lcu!os a la acUl\Jlaci(n c¡.e los -

susta116. En cada tro oo los g::ll!emos el peso relativo oo las iredidas oo cootrol e ioc!!'_ 

so oo represi(n, fueron distintas. En priner lu;¡ar, las o:n:liciones intemaciooales, 9-"

rra y fasciSTDS en Eurcl>a facilitaron las poslbi!idaoos oo frenar las daTErdas rbreras ~ 

paradas bajo la 111.klidad NacioiaP1
, caracter1stica q..ie ó:!fire al gílierro ck? Avila CanJcho. 

La polltlca oo 005arrollo !rdJstrlal iredlante la caiju;¡aciál oo! gaste ¡:(Jblico, su tipo -

oo inverslál y su fonna particular oo 001prensiál oo los salarios reales fue relativaim

te f&ll en la iredida c¡.e ~ coo Jos !loores Chan"OS. 50 

Avila Camacho, por ejemplo, planteó reformas a la Ley Fede
ral del Trabajo para reglamentar r1gldamente el derecho de --
huelga y pedir y casi exigir Juego algún tipo de unificación -

del disperso movimiento obrero, al tiempo, que para obtener la 
tregua social ofrecerla la creación del Sistema de Seguridad -
Social. 51 

Miguel Aleman por su parte se sustentó en tres lineas para
modernizar politica y económicamente al pa1s: la eliminación -
de la izquierda del elemento oficial. control del movimiento-
obrero mediante lo que llegarla a conocerce como el 11 charris-
mo", y concesiones al liderazgo sectorta1. 52 

50Gabral, Roberto. "lrdJstriallzaciál y Polltica Ecm'.rnica". en ~rrollott Crisis oo -
la Ecam1a M=xicana., sele<:ciá'l RolarOO cordera {trinestre eccrtmlto) M2XICO, • FCE, 1931, 
p. w. 

51La creaciál ool Se\1JrO Scc!al en 1941, viro a caistitu!r la caitrapartida, el pag> I"'"" 
oo 00cirse, a la aq.Jiesceocia oo los ruadrtis sirdicales a recl.x:ir la m!l!taocia oorera y a -
disnirulr el rlnero oo ll.Jelgas. 

52véase: foBlina, Luis. "Civili"1ll y Yaoomlzaciál del P<Jtoritari"1ll (1940-1952)", en His-
toria oo la Revolución t'exicana. fo'éxico, C.O!egio oo fo'éxico, 1977. -



En este contexto, las mujeres a1 igual que numerosos secto-
res sociales encontraron serios impedlmentos para reagruparse
como movimiento social espectflco. 

Es en el gobierno de Miguel A1em6n en el Que cobran nueva-
mente vida las "gestiones'' para atorgar el voto a la mujer 1 é! 
te envió al Congreso de la Unión la iniciativa para modificar
la fracclOn l del articulo 115, y el 7 de febrero se publicó -
en et Diario Oficial. En esta iniciativa se otorgaba a la mu-
jer e1 sufragio en las elecciones municipales. 

Esta determinación respondió más bien a razones de legltiml 
dad para el sistema mexicano que a otorgaclón de derechos para 
la mujer. Y lo anterior es as1 por las siguientes razones: ......... 
lPor qué no se concedió este derecho para toda la Federación y 
sf para los Municipios?, el criterio era el mismo que predomi
naba en los anos veintes ''a la mujer hay que integrarla a la -
vida polttJca paulativamente": el voto femenino era necesario
en Jos municipios porque cuando los hombres sal tan a Estados -

Unidos a trabajar como braceros. muchos pueblos Se quedaban -
sln población masculina en edad de votar y el sistema necesit! 
ba votantes para legitimarse en el poder~ 

Mas tarde y en condiciones notablemente favorables (ausen-
cta de organtzactones de mujeres que cuestionaran la funcion -
de la mujer como esencialmente familiar y privada) para el si! 
tema polttico, Ruiz Corttnes, durante su campa~a presidencial
lnslstiO en; 11 Jniciar ante las Cámaras las reformas legales n~ 
cesarlas para que la mujer desfrute de los mismos derechos po
Ilticos que el hombreu. 

El régimen otorgaba as! medidas paliativas que sat!sfac!an
de alguna manera la lnconformldad de la mujer y al mismo tiem
po no afectaban al sistema, ya que éstas seguian manteniéndose 
bajo el control polltlco e ideológico del Estado. 

La concesión del derecho al voto hizo popular a Rulz Cort!
nes entre el pueblo mexicano, porque él habla prometido solu-
cionar los problemas no resueltos en regfmenes anteriores, y -
éste era uno de ellos. Por otro lado tal medida co~trlbuyó a -
crear la imagen progresista que se proponia dar a su régimen~ 

Sin embargo, es preciso hacer mención que este derecho lo ~ 
hablan arrancado las mujeres mexicanas hacia ya 15 aftos, empe-
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ro esa practica en ese momento no era úti 1 para el sistema poi! 
tico. se le dio legalidad cuando ast convino a la legitimidad -
del grupo gobernante. 

Finalmente, no es sino hasta los ai'ios setentas. cuando pode
mos expresar que en nuestro pats. se empiezan a gestar nuevame~ 
te los elementos que le daran brillo a la lucha social de la mu 
jer. 

Condiciones estructurales y momento polltico. 

Como apuntamos al inicio de este apartado. el surgimiento del -
movimiento feminista se debe, entre otros, a factores de tipo -
estructural. Es objeto de este apartado contextual izarlos, sin
que ello signifique que su desarrollo sea exhaustivo. El proce
so tndustrializador que se presentó en el pals a partir de los
anos cuarentas se considera aqul como el elemento introductorio 
que llamó a la mujer.ª incluirse al ambito laboral y educativo. 
Razón que nos remite a brindar un enfoque general de las condi
ciones estructuralei. 

El papel que el Estado mexicano desempeña a partir de la dé
cada de los veinte y los treinta fue decisivo no sólo para pro
porcionar estabilidad pol!tlca al pa!s, 53 sino también por la -

dirección económica que ejerció. Es en este periodo en el que -
se consolidan las bases para el proceso de industrialización -
presente en la economta a partir de los años cuarentas y a lo -
largo de los cincuentas. 54 

La expansión del capitalismo en México estuvo impulsada por
procesos directamente vinculados al desarrollo extensivo del mo 
do de producción capitalista, por un dinámico proceso de sustl-

53 Para 1940, el marco instituciooal del proceso ¡:ol!tlco rrexlcam est.ba ya formxb y só
lo h.blerrn pec¡.iei1as nodlflcaclcres "' los aros sl¡Jilrotes: sacar al ejército del particb tbnl 
nante, colrolrmlo al margro del j!Je9l electoral, reforzar al "sector ¡:q:ular" 011 la creaclffi 
de la 00', eliminar los elmentos del racllcallsro -terercla del cartlenlsro- de los pro~r«TIBS
del particb cl:rnlnante, as! roro, red.x;lr la autmrn!a y frlccla-es de las organizacicnes de l>l 
se transfonmrá>"' 1946 al mi "' PR!. -

~rderos ""' clJrante los gci¡lemos de Avila Cilrad1o y Mlg.el Aleran, se dio ui gran im 
JXJlSO a la lrdlstrlallzacll'.n del pa!s, otorgarrl:> a las erpresas U1 sistata de proteccil'.n IJJ"-= 
se ha clironlnacb "sustltucll'.n de lni:ortaclcnes" y c¡Je, abarcaba ui coojuito vasto de prlvlle-
glos. Entre ellos, estaba el cootrol efectivo de la clase dlrera y ui slst:ana fiscal regresivo. 
La m21:a era crear grarrl!s ffil!JXlS trrl.Jstriales y carerclales QR sirvieran 00: rrotor 00: OOsarro
llo. se SUJXXl!a ""' Ja prosperidad de éstos serla c:mpartida a la larga por tala la p:blacil'.n. 
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tuci6n de importaciones decididamente favorecido por la polft! 
ca de protección a la industria perfeccionada desde finales de 
los cuarentas .. 

La agricultura en esos años jugó un papel vital para el de
sarrollo del capitalismo industrial. Las transformaciones 55 -
que experimentó el agro mexicano fueron importantes porque a -
partir del aumento del volumen de las exportaciones se produjo 
u11 flujo continuo de divisas. que permitió sostener la import~ 

ctón de la maquinaria y equipo para el requiparamtento y am--

pllaclOn de la planta industrial. 

Durante todo este periodo se sostuvo también un flujo cent! 
nuo de materias primas y alimentos, a precios m~s o menos est~ 
bles para la industria en expansión. 

En su crojuntD, la in:IJstrial ización estuvo caracterizada ¡x>r la existencia oo una baja 

<Xl!P'SiciOn o~ica oo capital, ¡x>r la abtrdante dls!Xllibi lidad oo fuerza oo trabajo a ~ 

jos salarlos, ¡x>r el pred::minlo oo tecrolo;i!a ln:IJstrial oo tl¡x> in:IJstrial y ¡x>r el uso -

re insuros y rraterias prirre.s ai gran parte 00 orig211 nacicral. En cql~ia los niveles 
oo rentabilidad fueren CXJT1)aratlvarente altns, cuestión q.e p:!rmit!a q.e un capital adelan 

tado oo prqxircicres m:xlestas se incrmentara aceleracara:te. 56 -

Sajo esta perspectiva, en 1950, México apoyado en el crédi
to exterior y la inversión privada extranjera directa. asocia
da al ahorro nacional. logró un crecimiento del producto nact2 
nal del doble de la tasa de incremento de la población, es de
cir la economla creció a una tasa media superior al &i anual. 

Durante 1940-1954, el Estado no enfrenta mayores cuestiona
mlentos clasistas y puede abocarse a promover abiertamente la-

55"Las transfornaclcres q.e se suscitaren m la agriailtura tierei efectos y causas dlfe 
rentes. ro sólo para la ecam!a ool pa!s siro tirlt>ién para la ¡x:illaclón agraria: la Pefomií 
Agraria carde'lista q.e si[l11fic0 la casi crnpleta eliminación oo los resabios oo la estructu 
ra precapltailsta ool agro 1-eredada ool PorflrlatD (emmes extenslcres 00 tierras fueren re 
partidas y orientadas mela fines procl.x:tlvos), m tanto, q.e el gru¡:o oo la fuerza oo tralia 
jo rural era liberada el:! la sujeción earánica el:! la gran hacierda terrateniente, y se incor 
¡x>raba a la pn:xiJccl(:o faniliar mlnlfin:lista bajo el régliren oo pre.piedad ejldal. ll1 segcncff 
factor a coosloorar fue la gran cantidad el:! pro;¡raras estatales oo Irrigación y canJ1icaclón 
q.e crostltuyeron el"""7tos OOc:lsivos en la coostltución oo E!'IXlrios agr!colas loc:all:zaOOs -
en las regla-es ool Pacifico ncrte y el tlJrte cl:!l pals. El cl:!sarrollo ool slstsra oo a:m.nl
cac:icres p:>r su parte, favoreciO la incor¡:oraciOO al rrercacb re la gran irayor1a 00 las µ:bla 
cienes carp:?sinas y can.riidades rurales11

• Véase: Rivera Rlos, M.; f6Tez S&'k:hez:, Pedro. ,~ 
xloo: aarulaclón el:! capital y crisis en la - ool setenta", m Rev. Teor!a y Polltica,
ai'o 1, rúll. 2, oct-<li l!Bl, l'éxico, .lJan Pablos editor. 

56iuvera R!os, M. y &'nez sanctez Pedro, q¡. cit., p. 78. 
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consolldaciOn capitalista: 

••• los lat!fl.lldistas han sicb llCJJldacbs p:illttca y ecoo'm!carente; la burguesla irdis-
trial financiera ha iniciaoo su <Esarrollo al aiparo de la núl tiple proteccil'n estatal. -

Al migm ti6!JX>, el proletariacb irdistrial es p:>eo rureroso57 y su atraso p:illtico e --
ideoló:Jico facilita su prtgresiva sujeci61 a los rrecanimos de cootrol corp:irativo: p:ist:!_ 
laOOs ecat:micos y de ta refonna agraria S01 escaroteaOOs y la legistacib'l agraria sufre-

una mbestida. 58 

Inserc16n de la Poblaci6n EconOmicamente Activa-Femenina en el 
desarrollo industrializador Mexicano. 

La industrialización y la urbanización fueron algunas de las -
variables que propiciaron el incremento de la actividad femen! 
na en la PEA y, como consecuencia de ello. en México, en las -
Gltimos 20 a~os, la tasa de natalidad se redujo mientras aume~ 
taba la proporciOn en la PEA. 

Es en esta fase de desarrollo, cuando la mujer inicia de -
forma más acelerada su incorporación en el mercado de trabajo. 
particularmente entre 1940-1950, pues el contingente femenino
se triplico. En la década siguiente, el aumento fue doble y en 

el periodo 1960-1970 se alcanza una relativa estabilizaciOn. -

La relación de la PEA femenina respecto a la PEA total, prese~ 
ta un crecimiento constante durante las cinco décadas, pasando 
de si en 1930 a 18% en 1970, determinando un incremento de ---
403i, dicho porcentaje es un indicador del nuevo rol socioeco
nOmico adjudicado a la mujer. Sin embargo, la brecha entre la
partictpaciOn masculina y femenina es de considerable magnitud 
(ver cuadro 1). 

La relación de la PEA femenina respecto a la población fem~ 
nina total desde 1930 a 1970 representa un incremento del ar--

57"A nEdiacl:ls del siglo XX se m:a1traba 1"éxico Cal tm clase proletaria ya fonreda (y -
con tm l:ui;µJsla reforzada), al ig.ial eµ! las otras clases dlreras (agr!colas}, debicb al fie 
sarrollo capitalista de la irdistria de transfonracil'n, de la coostroccil'n, de la minerta y= 
de la agriOJltura. A pesar de todo, el conjlJlto obrero, y sobre todo el proletariacb, era re
lativiJlalte peqt.ei'o (los ooreros representaban alrededor del 31% de la PEA, na-os de la mitad 
era el proletariacb irdistrial). En acµ!i entonces la ""yor parte de los ejidatarios sobrevi
ven principalrrente del pn:xiJcto de sus parcelas". Véase: Peña, Sergio de la. "Estacb, Desarro 
na Eamnico y Proletariacb", en Rev. caierclo Exterior, vol. 25, run. 12; dic. 1975. -

:aAYala, Blanco, cardara, Krn:henhaver, Labra "El Transfcn:b Hist6rico11
, m G:ru:i§lez Casa 

rova, Pablo y Florescano, Enriqu'!. 1"éxico flly, l'éxico, S. XX!, 1979. p. 38. -



den de 355%. Durante las primeras cuatro décadas hay un creci
miento acelerado. llegando a 1960 a una tasa de actividad de -
11.B~ para luego en 1970 disminuir a 9.73%. La participación -
creciente de la mujer en el sistema productivo es el resultado 
de la confluencia de una serie de factores contrapuestos. 

Tales factores son: por una parte, el que la creciente tec
nificación y mecanización del proceso productivo requiere, por 
lo menos, en algunas ramas de la economla no tanto de la fuer
za muscular sino de una mayor habi 1 tdad manual que la mujer p~ 
see y. por la otra, destaca la creciente aceptación social del 
rol productivo de la mujer y la necesidad de ingresos comple-

mentarios. 
Los elementos que inciden en la disminución de la tasa de -

actividad, incluyen el marcado rejuvenecimiento de la plr6mide 
poblacional y la mayor atención del sistema educativo, al ir -
ascendiendo los requerimientos de calificación y por tanto de
mento de ingreso; la participaci6n de la mujer en el mercado -
de trabajo desciende. 59 

Por ejemplo. al revisar la distribución de la PEA femenina
por grupos ocupacionales en el a.rea metropolitana de la ciudad 
de México durante 1970, observamos que los porcentajes mas al
tos de participación se dan en tipos ocupacionales de menos c~ 
liflcaclón y categoria ocupacional. Mientras que las trabajad.2_ 
ras domésticas representaban un 29.5'%, las profeslontstas ocu
paban el 1.4% del total (la PEA para 1970 fue de 13,570,944) y 

el 20.6'% lo componia el personal administrativo. Para 1977, la 
participación femenina segufa manteniendo las mismas pautas en 
las ramas de ocupación. La actividad relevante se encontraba -
en el sector Servicios, en el que la constituta el 50.6% de la 
PEA, Comercio con 33.71 y la Industria de Transformación con -
26.8% (ver cuadro 2). 

Por otra parte, tenemos también que la tasa de actividad f~ 
menina esta influida por el estado civi 1 de la mujer. En 1970-

arroja una tasa de actividad para las viudad de 40.29'%, separ~ 

das y divorciadas de 28.14%, solteras 24.06%, cifras que con--

59
Ast lo OOservcrros ro su investtgaciOO: Rerd.n, Teresa y Pedrero, ~rceóas. ºLa 1TUjer -

trabajadora", l'éxlco, lnstiwto Naciooal el! Estu:lios ool Trabajo, Cco;¡reso ool Trabajo, 1975 
(nlrreo). 
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trastan con las mujeres en unión libre 11.77'1. y casadas 5.6'1., 
en estas Qltimas pesa el papel laboral produndamente del jefe 

de familia (ver cuadro 3). 

Los aspectos culturales también tienen una marcada incide~ 

eta en el comportamiento de la mano de obra femenina. La pre
sencia de la mujer que trabaja es marcadamente mayor en la z~ 

na urbana que en la rural, en la primera hay una mayor parti
cipación en el mercado laboral merced a la concientizaci6n -
por parte de la mujer de su posibilidad, cualitativa de trab2_ 
jar y por las modificaciones paulatinas del rol de la mujer -
en la sociedad mexicana. En el campo por el contrario, preva
lecen patrones tradicionales de comportamiento que la margi-
nan {ver cuadro 3). 

Finalmente, unos aspectos que nos parecen importantes de -

considerar en relaci6n a la inserción de la mujer al campo l! 
boral, son los cambios cotidianos y culturales que se empie-
zan a dar en ta familia: "el espacio de realización de la mu
jer" ya no es sólo el hogar (como se lo ha dicho.la iglesia o 

los medios de comunicación), ahora cuenta con otros. 
Monsiv~is, nos ilustra con riqueza los cambios cotidianos

que se generaron con la inserción de la mujer al mercado de -

trabajo. 

a.erras nurdlales y revolucloo naclooal, reSQ.iehrajanlmto de la vida feu;la\ y ocaso

JlilU\atlro de la TIDral tradiclooal, recesldad lrdlstrlal de naro de cbra y exlg.xi presu

p.iesto fanillar QR - la aportacioo de tcxiJs. Estas razcres crofluyen y attrum el 

saniesclavisrro de la 111.ljer (tx.erg.esa o peqJ:'i'o-burgJesa), autorizada ¡xl!" fin a abdn'.l:>

nar su casa, a salir del tr1arq.i10 de la ooclna, la recffi'ara y el crofeslcnarlo. Y al -

añadirse la 111.ljer a las re\aclores de procl.x:cioo y la vida social nuchas "cualidades fe

rrentnas" an:::ceran su prirrera crisis. Ast ix>r ejarplo la terrura, et recato, la ¡:acien
cla sin limites, la dulzura, la lntu lcloo caro mica l~ica Intelectual, la alx"egacll':n

caro sustitutD de la caq¡rensloo raciooal, la resistencia al dolor caro extensl(n de las 

l!"'1tes y acaso disculpen la on:ll~l(n f~ina, la irercla, la frivolidad caro lrcapaci

dad de aveiirse ero la Historia (coo nay(jsrula). la declsl!Jl de sólo entrever la reall-

dad a trav~ del chi9fe se resc¡.iehrajan ••• 60 

&\.tnstvAis, carios Escmas de ¡u:lor y l lviarxlad, 2a. e:J., l'éxlco, Ed. Grijalbo, l!ES, 
p. 38. 



CUADRO 

Ewlu::im re la l'fA, tasa re a:tiviclad, tasa re p.irticipacim ¡xr ..,., l!lll a 1910. 

Malle l!lll 1940 l!Bl 191D 1910 

l'dllaciál total 16,552.722 19,653.552 25,791.017 34,923.129 50,694.@ 

l'dllacioo fE!lalina 
total 8,433.718 9,'1Jl.7f/5 13,004.002 17,501.009 25,1@.!Dl 

l'dllacim nesrulina 

total 8,119.00I 9,695.787 12,696.935 17,415.:iaJ 25,584.!Dl 

l'dl. Ecaún. a:tiva 
(H+M) 5,lf/5.!lll 5,ffiB.115 8,345.240 10,394.900 13,570.914 
POO. Ecaún. activa 

fE!lalina lSB.zgj 410.00l l,HiB.333 2,078.997 2,442.769 

'& POO. Ean'lll. activa 
l'asrulina 4,007.513 5,448.047 7,176.007 8,315.991 11,128.175 
Tasa re /et. fE!lalina 

(5/2) . 3.00 4.12 8.92 11.87 9.73 
Tasa re /et. nesrulina 
(6/3) ro.44 56.19 56.52 47.75 43.49 
Tasa re participacim 

fE!lalina (6/4) 5.0 7.0 14.0 20.0 18.0 
Tasa <E participaciál 
~asculina (6/4) 95.0 93.D !!i.O fil.O 82.0 

FWl!E: Instituto Naciooal re EstOOios re! Trabajo, 1976, "La Jo\Jjer y 5U Pealidad LabJral". 
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ltl>lacilrl e:aóñcaerte activa pr ~ilrl ¡rin:ipü y sexo - l'm 
(m mi les y pTCiEJl!Ds) 

Qabre Total fl:nlres ~ ~-ltld:n5 
~ilrl absolutns 'absoluta; i.mi1utns ' lfA" lfA 

TOTPl 18,()ll 100.00 13,1!!7 100.00 4.145 100.00 22.9 T/.2 

Profesionales y TOO>icos 1,118 6.20 679 4.89 439 10.59 39.3 60.7 

Ft.n:ionarios St4l'riores 

y """"'11 directivo. 469 2.60 374 2.69 $ 2.29 20.3 79.7 
pl>lico y privacb 

Persroal adninistrativo 1,463 8.11 m 5.54 693 16.72 47.4 52.6 

Crnm:ientes, l'!ni:dJres 

y similares 1,469 8.14 !163 6.93 5!li 12.21 34.4 65.6 
.P Trabajaó:Jres m servicios 
D 

diverscs y cm1rtores re 

vm!wlos 2,376 13.17 1,162 8.36 1,214 29.29 51.1 48.9 

Trabajrores m Iarores 
agrq:ecuarias 7,093 39.31 6,578 47.33 515 12.42 7.3 '!l..7 
T rabajaálres ro agr!colas 4,C!i4 22.47 3,371 24.26 f83 16.48 16.9 83.2 

flffilE: Crosejo Nacional re Pd>lacilrl (M!xico <13n:graflco). M!xico, breviario 1979. 
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Tasa oo actividad oo la mrjer S1 la pj>laci(n activa¡ 9'!fJi area 
gecgra!'ica y estab civil 

(1970) 

Detalle Total oo fl.El"Zd ¡xbloc!Cn Tasa oo Fza. 
mrjeres a:aúnicarmte fBIBlina i 

activa 

Area geogrAfica 15,071,713 2,$,257 16.36 

lJr1lana 9,294,302 ¡ ,938,177 20.85 

Rural 5,m,4u. 528,C:a'.l 9.14 

Estado civil 15,071,713 2,$,257 16.36 

Solteras 5,548,177 ¡ ,335,091 24.06 

Casadas 6,E00,!75 'JJ31,092 5.61 

Separadas y 

Oivcrciadas 394,870 28.14 

Vil.das 974,248 392,~ 40.29 

Lh!(n libre 1,265,243 151,544 11.97 

1De 12 aros y rras. 
2v1LXJas, d!vcrcladas y separadas. 

F\EfiE: Instituto Naciera! oo Estudios del Trabajo. "La l'lrjer """!cana y su Realidad 
Laobral", ~ice, 1976. 



Acceso a la educación: El caso femenino. 

El desarrollo de la educación pública impulsada por el Estada
mexicano desde 1920 ha cumplido en la historia reciente del -
pats un papel de la mas profunda significación social. La edu
cación en México ha sido componente esencial de los proyectos
del Estado integrada desde la ratz a su acción practica y ex-
plicaci6n ideol6glca. 61 

La filosoffa educativa 62 que acompaña al proceso industria
lizador y modernizante en nuestra sociedad, es uno de los as-
pectas que nos permite explicar el proceso de expansión que se 
presentó a partir de los años ciencuentas en los ciclos del -
sistema escolar hasta darle el caracter masivo que tiene en la 
actualidad. Por ejempla, en 1952 habfan 3.2 millones de estu-
dlantes; en 1958 llegaban a 4.5 millones; en 1964 a 7.4 y en -

1970 eran 11.5 millones. Otra cifra el gasto público educativo 
nacional representaba en 1960 cerca del 1.7"1., del PNB; en 1970-
llegO al 3% y en 1976 al si. 63 

Sin embargo, este crecimiento del sistema educat.ivo no ha -
representado la democratización de la enseñanza, ni ha alcanz~ 

do de manera uniforme a toda la población del pals. La expan-
sión del sistema educativo se ha desarrollado conservando las
pautas de distribución desigual de las oportunidades de escol~ 

rtzaci6n que no es otra cosa mas que la tnequitativa distribu
cl6n del ingreso. 

las nuevas posibilidades de escolarizact6, abiertas por la-

61 véase: Flaltes Mllinar, Olac. '1EdJcaciOO Pftilica y S:X:iedac:l11
, en ~xico t-by, q>. cit .• 

p. 230-237. 
62"La filosof!a eciJcatlva de esa época exaltaba el esfll?rzo irdlviwal caro v!a al éxito, 

pero las ¡xisibil idades de tritnfo en estas ardlcicres Q,perdlan 01011lBTEnte de la ilustra-
ci!:o lrdlvlwal, y por lo miSllO, la eóJcaci!:o se revelaba ClJJO lledio excepcicml, privllegia-
00 para asceOOer ei la escala scx:ial ..• el ca11iro para el rrejorC1T1iaito ~rsaia.l era la capaci 
tacl!:o Intelectual a través de la pirlmide eciJcativa y, en partiOJlar·la·adquisicl!:o re tn tT 
tulo profeslcral <!Je significaba en real !dad, el salto OJalitativo lli!Cla t.na ¡xisici6n <!Je era 
exclusiva 00 los privilegios 001 sistam 11

• Así nació el mito de la educacUn caro instrurento 
para OOrocratizar a la sociedad, el m:dio para lo:]rar una participaciál igualitaria, tanto en 
la vida eccn'.mlca caro ¡xil!tica del pa!s, era la eciJcaciOn. Véase: GJevara Niebla, Gllberto. 
fila EducaciOO SUJ:erior 01 el Ciclo O?sarrol 1 ista", en Saber y Pcx:ler. 1-'éxico, UAS, 1$3, p. 20. 

63rérez Rocha, l'aruel. "Ecm:rnlciSllO, ldeolog!a Ecl.Jc:ativa del l:esarrollo", en Ec1Jcacl6n y 
Desarrollo. ldeolog!a del Estado rrexicano. ~ico, Ed. Ul"Ed, 1983. p. 119. ----



expansión educativa, no han alterado las determinaciones de -
clase, sexo y raza a que esta sujeto el acceso a la escuela -
por el individuo, su permanencia o avance. Entre los indicado
res de clase que pueden determinar tal hecho tenemos: el sec-
tor económico en el que participan los padres, la posición en
el trabajo, el nivel de ingreso, la residencia rural o urbana, 
ta escolaridad de los padres. Ast, el ingreso y permanencia de 
la mujer o el hombre en el ambito educativo se encuentra entre 
otros, determinado por su posición de clase. 

Una de las polttlcas emprendidas por el Estado mexicano ha
sldo abatir el alto Indice de analfabetismo que existe en el -
pa!s. Pa,ra 1970 exist!an 3.899,573 hombres y il,779,724 muje-

res. 

P<ln:mtaje á! il'lillfiD!ti910 m la ¡xiJ!acU'.n á! 6 ii'os y mis á! -· 

Pralfabetos ('t) 

pro Pcblacioo ele 6 iñ>s y mls ltrrtlres .MJieres 

1940 16,220,316 55.0 61.4 

1950 20,700,657 39.6 46.6 

1960 27,00"l,838 34.4 41.0 

1970 38,370,<m 25.8 '!IJ.7 

l!UI 54,669,:lffi 16.7 20.6 

FlEJITE: La Pcblacloo ele ~leo, su Ocupacloo y sus Niveles ele 8ierestar, Secretarla ele Progra 
macicri y PreSijiilsto, Pllxico, 1979, p. 253. -

Como puede verse, a pesar de los notables avances en la re-
ducclón del analfabetismo, la quinta parte de las mujeres de 6-
Y mas anos de edad no sabe leer ni escribir. La proporción de -
hombres analfabetos, como en los años anteriores, es menor, pe
ro aOn significativa. La persistencia de estas diferencias por
sexo se manifiesta de modo mas claro en el acceso a los distin
tos niveles de enseñanza, disminuyendo la proporción de mujeres 
a medida que aumenta dicho nivel; esto se aprecia en el stguie!!. 
te cuadro. 
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Porcmtajes <E ¡x:lllacirn ¡xr SCJOJ, m cad.1 nivel eW:ati"" (1977-1978) 

Niveles ltnbres 1'\Jjeres 

Ei"""1tal 59.9 48.1 

Tenninal Ei"""1tai 33.3 fh.7 

l'edio B.lsico 55.1 44.9 

Tenninal M?dio 2B.4 71.6 

M::dio ~rior 68.5 31.5 

tlJnral 34.0 fh.O 

SU¡>!rior 71.9 2B.I 

FWITE: Secretarla <E Prograiaci6n y Pre~to. M!xico: lnfonraclln sd>re as¡Ktos !l'(l9rA 
ficos, sociales, ecaúnicos, M!xlco, vol. I!. 1!:132, p. 83. -

Como se observa. es en el nivel terminal medio que corres
ponde. a la capacitación para el trabajo, en donde se encuen
tra el mayor porcentaje de la población femenina. Estas dife
rencias en la escolffridad por sexo se deben no sólo a un me-
nor ingreso femenino en los niveles respectivos, sino también 
a una mayor deserción escolar de las mujeres. La importancia
de este hecho es grave, ya que la educación de la mujer se e~ 
rrelaciona, positivamente. con su participación socioeconómi
ca y, negativamente, con los niveles de fecundidad. 

Entre las razones que creemos explican el estancamiento de 
las mujeres al escalar la pirAmide educativa estan: ta in---
fluencta del criterio familiar que orienta la actividad educ~ 
cional de la mujer hacia labores que impliquen la obtención -
de un apoyo económico temporal para la familia, no lesivo a -
la meta socialmente preestablecida del matrimonio y la mater
nidad. Bajo este criterio, la tendencia ha sido seleccionar -
el acceso a carreras cortas: taquigrafta, mecano9rafta. cult~ 
ra de belleza, comercio, enfermerta, corte y confección. To-
das en su conjunto, carentes de estimulas intelectuales y li
mitadas en el nivel de percepción de tos ingresos económicos. 

Es sin duda, en el nivel de estudios profesionales donde -
ma.s obvias son las disparidades con el sector masculino. En -
este nivel escolar, se expresan claramente las diferencias 
profesionales marcadas por el sexo, y en el campo laboral, --
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sea por la atención de la profestonista a su hogar, su pr4cti
ca profesional resulta ser limitada. 

De acuerdo a la Información de la Secretarla de Industria y 

Comercio relativa a la PEA con nivel profesional, para 1970 
del total de arquitectos e ingenieros (54,483) sólo el 3.4'}; -

eran mujeres; del total de médicos, dentistas, veterinarios -
que ejerc!an la profeslOn para 1970 (42,217) el 12.7S eran mu
jeres: la participactOn de la mujer dentro del grupo de matem!_ 

ticos, ftsicos y astrónomos, con un total de 1,833 profesiona
les en 1970, 249 eran mujeres. 

Las facultades donde la población femenina para 1970 no 11_! 
gaba al 20'.i era Ingenlerta (2'.1;). Medicina Veterinaria Zootec-
nla (9i), Arquitectura (15\), Oerecho (17i), Econom!a (18%) y

Contadurla y Administración (19'1.). Las areas educativas donde
la población femenina resultaba ser predominante fueron: Enfer. 
merla 3li, Trabajo Soclai 7Bi, Pslcologla 6\i, Fllosof!a 53i,

Odontologla 49i. 64 

Tenemos ast que la expansión educativa y el relativo acceso 
que presenta la mujer en ésta ha permitido en algunos sectores 
(fundamentalmente la pequena burguesta) contar con ciertos ni
veles de calificación e información {educativo-cultural) que -
no sólo le permiten integrarse al sistema productivo en condi
ciones iguales a las del hombre sino además, paulatinamente, -
se han ido resquebrajando en la práctica laboral y cotidiana -
una serie de mitos y estereotipos que culturalmente se le ha-
b!an Impuesto. 

El feminismo mexicano y la coyuntura sociopolttica. 

Como se mencionó, el surgimiento del feminismo en México se e.!!. 
cuentra impregnado de los hechos polttico-estudianttles que 
acontecieron en nuestro pats en 1968 y esa influencia no es s~ 
lo por el car6cter del movimiento (eminentemente juvenil) stno 

fundamentalmente porque muchas de las mujeres que participa-

&\.tireno Urlegas, /<'geles y ZamrrOn Garza, lgiaclo. "El Eilpleo y la EdJcaclOn para los -
Jlvenes", l'éxico, serie Ei!pleo y EdJcaciOn para J.'.Neres, f(Jn. 2, 01fA, 1!132. 
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ron en él serian posteriormente las primeras militantes del f! 
minismo mexicano. 

El 68 mexicano trascendió los m~rgenes de lo ~eramente est~ 
dtantll, representó también el ascenso conflictivo de los sec
tores medios. el aceleramiento del intervalo generacional; la
conjura comunista, el plan Camelot, el surrealismo mexicano o
el movimiento hippie. El movimiento estudiantil involucró to-
das esas causas en una extra~a combinación explosiva, pero to
das ellas reflejaban un sólo hecho: el hastlo vivencia\, el f! 
chazo a las formas de la vida cotidiana de entonces. E. Nlcol
nos di ce: ºel s1rdTUTE re inadapt.3':100 crece mgresuradarente, a llns los aterrorizará -

a otros los sed.Jcirá"65 

.•• la lnflacloo, com,pcioo adnlnlstratlva, la depeRlencla eccrimica, la rrenm del ¡xxler -

acQ.lisittvo, la d?socupaciOO, las escasas ¡x:isibilidaO?s ó;! ascenso para los estratos infe

riores y la cerrazál del rú:leo en el ¡xxl2r, crea "' contexto 9'1"ral qie sólo es poslble

ccntener rrecliante la prqJagarda oficial sofisticada, el cootrol p:>r organisros oficiales -
re dJreros y cm¡:esiros, y las migajas cacedidas a las clases rredias: Cctl tcd::l, los sect:.!! 
res crlticos de estas últlrras por"' la<b, y por el otro, sus pretenslaies de ascenso so

cial. parecm rarer actwcl:> declsivarente en el caTflicto.66 

El problema universitario fue por tanto el stntoma de un d~ 

sencanto mas profundo: ya en la década de los cincuenta se ha
blan desarrollado algunos movimientos protagonizados por los -
mineros, ferrocarrileros y maestros entre los mAs importantes. 
Estos acontecimientos mostraban una quiebra del consenso pol1-
tlco del gobierno (que habla logrado su consolldaclOn en la d~ 

cada de los treinta). Su relación con el movimiento del 68 es
el caracter contestarlo al gobierno, pero con un elemento dis
tintivo: los actores sociales, no son obreros sino un nuevo -
sector que irrumpe con fuerza en la sociedad mexicana. Las 11~ 

madas clases medias, mismas que son producto del desarrollo -
econ6mtco-lndustrtal que experimentó el pats en la década de -
los anos cuarenta, y que en el 68 reclamaban su lugar, su exi! 
tencia en el espacio poltttco, en tanto, no eran sectores des
favorecidos económicamente, sino en ascenso social. 

65il1cc1. E. "11'dltacloo de la Protesta J.Nenll", en Deslinde, M!xicc, U.'W!, rím. 33, 1972, 
p.12. ----

~ • .))sé Luis. "Estado, Sociedad y ll1iversldad" (El Caso de l'éxlcc), en Deslinde, M!xl 
ce, LfiN'!, rím. 38, 1973, p. 4. --- -
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Ast con su car.'.icter mesoclasista de ascenso social por exc~ 

lencta, las universidades entran en la más profunda crisis Que 

se haya con oc tdo: " ••• es cierto QJe 01 los cantenzos del ccnflicto lfliversltario Oe-

1968 se presentaban factores surmente d..dosos QJe hacen p:?Osar en p.qias internas .:El parti

cb oficial".67 Pero Jo que a nosotros nos interesa es el proceso -
de democratización universitaria impulsado, por una amplia par. 

ticipaci6n estudianti 1. 
Democratización que tuvo como respuesta la mas vil de las -

represiones: 
El \P]ierro oo sólo rrostrú cm ab;aluta ir=J1)rensión cl!I rrovimiento siro q,e ccntrlbJ

y6 a ag.<!izarlo y ó>fonmrlo. En vez el! utilizar la ccn:il !ación ¡x¡l!tlca se a¡x¡y6 prefe-
rente;ente en rrétcrl:ls represivos para hacer valer su autoridad. En vez re En:arar el pro

blena, se refugió en st.µ>siclc:o:s aleatorias atrituyérmlo a Ula coojura 0JTU1ista, a fue!. 

zas exteriores ••• la actitud cl>I entm:es regente el! la Cd. Corroa <El Rosal, se caracter_I_ 

z6 ¡x¡r la ¡x¡lltica o, maro wra y represión sinple, prq:u;¡narm la paz en los cementerios. 

El ejército tradiciooalmente O. origen ¡x¡p.1lar, se ve involucrado en el conflicto contrlbJ 
yerrl:J d:! rmnera d:cisiva a Slq)rimlrlo. 68 -

La masacre de la plaza de las Tres Culturas ha dejado un -
estigma permanente en la imagen de Dlaz Ordaz y su régimen de

gobierno. 

lAnte la represibn en dónde quedó la democracia?, en pala--

bras de Zermei'lo: "el !Tr1v'imiento estu:nantil rrexicaro 001 68 fue ui rrovimiento refor

mista, q,e adecuó nu:hJs aspectos O. la organización social y ¡x¡lltica de M!xico, c¡.ie 'rrcd2!: 
niz6' a la sociedad mexicana cl!ntro oo su contiruidad sin llegar a revolucionarla, µ:¡deros -

O.Cir atora ai'os "'5¡:o!s de ac¡.iellos acart.ecimientos"69 

La búsqueda de democratización del sector universitario y -

su respuesta, provocó un cambio en la estrategia polltica por

parte del partido oficial, cambio que se traduce claramente en 

el sexenio de Luis Echeverrla Alvarez. Esta estrategia polftl

ca -"apertura democrética"-, indudablemente favoreció a aque-

llos sectores que ansiaban el poder a nivel de las fuerzas po-

67
fb)'o, .bsé LUis. "El M:ivimiento Estu:!iantil Alcance y Limitacicres", en llesl inde, M!xl 

co, IM't, rún. 1972, p. s. --- -

liE\>ooiatowska, Elena. La rocha O. Tlatelolco, M!xico, Ed. Era, 1973, p. 272. 
69zenrero, Sergio, l'éxico: t.ra 00rocracia !Mpica, el rrovimiento estudiantil del lill, Ml

x!co, Siglo XXI, 1978, p. $. 
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pulares. st bien Tlatelolco fue una derrota de las masas fren
te al poder, esto no significó, que no haya sentado un prece-
dente en términos de protesta, de organtzact6n para las masas
Y los sectores contestarlos. 

El 68 mexicano marca el fin de la década polttlca y el ini
cio de otra: a nivel de gobierno, el paso de la poltttca "coe.r: 
ci6n 11 a la pollttca de 11 negociactOn 11

; a nivel de la 11 oposlci6n 11
• 

de la ausencia de canales para el descontento a la organiza--
clOn de una izquierda legal izada y legitimada. 

Para la derecha lll!Xicalil70 el nnvimlarto estuliantil represa1t.O 111 reto mlltiple QJe -

mtre otras cosas sigiificdJa: disentimiento activo y nuy vem.11z00> antra la tradicifn 

autoritaria del pa!s, OEStiamiento aT¡>lio (as! sea casi stm¡re ilrpllcito) de la inst.!_ 

tu:ifn faniiiar;· inicio de 111a llberacifn 01 el lerq¡aje QJe res¡mde parcialrrerte a los

CXITtslitbs de la revolocifn sexual 01 Jt>rteatérica; difuslfn pq:lliar de OOc:trinas "StbYe.!: 
slvas" c¡Jé JX>r vez ¡rinEra desde el CarcB1isro taran la calle ibn!:J>aRb Jos g.istos de -

los gn.plsculos rrarxistas y los sa:tores radicales 01 las 111tver.;ldades; participacifn "!!. 
da vez nás activa de las nujeres (primer c¡.Ebrantameinto rraslvo m las clases rredias de -

la tegemnta sexista); n.¡¡tura del aislaciooisro y el cmfinaniento ldeol(Jgico QJe ro ~ 

tirite la sacuflda de la lelolocifn Wlana, habr!a vivido el pa!s <lJrante tres déca1as; ~ 

ctmo de 111 valor ldeol(Jgico de clase l!Edia, la défmsa, c¡.e enmtrab.l su justlficaclfn

Y penmrelCia en el ctole j"'!P: para cmservar ese respeto b.lslco QJe es la 509Jridad -

persaial, abst01te de la ¡x¡lltica y reverm:ia al pxler.71 

Creemos que el movimiento e5tudiantil tuvo dos aportaciones 
centrales para et pats: por una parte, actuó como concientiza
dor de la naturaleza contradictoria del Estado mexicano y par
la otra formó a una generación fundamental. Roderic Camp, ide.!!. 
ttflca a los estudiantes de 1968 como integrantes de la cuarta 
generactOn fundamental de México en los dos últimos siglos. 72 

La otra condici6n, que favoreció la aparición del feminismo 

70"En fcJmB pilllatina la derecha se va i<l2ntlficam an 111 sistaTB ¡x¡lltioo QJe fortalece 
sus Intereses ecaóliccs y protl!ge sus arc<pciCJle5 de fanilia y 11Dral social. fl:lr eso Wrill
te la dl!cada de los setmta, el asedio dere:hista a diver.;as 111Viersidades de provircia (Ple
bla, Sinaloa, IU?lo Leln) se expresa coro alXl)<l a los gi>lerrns estatales. Por eso til!bi~. -
01 1968, la derecha reanxe 111 memi9J irrplacable 01 el novlmtento estullantll y cierra fi
las en taro al ~inm de O!az ilrdaz. Hace suya la tnsistm:ia ~¡ 'los agentes -
001 caos Q.Jierm dirlCll\itar el paralso, s1..biertir el milagro irexic.nl"'. Véase: M:nslv3is, car 
los. ''La ofmsiva ldeol(Jgica de la Derecha", 01 Hlxico lby, op. cit. p. 3J9. -

71 Ibidem, p. 310. 

72 llasMez, Mig.el. "1968 y el !'bico IU!w", 01 !Ev. Nexos, Hlxico, ai'xJ XI, wl. 11, rím. 
123, rrarm 1900, p. 15. ----
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mexicano, es el ascenso a la presidencia por parte de Echeve-
rrla en 1970: 

••• la represioo el! Tlatelolco el 2 se cx:Wlre el! 1968. generó in efecto ci!slegitinOO:ir ci!l 

EstaóJ a los ojos el! la clase ITEdia y ci!tenniró el hilo ardJ:tor ci!l sexenio echeverris

ta: ganar el!"""' a esas clases ITEdias. Ecteverrla aOOpt6 el lerg.iaje el! los estu:Jiantes, 

incorµ¡r6 a llLdlls jóvenes a su g:bierro, ayucl5 a los intelectuales y ayuló a las inivers! 

daci!s y avanzó paulatil1illBlle en su prq:ósito reelegitinOO:ir, ro l1íx> en realidad rrodifie2_ 

clones en el fcrdo, IU!Sto q.J> los l:Eneficios ci!l ci!sarrollo si9.1ierm canalizfulOOse a la

dispici! el! la pir~ici! social, pero si los tubo en ruanto a las foTlTl'ls q.J> se ci!scuidarm

para dar paso a lf1 enfrentaniento al parecer estéril pero perturtiacbr. 73 

El proyecto de gobierno echeverrista tomó cauce a través de 
cambios a nivel económico, pol ttico y educativo principalmente 

se intentó dar una nueva forma a la relación entre las distin

tas fuerzas sociales a través de la puesta en marcha de los -

postulados de "unidad nacional", 11 apertura democrAtica" y 11 de

sarrollo compartido':. la apertura democr~tica es el color que
mejor tiñe a su gobierno, apertura que slgnlficó·el dialogo y-

.conciliación con la oposición; al inaugurar espacios de difu-
sión para aQuellos sectores de intelectuales y profesionistas
que participaban en ella. 

Resulta importante destacar la polttica que sigue el echev! 
rrlsmo en la Universidad, ya que éste fue el ambito donde se -
suscito el movimiento del 68 y en el que se emprendieron con
celeridad un coajunto de reformas 74 educativas en el nivel m! 
dio y superior que tendieron a cubrir las demandas m4s sentl-

das por las clases medias: acceso a la educación y a la crea-
ctón y ampliación de fuentes de empleo para un sector de prof! 
sionistas Que se sumaron a los cuerpos docentes y a las distin 
tas instituciones de ensenanza. 

En el ~ntmo de los gobernantes, la reforma educativa en el
ciclo medio y superior, deberla cumplir dos objetivos basteas: 
en un primer término reajustar la linea educativa con las nue-

73véase: <:aip, fl:xleric, "Gereraciones JDllticas el! M!x!co", en Rev. Vuelta, rím. ll9, oc-
tlbre 1986, p. ll. ----

74vista a distancia, ros dice O!ac Fwttes. ''La Refonna ro fue en nin:J(ll nmmto in pro
yecto coherente ni en la teorla ni en la practica, sim n\ls bien in conjunto el! rredidas QJ>
-lan a diferentes prqiósitos y"" ro se <:Esviaron en lo esencial el! las lineas segui
das en las décadas anteriores. La ecl.x:acioo en el sexenio representa en lo ici!ol(¡gico tna re 
rovacioo el! las proresas el! la educacioo, ina ruesta al d!a ci!l contenioo nanifiesto en la'.: 
esa.eta, ll1 intento p:>r recup;!rar alg::i 001 resgastacb et.tos 00 la escolaridad". 
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vas exigencias planteadas por el propio desarrollo del capita--
lismo (con el intento de ligar tos programas curriculares a las 
necesidades sociales) en consonancia con el programa moderniza
dor puesto en marcha por el régimen; en segundo lugar, persis-
tla la idea de los recientes conflictos entre estudiantes y go
bierno, la ruptura ideol6gtca y polttica de los centros univer
sitarios con el Estado estaban condicionados en buena parte, -
por la llamada crisis de la Universidad, por su manifiesta tnc~ 

pcidad para absorber a la creciente demanda, y por la incerti-
dumbre con respecto a la posibilidad de ocupar planamente a los 
egresados de los centros de ensenanza superior. 75 

Pensamos que la reforma educativa se convirtió objetivamente 
en un eslabón de extraordinaria importancia en el intento de r~ 

construir un nuevo estilo pol1tico: la llamada 11 apertura demo-
crattca". Oe ah1 que de alguna manera, las vicisitudes de la r~ 
forma sean al mismo tiempo los de ese proyecto polttico ideo16-
gico y reflejen sus propias contradicciones internas y externas. 

A nivel de lo que. se dio en llamar ''desarrollo compartido 11
,

esto es, la polttica económica, la gestión gubernamental echev~ 

rrista fue mucho menos exitosa ya que encontró fuerte oposici6n 
de sectores empresariales. 76 Las medidas en este terreno consi~ 
tieron entre otras en leyes federales de reforma agraria, refo~ 

ma fiscal. pol1ttca salarial, polttica habitacional para el se~ 

tor obrero cuyo logro mas importante fue la creación del -----
INFONAVIT: 

••• jlillo a la solidez l!ln!tarla, el crecimiento ean'.Jn!co y la aparente estab!l !ciad, esta
ban la creciente ctrcentrac!(n de la ri'l-"'a, los rezagas en la aterc!(n de los servicios -

sociales, la cm:eitractoo de la propied<ld de los rredtos de pn:xilcciro, la ¡:eretraci(n del

capital extranjero, la insuf!ciercia agrq:ecuarta, la irefic!erc!a !rmstr!al, el deSBlllleo, 

la repres!oo y el debl l itan!ento del S<!Ctor ¡íbl tco. 77 

El intervencionismo estatal en la economta, ·li.gado a la actl 

7\atapl, Pablo. La JXJllt!ca ecl.i:ativa y valores racimales, l'éx!a:, Ed. tl.JeVa lm3gm, 1979, 
p. 55. 

76 .. ~ 11.ito cooflicto en la mitad del sexenio, a JX!sar del aliento rort.earericano, pJr el pa 
pe! central Q.l! ju¡ó W;¡en!o Garza Sacia desde M:nterrey, éste enta-d!a las reglas y ayujó a --= 
mantener la cal!M de los aIPresartos mis jóvenes e trqu!etos. FU! necesaria la nuerte de Garza 
Sacia para art!rular tna crecle11te descoof1anza de la cGspide BJllresar!al e11 el gbierro Q.l! -
rulminar!a en tn seg.róJ mmrno de crisis: la devaluación del 31 de a<JJS1o de 1976". Véase: -
eazarez, Mig.iel La lucha JX!r Ja hegeroila E11 l'éxico, 19613-1900, l'éxlco, Siglo XXI, 1005, p. --
186. 

77Tello, carios. La ¡:olltica ean'.Jnica en l'éx!co 1970-1976, l'éxico, Siglo XXI, 1979, p. 40. 
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tud "benevolente" del gobierno respecto a los sectores de la l! 
quierda reformista, y su polttica tercer mundista en materia i! 
ternacional (establecimiento de relaciones dtplomAticas con ChJ.. 
na, y culturales con Cuba, la solidaridad y apoyo con el goble!. 
no de la Unidad Popular Chilena), fueron factores de irritación 

para la derecha. Esto es: 

Los oligárquicos oo la bar<:a e irxl.Jstria, la prensa 01\lrili ista rol anticcnu11"1D profe

sicnal, los sectores tradicicnalistas de pretensicres y aspiracia-es criollas, distintos ~ 
res del clero Q.Je van de la alta jeraJ"Q.Jfa al rura del ¡:o:íilo; fraccicres aterradas ante el ~ 

nuil9TD, gn.p::is ultra'IDltall:>s 00 la élite y gru¡:os reacclcnarios de origen carpesioo, ro cbs
tante su diversidad, los elarentos ~s autorizan a referirse a tna sola derecha: rEgativa

ante la lntervmcioo estatal. 78 

El camino a la 11 unidad nacional" se encontró minado por una

serie de obstaculos para el gobierno echeverrista; no era f~cil 
con tantas fuerzas en pugna: empresarios, obreros, estudiantes, 
campesinos, iglesia, mujer •. Bajo este contexto, es importante
puntual Izar dos hechos que tienen trascendencia en la esfera PE!. 
lttica del gobierno: la presencia de la guerrilla y la apari--
ción de partidos y de organizaciones que involucran a distintos 
sectores (maestros, desaparee idos, colonos). 

La guerrilla significó la oposición a ultranza con la ••aper
tura democratlca 11

• La guerrilla 79 se aisló en el momento en que 
la mayorla de la oposición hacia alianzas o pollticas de nego-

ctación con el Estado; después de la derrota del 68 devino la -
dispersión de los distintos sectores que habla conformado la -
"al lanza de oposici6n 11

• 

El sujeto oo 68 idaitificacl:l coro alianza oo c¡xislcloo aparece "'el post 68 coro lJ1a -

nultiWd CU)<lS C<JTµX1e11tes se enfreitan entre ellos a p¡1rtir oo la pars¡:ectiva "' la OJO! -

se wlc.n frente al Estccl:l; éste ya ro artlrula a la nultiWd en alianza, en su caracter oo 
adversario COTÚ1 siro eµ, aparece cam lf1 parsa"aje nultifacético <!<"presenta p¡1ra cada -

sector lJ1a cara diferente y as! coovlerte a la alianza oo la c¡xisicloo mi 68 en esta nultl 

Wd oo p¡1slooes errort:radas.00 -

~lvAls, carios, ~ .. p. 314. 

79
El surgimisrt.o oo la 9J0rril!a mexicana ro es ~lo oo este pariocl:l, sus antecedentes -

mis lmEdiatos, los errort:raros en las aceleres ~ Jarilllillo y Arturo Ganiz (1964-1965). En 
1967 crora inp:irtancla, la luctia !JL"rri llera en Cl.Jerrero carandada por W:lo Cabaílas y Genaro
V:!zq..ez (Particl:l oo los Pebres y Asoclacloo C!vica Nacional Revolocionaria). Esta 9J0rrilla re 
uro la tradlcioo de la Revolocioo Mexicana y fue rutrida por el trilflfo oo la Revoiocioo cuoo 
na (véase el ccntexto internacional <!<"se presenta"' este 01sayo). -
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En lo que se refiere a la aparición de partidos pollticos
en los setentas, Echeverrta inició una apertura polltica que
terminó en la controvertida reforma polltica de López Porti-

llo, bajo la cual, asociaciones y partidos nuevos entran a la 
escena polltic.a de 1978. Los mas relevantes son: Partido Com~ 
nista Mexicano (PCM), Partido Democrata Mexicanao (PDM}, Par

tido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista -

de los Trabajadores (PST), Partido Revolucionario de los Tra

bajadores (PRT), Partido Socialista Revolucionarlo (PS~) y el 

Partido del Pueblo (PPM). Surgen también las organizaciones -
de frentes tales como, el Frente Nacional Contra Ja Represión 
por las Libertades Oemocraticas y la Solidaridad (FNCR) en el 
que participan numerosas organizactone~ y como la recomposi-
ción de fuerzas pol 1ticas continúa a finales de los setentas
aparecen: la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA-1979); 

en el mismo ano la Coordinadora Nacional de Trabajadores de -
la EducaciOn (CNTE) y posteriormente (1982), nace Ja Coordina 

dora Nacional del Movlmlnto Urbano Popular (CONAMUP) entre -~ 
otros. 

Es en este contexto del post 68 en el que irrumpen los pr! 
meros grupos feministas, nutridos por la eclosión de los suc! 
sos nacionales e internacionales, alimenta.dos por la élite i_f! 

telectual. por la izquierda mexicana y por la poi ftica de la
experiencta. 



CAPITULO V. 

EL CONTENIDO DEL FEMINISMO MEXICANO 
EN LOS AROS SETENTA .• 

"El feminismo ante todo es conciencia de de 
rechos y registro diario de injusticias".-

Carlos Monslvtlis. 

Entre 1940-1968 se producen avances paulatinos. aprobados y -
promovidos desde arriba de lo que sera la lucha feminista en -
los setentas: el voto para la mujer en 1953, la presencia de -
las primeras diputadas en la vida polltica nacional. el princl 
pio de la terciarización de la PEA femenina y del ingreso masl 
va de las mujeres a la. ensenanza media y superior; aspectos -
que tuvieron como pre~mbulo para su explosión la presencia de
la contracultura. entendida como la bGsqueda de formas altern! 
tivas de vida. de proclamación de estados libertarios de 6nimo 
y pensamiento, de utoptas disueltas y resueltas en comunas ef! 
meras. de culto al rock como visión omntmoda. 

A lo largo de los setentas, esta cultura juvenil se opone a 
la vers!On tradicional del pals y a su horizonte de poslbllld2_ 
des vitales y laborales. Por primera vez, se cuestiona el pro
greso desde una perspectiva no exclusivamente polltica y mu--
chos anhelan una modernidad no condensada sOlo en la material! 
dad, sino en el culto a la libertad sensorial y corporal acam
panada con el desafio a los códigos valorattvos de padres y -
abuelos. 

Para avanza~ la contracultura dispone mas qu~ de teortas, -
de un cúmulo de actividades o signos rebeldes, enire ellos: la 
destrucciOn de los tabúes morales sobre la pareja. los paisa-
jes poéticos extratdos de letras y música de los Beatles. Ro--
11 ing Stones, The Who, Bob Dylan, y la trllogla de las jotas -
(Janls Joplln, Jlm Morrison, Jimmy Hendrlx). La lmpregnacl6n -
de la practica contracultural en la juventud, no sOlo logra la 
tolerancia hacia conductas marginales o desviadas en un ambtto 



social que no las admttla; provoca también efectos negatlvos:
vtdas destruidas (en gran medida como consecuencia del uso de
anfetaminas, LSD, morfina, peyote, hongos), regreso masivo al

conformismo {hippies es el caso más evidente) luego del recon.2. 

cimiento de la fuerza del sistema. 
La práctica contracultural de la juventud en los años seten 

tas factl1t6 la emergencia del feminismo mexicano. En un plazo 
breve, el feminismo en México dispuso de una armazón teórica -
(como lo han detallado Martha Acevedo, Martha Lamas y Elena -
Urrutia).1 Eran grupúsculos de mujeres universitarias las que 
desde 1970 discutfan la condición femenina, los libros de Sim_2. 
ne de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millet, Rosario Castel la-
nos, Shulamith Firestone, y los sucesivos manifiestos y arttc~ 

los; dispuso también de un espacio social en los centros de e.!!. 
señanza superior y en la clase media de origen universitario,
asl como de las ventajas de su irrupción inesperada. Su espa-
clo polttico le debe bastante a la izquierda. dando inicio a -
la autocrltlca por la eliminación en sus programas de asuntos

de la vida cotidiana. 
Las primeras feministas declaradas pertenecen a la clase m~ 

dia, y a la burguesla, han viajado, han tenido tiempo para re
flexionar sobre su situación, es precisamente este sector de -
la pequeña burguesfa ilustrada la que absorberá y se identifi
cará con mayor entrega a los planteamientos feministas: el --

cuestionamiento de la sociedad patriarcal; el examen de las s~ 

jeciones del ama de casa; el primer antilisis de la servidumbre 
doméstica y el rechazo a la violación. 

Toda 1.11a Umltica desamclda, oculta, regada, sep.iltada ¡XJr siglos de prejuicios, ~ 

hlblctcres y mie00s, BTErgl6 para ro retomar mls a Ja cbscurldad. Lucha de clases, luch.l

de sexos, trabajo invisible y gratuito, lllPJSibll tdades y esclavitudes que afectan a todas 

las rrujeres en su cmjt.nto, y a cada una en particular. Tcx:lo lll orden foo enjuiciad:> 00 --

1)'.llpe; el orden que le prdllbl6 a Sor .AJaru lrés de Ja Cruz seg.ilr escrlbierd:l, que i¡rorO 

los esft.erzos llbertacllres de .llana art:lérrez de f>'enOOza y las anarquistas, que cmcel6 la 

vida partidaria de Benita Goleana y sus SEIT>!iantes, que cblil)'.l a nu:hos escritores a Prof!!_ 

1véa.se: LC1Tas, M:lrtha. "Los gn.qxis feninistas en Péxtco"; Acevecb, Mlrtha. 11Las rrujeres y
la reproáxciOO socialº, 01 Revista...Efl:L vol. 11, rún. 6, enero-mJno 1978; Unutia, Elena. -
(COTpllaoora) l!l\lQ0!1 y realidad de la nujer, MMco S!J>-setentas, toro 1, 1975. 



slroallzarse caro rruJeres. 2 

A las condiciones teóricas y sociales del feminismo me~lcano 
siguió el surgimiento de los grupos, apoyados en el lema "lo -
personal es polttic~ 1 , se crean seminarios de concienttzación y 
manifestaciones arttsticas que concluyen en poesfa. 3 pintura y
canciones. Al tiempo que la izquierda condena al feminismo por

'1dividir" la lucha entre hombres y mujeres, y su diatriba alran 
za niveles de satanlzación al incorporarse al movimiento las -
primeras lesbianas que se asumen como tales. 

El auge del movimiento es limitado, y al principio es sólo -

asunto de la Ciudad de México, pero gracias entre otras cosas a 
la prensa, la gente de los sectores urbanos se acostumbra entre 
burlas y agresiones no verbales, a ofr los mensajes fernini,tas
o al menos a saber vagamente de su existencia. 

Con la aparición del feminismo cunde el término sexismo y se 
instensifica la critica al machismo, se derrumban preJuicios -
inexpugnables, se liberaliza el lenguaje y se desvanecen nocio
nes como el "honor 11 que reside en el himen, se cuestionan ilu-
siones como "la lucha indivisible de hombres y mujeres", se co!! 
fiesa a media voz la desintegración de la familia tradicional -
dandose la razón a visiones ácidas profanatorias. 4 

Entre los grandes logros del feminismo mexicano se encuentra 
su problematizactón de tres temas centrales: trabajo doméstico, 
aborto, violación. Los dos últimos, objetos de una intensa org~ 
nización y lucha a través de los diversos grupos feministas que 
predominaron en la década de los setenta en nuestro pats. 

La vitalidad del feminismo no sólo está en lo novedoso de -
sus planteamientos y aportes para un analtsis profundo de la -
condición femenina,. también lo encontramos en sus diversos gr~ 
pos que emergen, ganan adeptos en circulas de profesionales cr~ 
cen, se dividen por bizantinismos o emociones personalistas, se 
debilitan o desaparecen. Pero, las demandas basteas tienen una
vida autónoma, y rectifican gradualmente la impunidad al macl1i! 
mo. 

2M:mtvAls, Carlos. "ti:> CIJOraIOS 10 de Mayo, qieraros revoluclál". Pooencia que se presentó 
en el ciclo CaJ:ellos Laroos. IWas cortas. fléxico, roviart:ire 1934. 

3véase la crnpilaciál el! po61\3S el! Roff iel, Rosa fti. ''Todas mis anlgas sai poetas", RosaTUl 
da, l'éxico, 1983. -

'\.mslvAls, carlas. Escenas el! p.xjor y llvlao:lad, cp. cit., p. 117. 



Ante esto, el vilipendio patriarcal es instantAneo (estds 
viejas gritonas hablan ast por insatisfechas. Que me las dejen
una noche, a ver si siguen igual de feministas), y en el medio
social abundan mujeres que luego de "apropiarse" parte de la -
critica feminista declaran no ser feministas ''porque la mujer -
siempre necesita de un hombre'1

• 

Pese al cerco denigratorio y al dogmatismo que divide y ale
ja a los nuevos contingentes, el feminismo consigue en poco --
tiempo que amplios grupos de mujeres interioricen lo antes sólo 
aceptado verbalmente o vivido con sentimiento de culpa: la exi~ 
tencia de derechos femeninos en polttica, materia laboral, en -
la cultura, en las decisiones y sobre el propio cuerpo. En este 
sentido, al margen de lo alcanzado jurldicamente, es muy impor
tante la lucha por la despenalización y la legalizaci6n del --
aborto, un tema del que no se habla a secas sino con el uso dr.2_ 
matico que reportan las estadlsticas: mAs de un mill6n y medio
de abortos y vetntlcin<:o mil muertes al año. Más que ninguna de 
sus batallas, la defensa del aborto ºno un gusto sino un último 
recursou, le abre campo al feminismo de modo desigual y combin2. 
do en la conciencia de miles de mujeres, en donde se vuelve vi
sión ya no prescindible de la real !dad. 

Hay cambios profundos en numerosas vidas, y aumentan quienes 
se niengan a calificar de libertinaje su libertad. 

En la izquierda , las transfomeckres ln¡x>rumtes todavla no se traWc:en en la loco~ 

cl6n de la nujer en ll1 proyecto org~lco, ni en la claridad respedo a la d:llle o triple m_i. 

litancla polltlca de la nujer, y el "lnter<:laslsro" de las organizaclaies feminlst>s. Por -

décadas la Izquierda orto:bxa (stalinist>), cmbat16 al femlnlsro por "pequeib bJrgiés" y -

por restarle f...,rzas al COTbate centra el aBJtilP principal. Esta izquierda le q:u!SO al f~ 

m1n1"1ll su célebre apocalipsis c'e la txnlad: tocl:l se resolverA cm el triunfo del socialls

no, las desigualdades y los resabios !lilchlstas; mientras, coovlene aplazar luchas par<:lales 

o fracclooal lstas caro el femlnlsro para es¡<!rar U>:bs Juntos el advenimiento integral. 5 

Mucho tiempo se pierde en argumentaciones expiatorias de la
lzquierda al comprobar como el discurso feminista no es ni si-
quiera oido por quienes más lo necesitan (obreras y campesi--
nas}. Y la ausencia de resultados incrementa las decepciones y-

Sr.mstvals, C.rlos. 'l'll C!-eralDS ••• ", p. 20. 



frustraciones en las feministas. Sin embargo. en forma compen
satoria, y sin que su importancia se advierta al principio, se 
inician los estudios sobre la mujer en México; la historia de
las sujeciones y luchas, la reconstrucción de las formas de v! 
da, las criticas especificas al sexismo. En el pats, el femi-
nismo cultural gana posiciones frente a las resistencias ma--
chistas. Son ideas feministas las que (se reconozca o no), ac~ 

leran el avance de la mujer en centros de ensei'lanza superior,
en partidos, en sindicatos. asociaciones. 6 La expresión 11 dere
cho al uso del cuerpo" empezó siendo frase critica y hoy en -
cientos de mujeres es el punto de partida de su actitud. 

Las organizaciones feministas en México. 

En este Gltimo apartado, no pretendemos hacer una descripci6n
ampl ia de todas y cada una de las organizaciones de mujeres -
que aparecieron en el escenario del movimiento feminista a par 
tir de 1970. Esta labor ha sido realizada con detalle y profun 
didad en el análisis por otras estudiosas. 7 No obstante, nues: 
tra intención será destacar por una parte la estratagema polt
tica que hizo el Estado mexicano con motivo del A~o Internaci~ 

nal de la Mujer celebrado en México en 1975 y por la otra, de~ 

tacar a dos de las organizaciones de mujeres: Coalición de Mu
jerez y el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y Dere-

chos de las Mujeres, pues pensamos que éstos nos permiten ob-
servar la agudeza de los problemas en el movimiento, en torno
ª los siguientes aspectos: la unificación de las organizacio-
nes. feministas bajo demandas comunes; el tema tan debatido en
la escena del movimiento como lo fue, la alianza politica can
ta izquierda, y el desencanto que viven las feministas por re
currir a esta tactica; finalmente las posibilidades o no de e~ 

\a prlrrera !J'.iJemadora en la historia de l'éxicc, Griselada Alvarez, g;temadora de Colllra, 
declara ID ser faninista; pero a lo larg:i de su gestión daruestra qieriéró:llo o ID, el Influ
jo del faninlsm. Alg.m teor!a se requiere p¿¡ra defender Ja preS<!l:ia de la rrujor en una po
l!tica exciusivarente 11Bsculina. 

7 Véase: Q:nzález Gicol in!, Cristina. El 1TOVimlento faninista en l'éxico: a¡:ortes para su -
análisis, Tesis de naestr!a ltW\, FFCPS, l'éxico, lSB7. Lau Haiven. Mil. La rueva ola del fanl
nism en f.léxico, r-iéxico, Ed. PlaI\?ta 1007. Laras, Mart..ra 11Los gTlJJX)S feninistas en ~ico11 • -

Rev. FEM, rún. 3, agosto..-<x:ttbre 19n. Pceve:b, M:lrtha. "Las organizaciaes fsr.inistas en f'é
xicc" ~. rún. 5, o.:Wlre-<liciamre l9n. 



i).':Í 

tender la lucha feminista a los sectcres de mujeres populares 
campesinas. 

El Ai1o Internacional de la Mujer: su importancia pol ltica. 

La declaración en 1975 de la ONU del Año Internacional de la 

Mujer, no fue de ninguna manera fortuito (sobre todo si con
sideramos la importancia del movimiento femin~sta en Europa
y Estados Unidos), mAs bien, obedeció al establecimiento de
polfticas claras desde el terreno de la oficialidad dirigi-
das al género femenino, especialmente en lo concerniente a -
temas coma la reproducción, la igualdad jurtdica, laboral 
polttica. Su celebración podemos identificarla como la res-
puesta institucional al auge que cada vez mAs cobraba el mo

vimiento. 
El 11 Año Internacional de la Mujer, proclamado por la Asam 

blea General el 18 de diciembre de 1972 ha de didlcarse a i_!!. 

tensiftcar las medidas encaminadas a: 
a) Promover la iguildad entre hombres y mujeres. 
b) Asegurar la integración plena de la mujer en la totalidad 

del esfuerzo en favor del desarrollo, en especial desta-
cando la responsabl 1 idad y el papel importante de 1 a mu-
jer en el progreso económico, social y cultural en los -
planos nacional, regional e internacional. 

c) Aumentar la contribución de la mujer al desarrollo de las 
relaciones de amistad y de la cooperación entre los esta
dos y al fortalecimiento de la paz. 8 

Por consiguiente el tema central del año es: igualdad, d~ 

sarrollo y paz. ''Igualdad responsable, participación activa-
en los beneficios y en las obligaciones del desarrollo so--
cial y económico. Intervención decidida en los esfuerzos por 
lograr una paz mundial verdadera. 9 

Se exhorta a la mujer a participar en la pacificación del 

B,,Oeclaracioo de l'éxico 1975, sobre la igialdad de la nujer y su crotrlbucioo al desa
rrollo y la paz", en caiferercia M.nllal N'tJ Jntemacirnal de la M.ljer. Mi""°. 

%creverrra. Luis. 11lrcorp:1rar a las rrujeres a las tareas cE n.estro timp::1" 1 Rev. Pen 
saniento ¡:ol!tico, rún. 69. vol XVlli, enero 1975, p. ll6. -



mundo y parad6j icamente en el plan de acción del Ano Interna-
cional de la Mujer (AIM). no se hace un llamado al desarme to
tal. posición que las mujeres del mundo han endosado y luchado 
por promover desde hace mucho tiempo en el terreno del poder. 

Asimismo. en el plan de acción no existe una visi6n expltc.!. 
ta del desarrollo, como un proceso que abarque el bienestar de 
las personas. todas 1 hombres y mujeres. De hecho, la visión -
del desarrollo es considerada aquf como el crecimiento econ6m! 
co industrial; para el caso de las mujeres, éste es medido en
términos económicos, en relación con su incorporación al sist!_ 
ma productivo. dejando al margen lá importancia de los aspee-
tos polfticos y sociales. 

A6n más, la promoción de la igualdad entre hombres y muje-
res que se concibe en el Plan Nacional de Acción del AIM, se -· 
circunscribió bajo la lógica de tos problemas mundiales de po
blación: salud. alimentación. Problemas. en los que se hace é!!, 

fasis en la importancia que presenta la mujer ya sea por su i! 
pacto o incidencia directa para resolverlos, y no ast. porque
ella sea importante. 

A través del movimiento feminista, las mujeres esta.n exi--
giendo sus derechos ba.sicos como simple justicia. Esta demanda 
no deroga las demandas sociales, polfticas, económicas y cult.!! 
rales que la rodean y que llevan a dar cauces diferentes a los 
planteados por el Plan de Acción impulsado por el Gobierno. 

El programa a de~arrollar durante el AIM, inclufa la organ! 
zación de una Conferencia Mundial como evento culminante de 
las actividades a realizar sobre la materia. 

En un primer momento Colombia fue designada como sede de la 
reuni6n, sin embargo, el Gobierno de ese pats habta dictado m! 
dtdas de 11 austeridad'1 con el objeto de solucionar graves pro-
blemas económicos a los que se enfrentaba su nación. En novie! 
bre de 1974, el Gobierno de México por instrucciones del Prest 
dente de la RepQbllca, extendió la invitaclOn a las Naciones-: 
Unidas para que la Conferencia tuviera lugar en esta capital. 

lPor qué esta determinactOn? Son varios los aspectos que .. -
confluyen: México era uno de los lugares mas convenientes pue! 
to que no se trataba de un pals en el que el movimiento femt-
nista fuera una practica avanzada (la apertura de esta pol ltl-



ca hacia la mujer estaba enfocada principalmente al mundo sub

desarrollado), además México ofrecfa las condiciones y la in-

fraestructura más adecuada, también es importante considerar -

la apertura tercermundista de Echeverrta y el puesto de México 

en la ONU ganado por su poi ttica internacional lsta, y finalme!!. 

te con la celebración del AIM en México, el gobierno aprovechó 

para estimular su Programa Nacional de Polttica Demográfica, -

Planificación Familiar y Fertilidad, y de paso "integrarº a -

las incipientes feministas al sistema. 10 

Previo a la real izac16n de este evento el gobierno mexicano 

aceleró un conjunto de reformas jurfdicas ... 11 

Es preciso rurper las barreras q..e lrrpiden a la nujer su plero <Esenvolvlmiento en la vi

da ¡x¡l!tica ecm'.rnica y social q..e ci>struyen ¡x¡r tanto el avan:e integral en l'éxico. f'aros -

dispiesto ""' revisioo ca¡pleta de las leyes fec>!rales a fin de scrreter ante esta sd:>eran!a

las iniciativas cooiJ::entes a eliminar O.Jalq.Jier vestigio 00 discriminaciOO fEJTSlina. 12 

Las reformas no fueron tan completas como lo ~ubieran dese_! 

do las feministas. Algunas de éstas fueron invitadas como ase

soras a las audiencias en las que se discutieron modificacio-

nes al Código Civil y a la Ley Federal del Trabajo, sin embar

go, no todas sus propuestas encontraron eco, por ejemplo, para 

ese entonces fueron álgidas las discusiones alrededor del abar. 

to. 

Sin embargo a pesar de lo limttado 13 de las reformas y de -

IDA partir de 1976 los programs de planificacioo familiar se insti\!Jcionalizan dentro -
del sector ¡íblico, y COTO parte de la Pol!tica IB!o;¡rAfica corres¡x:n:llente al periodo 1976 -
l!ll2 se instruimta el Plan Naciooal de Planlficacioo Familiar, desarrollandose paralelamente 
los de E<lxacioo Sexual. Estos q..edan a tarfll del sector Salul y la Secretarla Cerera! del -
cmoro. 

11A f!res de 1974 se µbl!caroo en el Diario Oficial, las refomas y adiciones a los artl 
culos 4o, So, 30, y 123. En el articulo 4o. y So. se considera q..e la nujer protegerA la orga 
nlzacloo y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derechos a decidir de rmrera l!bñi, 
respcnsable e infonrada s00re el iúrero de espaciamiento de sus hijos. El art. 30 facultó a -
la nujer a transmitir la nacionalidad a su cln)'\l;JO, y el art. 123 elimioo las restricc!cres -
al trabajo fSTBlino. 

12Echeverrla Alvarez, Luis. ''flocia el pleno desenvolvimiento el:! la nujer", IV lnfome de
g:Dierro, septimt>re de 1974, en Revista Pensamiento Pol!tico, vol. xvm, rún. 69, erero --
1975, p. 3. 

1
3iwir1a q..e cuestiooarse si ei !¡¡Jalar a la rrujer en lo concerniente al acceso al traba

jo nocturro e insa!Lilre es tra iredida conveniente a la rrujer o al capital. Por otro laoo el -
eQJiparar a la rrujer con el lulbre en cuanto al deber de sostener ca¡partidamente el hogar, -
no se tJJvo en aart:a q..e de la misma manera se deberla establecer""' res¡x¡nsabllidad corrpar
tida ¡xir parte del h:nbre con respecto al trabajo cb!Éstico. 



como emanaron (desde arriba y demagógicamente), na se puede d~ 
jar de reconocer que significaron algún progreso en el sentido 
jurldico y que establecieron un precedente para las femintstas
Y dem6s mujeres en relación a las demandas pasibles al Estada. 

En el contexto de la Conferencia Mundial, la mayor ta de las 
feministas mexicanas adoptaron una posición de repudio. Resol~ 

ción que hablan tomado las feministas de otros patses. Para -
ese momento los grupos activos del feminismo eran el MLN, el -
MAS y el MNM. 14 Los primeros vertieron sus esfuerzos en la pr! 
paración de un contra congreso, esfuerzo que resultó fructtfe
ro, porque dio lugar a debates, conferencias, representaciones, 
etc. y ademas permitió sumar gente a sus filas. Por su parte, 
el MNM, organizó un ciclo de avanzada feminista que consistió 
en la presentación de ponencias. El grupo de mujeres que fue -
objeto de dura critica, fue el MAS, que colaboró con el gobier 
no en la formación del CIODEM (Centro de Información y Oocume~ 
tación para el Decenio de la Mujer y el Desarrollo), este cen
tro tuvo como tarea:. compilar, analizar, clasificar y difundir 
información concerniente a la situación de la mujer. De hecho, 
el Centro cumplió su misión durante el breve tiempo que duró.
ya que fue cerrado después de la Conferencia Mundial, que no -
casualmente coincidió con el fin del sexenio. 

Si bien las criticas de las feministas al AIM eran fundame!! 
tadas, y en su momento se puede decir que su intención fue "d~ 

senmascarar 11 las razones que yactan al fondo de la declaración 
del AIM, no se puede dejar de reconocer que, contradictoriame~ 
te a lo que se esperaba. este hecho permitió el impulso a la -
Investigación de la situación de la mujer en el mundo. El AIM 
fue una oportunidad que no sólo permitió que se modificaran a! 
gunas leyes, o que se creara un centro de investigador, y que
en definitiva la poblaclón y el mismo gobierno ~e abrieran a -
un tema subestimado y no comprendido. sino que favoreció el -
surgimiento de mayor número de feministas y a la propia unidad 
del movimiento; es a partir de este momento que surge la Coal! 
clón de Mujeres. 

l4r.tJ., Mlvimlent:D de Llblracilxl Naclcnal, l#l rovimlento Naclcnal de f\Jjeres, W'S Mlvi
mlento en P<:clro Solidarla. 



Hacia la Coalici6n de Mujeres: intento de unidad 
en el movimiento feminista. 

El ano de 1976, resultaba ser un ano clave en la def inlción -
prActica y polftica de las feministas. Por primera vez coexis
ten gruJXJsde varias tendencias y las lesbianas, por ejemplo, -

se organizan autónomamente, es decir, fuera de las organtzaci~ 
nes feministas • 

••• para ese are las tres t.en:.aicias QR: se suelen dar m to±is los paises coo ITDVimtentos 

Feninlstas (las refonnlstas, las radicoles -q..e plantean la crotradlcciái prirclpal es la 

del sexo- y la socialista o rrarxista) se lJlEJ1 01 ma organlzacloo C!>' pennlte trabajar so
bre las colrcldencias y dejar de lacb las diferE'1Cias. Esta organlzaciái es la coaliclái -

de f>\Jjeres ( ••• ) 

El trabajo y la dlSOJsioo al interior de la Coalicloo fue rruy lnµirtante, nuy conflictivo, 

rruy gratificante y rruy desgastante; tocb a la vez. 1-llt fue el prln-er lugar denle se dio la 

interaccloo entre el fenlnlsro y particbs de lzqiierda "" resultó asmbrosa e lrT\]Oltante

p¡ira amas partes. 15 

Para 1976 existta en nuestro pals un movimiento de mujeres
relativamente organizado que cobraba expresión en cuatro orga
nlzaciones: el Movlmlento Naclonal de Mujeres (MNM), el Movi-

miento de LiberaclOn de la Mujer (MLM), Colectivo La Revuelta

y, el Movimiento en Acci6n Solidaria (MAS), cada uno de estos

grupos presentaba perspectivas diferentes respecto a la ruta -
feminista. Las categorlas de explotación y opresión en algunos 
eran claramente diferenciadas, en otros, la autonomta de la º!. 
ganizaci6n resultaba fundamental, y para otros, la extensión -
del movimiento hacia las mujeres obreras y campesinas era un -
elemento que enriquecerta la lucha no sólo cuantitativamente -
sino y fundamentalmente cualitativamente. No obstante, hubo -
acuerdos que permitieron su unidad: la lucha por el aborto li
bre Y gratuito en contra de la mujer golpeada, y el apoyo a -
las mujeres violadas. La unidad de estos grupos no fue una ta
rea fActl, en ésta subyacta un conjunto de problemas que abar
caba desde las condiciones materiales y de infraestructura ha~ 
ta lograr las coincidencias respecto a los planes de acción en 

1\111Bs, Martha. "Feninisro y organizaciones pol!ticas de izqilerda 01 l'éxico", en Revis 
ta flM, vol. 6, rún. 17, fe!lrero-;rarzo 1001, p. 35. -



la lucha. Las contradicciones que las enfrentaban en su prác
tica concreta. eran tales que por ejemplo. se hacia una critl 
ca a las formas verticales, rtgldas y autoritarias de los Pª! 
ttdos pol1ttcos. Sin embargo, uno de los problemas más serlos 
en la organización fue el que por un lado quertan expresarse
públ icamente como organizaciones acéfalas, pero al mismo tie~ 

po predominaban mujeres que se convetttan en lideres del movimiento o 
la organización, y que mas de una ocasión dividieron a los grupos. 

Con el objeto de emprender una lucha común y cohesionada -
mediante reivindicaciones unitarias para las mujeres del movl 
miento, y además que permitiera su extensión a otros sectores 
sociales en los que los planteamientos feministas resultaban
ajenos, nace Coalición de Mujeres. 

Con el surgimiento de Coalición de Mujeres, la lucha por -
la legalización del aborto cobró una importancia relevante. -
no sólo por representar la unif lcact6n de los diversos grupos 
feministas; sino ademas por tratar de dar solución a uno de los
problemas que afecta directamente a todas las mujeres y en espe 
cial a aquellas de las clases sociales más desposetdas. 16 -

Durante el lapso comprendido entre 1977-1980 en nuestro -
páis, cobran expresión numerosas e importantes movilizaciones 
en torno a la cuestión del aborto. 17 

El movimiento culminante de la lucha por la maternidad li
bre y voluntaria fue en 1979, incorporándose a los partidos -
de lzqulerda (al calor de la Reforma Polltlca), slndlcatos y

frentes. En la cuarta jornada sobre el aborto, participaron -
sels grupos femlnlstas: MNM, MFM, Colectivo de Mujeres, Lucha 

Feminista, Grupo Autónomo de Mujeres Unlversltarlas y el MLM; 

el Partido Comunista Mexicano y el Partido Revolucionarlo de
los Trabajadores; cuatro organizaciones sindicales: STUNAM. -
SITUAM, S!NTCB y MRM y dos grupos de homosexuales y lesbianas: 

el LAMBDA Y DIKABETH. Esta Jornada conslstl6 en mitines, re-

presentaciones teatrales. proyección de una pel lcula sobre el 
aborto, conferencias y debates en colonias populares, mesas -

16tn l976, un estudio reallzackJ ¡:or el gru¡xi lntedlsclpllnarlo del acbrto del CmseJo Na 
clona! de PdJlacloo, naicicro la cifra de B:Xl,oo:J aOOrt.cs Induciros al aro, aslmlsro, esta-=
dlstlc"""1\e aJ1l)n:b'.> CIJO las nujeres CIJO recurren a esta pr~ctlca sro casadas, tleien m'is
de 4 hijos y sro catllllcas. Véase Rev. llJ1, vol. 2, rún. 6, enero-<rarzo 1976. 

17QJe cdJrarAn llT(JOrtancla a través del nacimiento y organlzacloo del Frente Nacional de 
la Lu:ha ¡:or la Llberacloo y Derecros de las 11Jjeres (FIOJ}!). 



redondas y discusiones en organizaciones sindicales. Fue una
campaña de amplia difusión que culminó con la presentación 
del proyecto de ley sobre maternidad voluntarla. 18 

En el proyecto de ley señalado, se consideraban algunos as 
pectas importantes. tales como: a) Exposición de motivos; b)

El aborto en la legislación actual mexicana: c) Valoración l~ 

gal de la voluntad de la madre; d) Anteproyecto de reformas -
al Código Penal; e} Anteproyecto de reformas al Código Sanit_!! 
ria; f) Anteproyecto de reformas al reglamento de parteros e~ 
plricos capacitados. Asl mismo, se consideran algunos aspee-
tos que rebasaban el caracter jurldtco del problema. ~lo sólo
basta con la des penal izaci6n del aborto, ésta debera acompa-
ñarse del servicio de salud gratuito; de la libre decisión de 
la mujer de tener los hijos que desee y de una adecuada educa 
ci6n sexuat. 19 La maternidad libre presupone también una reei 
tructuraci6n de los rotes sociales, es decir, un profundo ca~ 
b!o en la sociedad. 

El proyecto de l~y s~bre maternidad voluntaria fue discut! 
do en el seno de la coalici6n de izquierda y presentado ofi-
cialmente por parte del grupo parlamentario comunista, el 29-
de diciembre de 1979. Hasta hoy no ha logrado salir del reci~ 

to de las Cámaras. 
No sólo en el amblto de la legalidad la lucha por la mate.!'.: 

nidad voluntaria tuvo tropiezos. en el terreno ideol6gico la
lglesia hizo uso de sus mejores armas: " .•• el800abri1001978~ 
siros, nujeres y n!i'os cantaban el hinro g.¡adaluparo y exhiblan irantas y carteles ero leJ'I'!! 

das: 'Santls!ira Virgen oo illadalupe, las fanil!as ool nuv!m!ento fam!liar cr!st!aro te ¡:ed.!_ 
nos intercroas frente al Señlr para c¡..e ro sean legalizados ni el alxlrt.o ni otros atentados 

cootra la vlda.11
•
20 

La falta de partlc!pac!On de la mujer en esta lucha, pode

mos explicarla por la fuerte presencia de factores religiosos 
y culturales, tan sifnificativos en su ser, que las llevan a
reprimir sus deseos de trastocar lo impuesto. Adem~s. es muy-

1!\0airas, l'drtha. "Cuarta Jornada scbre el Plxlrt.o", ~vol. 3, rím. 2, roviarilre
d!c!arilre 1979, pp. ffi..87. 

19Infonmc!On scbre rréto<bs ant!cxn:ept!vos, investigación oo IU!VOS rréto<bs ro dailiros, 
y al!P lilico: la cllsmit!ficaciOn oo la iratem!dad ¡m¡cgizada, ""' plantea a la ~rea--
~~?"1°~~rm~ ~1m~~ ~l~~r.. s~~~~ ~F~:sJlf.iw;s.;.w~=~ªil&:s:: 
pp. fi7-72. 
20·~!festac!6n en contra ool alxlrt.o y los ant!cc.ocept!vos" en Rev. Critica oo la Eccm

mla Pollt!ca, Ed. Latlro<líer!cana, rím. 14-15, fo\Jjer Trabajo y Pol!tica, M!xico, Ed. El ca
ballito, abril-junio l!Bl. 



probable Que resulten para ellas mas acuciantes los problemas 
de s·ubs i stenc i a como a 1imentaci6n, vivienda y agua. 

Por otro lado, si bien la campaña de Maternidad Voluntaria 
contenta los elementos necesarios para aglutinar a amplios -
sectores de mujeres sobre todo del proletariado, para concre
tizar era necesario volcarse a los barrios obreros, a las fa
bricas,•a los sindicatos, en un trabajo cotidiano y de sensi
bilización de mujeres -que implicaba también el compromiso -
con su lucha de clase- que los grupos femntnistas no realiza
ron. 21 

En lo que se refiere al Estado, éste una vez mas demostró
en la realidad lo demagógico de su discurso, por un lado, ha
cia grandes loas de integrar a la mujer al desarrollo y a la
vida nacional, impulsaba una fuerte pol lttca poblacional con
planes de control de la natalidad y por el otro, hacia caso -
omiso de la propuesta de aborto libre y gratuito, no como me
dio de control de la natalidad, sino como instrumento para -
evitar las miles de muertes femeninas que abortos mal practi
cados provocaron; y como un derecho 9e la mujer de hacer uso-
1 i bre de su cuerpo. 

La promulgación de esta ley obligaba al Estado a ampliar -
la infraestructura hospitalaria y al personal médico lo ponla 
en confrontación con los sectores mas reaccionarios de la so
ciedad, la Iglesia y la derecha, y ademAs es Importante cons! 
derar que el proyecto fue presentado por la izquierda, recte~ 
temente legalizada, y permitirle un triunfo de esta naturale
za hubiera significado una muestra de debilidad para el partl 
do gobernante. 

Pese a lo anterior, las feministas lograron difundir am--
pl!amente el problema del aborto sensibilizado a algunos sec
tores de la sociedad y alarmando a otros. Marcando claramente 
que esta cuestiOn no es propia de la mujer stno también invo
lucra al hombre y por lo tanto es un problema de la pareja. 

Otro aspecto que vitalizó al movimiento feminista en la -
CoaliciOn de Mujeres fue la intensa campana en contra de la -
vlolaclOn. 

21vtdales. Susana. "NI Madres alxleg.ms ni Pdelltas", en ReY. Critica de la Ecaunla P<>
lltlca, Ed. Latlrmrertcana, rún. 14-15, fo\Jjer Trabajo y Pol!tlca, M!Xlco, Eil. El tafulllto, 
aDrií-)mto 1900. 



••. coo la participaclOO 00 ltzlaer Lozaoo en el M..M en 1978 se enriq.iece rru:h:> ruestra -
visiOO 00 ctno hacer frente al prcblarn re la violación, ella ros platica de: los centros 
de vlolaciOO que existen en EstaOOs Lklidos, esta infonmcilo ros p;!nnitirti la organiza-
cioo del Centro de lf¡Jyo a f1Jjeres Violadas, en la que participan psicólOJOS, at:o¡aoos y 

cb:tores, ya que ruestro proyecto partla de la base de dar apoyo psicológico, llé<lico y -

asesorta legal a las nujeres. 
Es a través de CJMJN:. coro las faninistas expresan ui cµ;hacer frente al prcblrna ~ 

la vlolaciOO en n..estro pa1s. &l acciOO se centró btisicarente en la O::rurl::ia de los ca-
sos y en la prestacU:n de: servicios a nujeres violadas. 1-by p::OOros decir Q..E foo ll1 lo-
gro faninista la refonra al articulo 265 del C6:lig:i Penal (efectuada en erero de 1934), 

por Ja qie, el violador ro ¡xxlrA roterer la J irertad bajo la caucioo al aurrentarse la pa 
na y tm:lrA castlg:l de 6 a B ai'los de prisioo.22 -

Otro elemento mtis que enriqueció a la lucha feminista en -
lo que a la violación se refiere fue su desmitifación, CAMVAC 
expresa: 

••• existen TtlJCh:>s mitos con i:espoct.o a la violaciOO. Por e.implo, en gen;?ral se piensa -
qie la violacioo pasa únic""'1te a nujeres Jóveres y guapas "' calJes c:ilscuras. Pero en

realidad p..oeOO ocurrir a rurlcr.iier ITUjer de cualcr.iier edad, clase social o grupo étnico. 

Han sido violadas <i'!sde nii1as de 6 llESeS hasta arcianas. La violacioo es lfl ¡:eiigro cotl 

dlaro q..e con-en tedas las mJjeres 01 las calles, en sus trabajos, en sus casas .•• tair

bi!n existe el mito ti'! CJJe al fin ti'! cuentas Jas nujeres (l'.lzan ti'! Ja violacioo, o t!EOO'l 

cEsoos secretos de: ser violadas, las nujeres ro b.Jscan ni g:>Zan del traum re ser viola
das, st.9'T"ir lo anterior es sen::illarente racicmiizar in pn::blBM social culpar\'.b a Ja
victima. 23 

Pese a estos mitos existe acuerdo en la sociedad respecto
ª la condena del acto de violación, lo que ha significado que 
la lucha feminista en este sentido, haya tenido aceptación en 
lo que al menos no se manifestaron p6blicamente expresiones -
contrarias. 

El lapso que abarca 76-77, fue rico e tnten~o en lo que al 
movimiento se refiere: expresó momentos de gran áctlvidad, -
las simpatizantes y militantes del feminismo engrosaron sus -
filas, los planteamientos fe~tnistas cobran auge desde el pl~ 
no de la propaganda, libros, articulas, conferencias, debates 

22&ltrevistas a Rosa Maria Rofflel realizada por Alma ~-.:tez, 24 de febrero de J\re (gra 
bacioo). -

23ccnseJo Nacicml ti'! Pd:>Jacioo (row>o) "Evaluacloo <i'!l <i'!omio de la MJjer 1975/1\65", 
l'éxico, lJll!8l. 1!135, f:l'.l· 72-73. 
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y actos. En 1977, se editan las dos únicas publicaciones por
grupos autónomos: CIHUAT (que significa mujer en n~huatl) ór
gano de la Coalición y la Revuelta, mas tarde se publicaria -

FEM. Todos estos aspectos nos muestran la importancia pal fti

ca que cobró la Coalición de Mujeres, en tanto manifestaron -

la existencia del movimiento en el contexto sociocultural del 

pa 1 s. 
Si bien la Coalición de Mujeres intentó ser la instancia -

organzatlva del feminismo (1976-1977) -en tanto lograron def.!. 

nirse acciones concretas y comunes para la lucha-, esto no -

significó que internamente los diversos grupos que la confor

maron tuvieran cotncidencta en lo que al feminismo se refiere.. 

a sus tácticas de lucha, y a la alianza con otros sectores -
del pats (sindicatos, partidos politices), tal es ast. que la 
no concordancia en estos puntos provocó mas tarde su escisión. 

Por ejemplo. el MLM y la Revuelta en el seno de la Coali-
ci6n1 cuestionaban y debatlan constantemente la presencia y -
el apoyo de los hombres a los actos y actividades feministas, 
por su parte, Colectivo de Mujeres, MLM y lucha feminista. -
fueron grupos que expresaron una postura de alianza y trabajo 
conjunto con los sectores democrattcos del pats. Su visión -
era mas amplia y menos sectaria pues planteaban la necestdad
urgente de extender los postulados feministas a las mujeres -
trabajadoras. 

El acercamiento hacia los comités femeniles (que surgieron 
en 1977 como parte del desarrollo de la lucha en el sector,.._ 
electrlclsta y nuclear), a las trabajadoras del Metro. del -
Hospital General. de Teléfonos, ast como el apoyo espontaneo
brindado por las organizaciones sindicales y polttlcas en la
lucha contra la vtolaci6n, propició el trabajo conjunto entre 
feministas y trabajadoras asalariadas • 

••• la posibilidad de extensloo y !MdJracloo del fanlnlsm caro novlmlento ¡xilltlco autó

ram se ha visto condlclroada ¡xir el desarTOllo ecoránlco y ¡xilltlco del p¡1ls y las cal" 

dlclcres naterlales y de colrcldencla de la pct>lacloo fE!!Bllna. as! caro. las el~ 

etas de la Refonra Polltlca, el avarce y la !ntegracloo de corrientes de lzc¡Jlerda a ni

vel naclroal. Ante las dificultades teóricas y pr~ctlcas p¡1ra la artlculacloo de U13 ¡x¡

lltlca fanlnlsta de alcarce nacional, la alternativa lnredlata se ha orlentaOO hacia la

lntegracloo al trabajo de los p¡1rtlcbs ¡xilltlcos, fUOOmm.allTBlte a los oo la lzc¡Jlerda, 



qs 
caro Ja CIX'llrl nés viable y prociJctlva para las fanlnistas. 24 

En efecto, un hecho importante que influyó en la disidencia

de algunas feministas de la Coalición de Mujeres, fue la Refo! 
ma Polttica, ésta permitió la presencia de los partidos de op~ 
stciOn (PCM y PRT) en la vida pol!tica del pals. Ante esta cl! 

constancia, las feministas no podtan permanecer al margen· de -

este proceso, ya que dichos partidos estaban abriendo brecha -
al tema de la mujer. Era importante en ese momento adoptar una 
posición en la que desafortunadamente no se ofrectan muchas a! 
ternativas dada la pugna interna en el seno del movimiento a -
propósito de las alianzas o no con la izquierda. 

La acción y postura polttica de algunas feministas en esta
cayuntura, se canalizó hacia la creación del Frente. 

Con motivo de la celebración del Ola Internacional de la M.!:!_ 
jer en marzo de 1978, se organizaron una serte de mesas redon
das, éstas se nutrieron por la presencia no sólo de las muje-
res de la CoaliciOn, sino ademas participaron el PCM y el PRT, 

los comités femeníles de la tendencia democrática, la secctón
catorce del sindicato de Salubridad y Asistencia (Hospital Ge

neral), la UniOn Nacional de Mujeres Mexicanas y el STUNAM. 

Lo trascendente del acto senalado fueron no sólo los deba-
tes que se desataron en torno a la lucha feminista, sino ademas, -
que se elaboro un anteproyecto para la constituciOn del (FNLOM) 

Frente Nacional de Lucha por los Derechos de la Mujer. 25 En é! 
te, se expontan como objetivos: el estudiar la realidad econó
mica, polttica y social de las mujeres mexicanas; unificar los 
esfuerzos de todas las organizaciones poltttcas sindicales que 
tengan como objeto central la obtención de los mas plenos der! 
chos de la mujer; promover la autoorganizactón de las mujeres; 
luchar por la obtención de los derechos poltticos, laborales -
de seguridad social, salud, educación de las mujeres. Y otros
puntos como; la lucha por los derechos humanos y las liberta-
des poltticas, contra la violación de los derechos de los ni-
nos y jóvenes. Ademas se declaraba contra la penetración impe-

24Rasdn, Mtroieta. "FaniniSITD y Ja Refonra Polltica", Rev. FEM, l'éxiro, vol. 6, run. -
23, j111i~Julio 1962, p. 45. ---

~ inportante sei1alar: qle a finales de 1978 el M.M y M'M presentaron el planteaniento
de disolocilrl de la Coalicllrl da nujeres. Este ia:h:> foo seg.irarente el resultado de lll pro
ceso de desgaste, narcado por Ja exist.ercia de las puglaS internos "" tenlan su origen en -
las distintas vertientes de qiinión: en cuanto a Ja organlzac:ilrl interna, Jos planes de ac
cilrl y la p:illtica de alianzas. 



rialista, el colonialismo, el fascismo, las dictaduras milita· 
res, etcétera. 

Por otro lado, exponla un proyecto organizativo de una pla· 
taforma de reivindicaciones para mujeres obreras, campesinas.
estudiantes y amas de casa. 26 

El FHDLDH: hacia la poi ltlca de alianzas y el desencantode la 
lucha fe•inlsta. 

A lo largo de la lucha feminista en nuestro pats (1970 en ade
lante), la autonomla del movimiento ha sido un tema que cons-
tantemente se ha debatido. Casi todas las femtntstas han rei-· 
vindicado la autonomla que deben mantener los grupos y organi
zaciones feministas respecto a sindicatos o partidos politice~ 

Sto embargo, en esta concepción autonOma del movimtento, -
existen diversos matice~ dentro de los cuales destacan tres: 

Las cµe sostl...., Lna postur.a oo lrdepeni:n:la absoluta, ero rmn:la al trabajo oo -

alianzas; las cµe q>lnan cµe la autm:rn!a es recesarla, finíatentalnmte, si el plano ""9! 
nlzatlvo, pero cµe coosl00ran ¡n¡xrtante la 1J1ld;¡d CCll partidos y organlzaciooes polltlcas 

si el cxrrtexto de cµe la ilberaclro oo la mtjer se ..-.:oottra si estredla relaclro a la lu

cha IX" la llberaclro oo la sociedad si general; y, flnalnmte, las fenlnlstas mlllt.ntes

oo partloo, cµe adatés oo trosklstas, can.nlstas y penetlstas, se OO<:laran fenlnistas y -

llegan a reivlrdlcar la """sldad oo la autcron!a oo la organlzaciro oo las ll!Jjeres, ¡:em

para esto libran 1J1a dJra batalla si el Interior oo las organlzaclooes.27 

De estas tres posturas, podemos desprender, que es la segu~ 
da la que predomina en la constitución del ~rente, en gran me
dida alimentada por la necesidad de extender el movimiento y .. 
la lucha a otros sectores de la sociedad; por cobrar una pre-
sencia en la esfera sociopoltttca del pals y además por enten
der su lucha en alianza con los sectores democráticos de Méxi
co. 

Sin embargo, el movimiento feminista en nuestra sociedad y
en esa coyuntura, careció de los aspectos básicos de organlza
c iOn y fuerza social, lo suficientemente sólidas que permitie
ran defender su autonomla en el plano de un trabajo de alian--

aii'rmte Naci<;ml oo Ltx:ha por los Derectos oo la M.ljer, "hltepro)'?cto", febrero 1979, fo
il~ editaOO por la Secretarla de Prensa y ~ ool Sll.tU+I, M!xico, O.F. 

Goozalez Gicolinl, fllr!a Cristina,~. p. 149. 
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zas, e incluso hegemonizar al tratarse de demandas especifi
cas de la mujer, y aún m~s para asentar las bases de partic! 
paclOn Igualitaria, en el uso del poder. 

La importancia polftica que representó el surgimiento d~l 

Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de 
la Mujer (FNALIDM) para la lucha feminista fue justamente -
que, a través de esta instancia organizativa, las feministas 
refutaron sobre la pr~ctica a aquellas concepciones que las
tl Id aban de sectarias y pequenoburguesas. Al tiempo que abl! 
gó a las organizaciones polfticas y sindicales no sólo a --
adoptar una postura respecto al feminismo, sino a''comprome-
terse~ en el trabajo de construcción del movimiento. 

Ast, en marzo de 1979 se constituye formalmente el FNALIDM. 
La Coordinadora Nacional fue conformada por el MLM, Lucha F~ 

mlnista, Colectivo de Unión Nacional de Mujeres, STUNAM, --
SINTCB, la izquierda polttica partidaria representada a tra
vés del PCM y PRT; las organizaciones homosexuales: FHAR --
(Frente Homosexual de Acción Revolucionaria), LAMBDA. (libe

ración homosexual) y OIKABETH, las dos primeras mixtas y la-
6ltlma de lesbianas feministas. 

En esta asamblea constitutiva se presentaron las demandas 
comunes de las mujeres en torno a su opresión especlf ica y -

senalaron, "las mujeres compartimos una serie de opresiones
que provienen de nuestra deftnlci6n social: madres y amas de 
cas 11

, bajo lo que reivindicaron: 

Jgialdad pol!tlca y legal para las nujeres; por el oorech:l al trab<ljo y a la plena -

lrdepmlencla ecaimlca oo las l!lrjeres; por el derecto de las nujeres a ccntrolar sus -

propios cuerpos y por el libre ejercicio de la sexualidad; por la.extensloo oo la segJ

ridad social a tcxias las nujeres, oco~ra la oriefitaciOO y la discriminaciOO sexista en
la eW:acloo y por el recoroclmlento del valor ecaimlco del trabajo cbréstlco. 28 

La estructura organizativa del frente se prop~nta que ca
da organización integrante del mismo conservara su autonomta 
interna siempre y cuando impulsara e Implementara acuerdos -
emanados del mismo, ast se determinaba el funcionamiento de
manera permanente mediante coordinadoras regionales o loca--

2!\io1et!n rún. l. "Resolucloo de la conferencia naclooal constitutiva ool Flll.l:M", -
jlJ'llo de 1979, folleto editado por la Secretarla de Prensa del Sllll'l'I. 



les que se conformartan de acuerdo a las posibilidades en -
aquellos lugares en los que existen organizaciones dispues-
tas a trabajar a favor de la mujer, en el marco de los obje
tivos del frente. 

Resulta interesante destacar que en la conferencia constl 
tutlva rigió un criterio contrario al concepto de un frente. 
Se confundió un frente de organizaciones que se aglutinan en 
torno a puntos concretos y comunes (con el movimiento de mu
jeres). con una organización Cinica, que le representara el -
avance mtiximo del feminismo. Es por eso que la plataforma -
que se conformó pretendta ser el feminismo puro expresado en 
demandas que incluyeran toda la problematica femenina. A es
to se agregó una declaración de principios que condictonaba
el que las organizaciones que se adhirieran al mismo tuvte-
ran una orientación socialista definida. 

En el balance de actividades realizada por la Coordinado
ra Nacional del Frente después de un ano de existencia expr! 
saba: "La Coordinadora Nacional nombrada en la asamblea con! 
titutiva ha funcionado en forma regular, pero desorganizada, 
llevando a una situación de desgaste a muchas de sus inte--
grantes". Esto se debe no sólo a una incapacidad organizati
va, sino adem!s a la confusión polttica manifestada en la 
asamblea constitutiva. 

Uno de los primeros problemas derivados de la amplitud y
orientación de las reivindicaciones, apareció después de que 
el Frente se constituyó. La Unión Nacional de Mujeres. expr! 
so su desacuerdo con la inclusión entre las demandas, de la
lucha por los derechos de los homosexuales y el libre ejercJ. 
eta de la sexualidad. Por lo que se retira de la coordinado
ra y deja de participar en el Frente. Esto nos muestra, la -
falta de consenso real al interior del organismo en lo que a 
demandas se refiere. 

El problema en la organizaciOn y acción, ast como la lim! 
tada extensión de este Frente los ubicamos en la ~onfusión -
que predominó en el nacimiento del FNALIDM; no era claro (o
por lo menos expltclto). si se trataba de una organización -
unitaria, de un frente de masas, o de la enarbolac16n de un
movimtento o se de que cada una de las instancias que lo ---



constitulan trabajaban de manera independiente. De tal suer
te, que de la larga lista de demandas que suscitaron su nac! 
miento. el Frente se dedicó de lleno al impulso de la campa
na de maternidad voluntaria (hecho que ya fue descrito con -
anterioridad, sólo cabe señalar que esta tarea la real izó -
conjuntamente con la Coalición), a la defensa de violación -
en relación y apoyo con CAMVAC y a algunas denuncias. Labo-
res en su conjunto nada nuevas. en tanto Coal iclón de muje-
re~ las hab(a planteado ya, y las estaba trabajando. 

El aspecto que animó la participación de las feministas -
en el Frente, como ya se senal6, fue la posibilidad de exten 
der el movimiento a otros sectores de la sociedad. 29 Sin em: 
bargo, el Frente fue incapaz de construir un espacio real -
con aquellas mujeres que ya tentan una organización propia -
con reivindicaciones especificas. Incluso campesinas, telef~ 
nistas, obreras de la industria textil se acercaron al Fren
te en su nacimiento y poco después se alejaron. ¿La causa s~ 

ria el caos interno~ la carencia de alternativas, de proyec
tos de acción para cada sector especifico, el sectarismo de
los grupos promotores o la presencia del PRT y el PCM? 

En efecto, ya en los debates realizados en el festival de 
oposición en 1980 en el que participan feministas y comunis
tas. Hayde Bergin cuestionaba: 

Usted!s crem ~ cualqller r.ujer 001Ú1 y corriente q» tal vez se lllir!a a lll gru

po de nuje"'5 qie !octal por el alx>rto lo harta igial al ver las barderas rojas cm el

signo ccmlJllsta ••• las nujeres CJJ> se llDV!lizan con conslgias de la tzqilerda ro necesl 

tan a las f011lnlstas. A las qie ros urge llegar es a las qie la lzqilerda no logra llDVi 

l!zar ioc!U)"IMJ a las q» se podr!an awstar de ver las barderas rojas. 30 -

Nuevamente se presentaba en las feministas el debate, ya
viejo respecto a las formas de alianzas con los partidos de
oposici6n: 

Es rruy dlf[c!l decir cuAI es el prd>lara furdarental en la relacloo entre el femini~ 
no y Jos partidos pollticos ••• su irarejo hiplica tantas cosas: 

29Al ro discutirse clararente los ejes de accioo sdlre los q» se dlrlgir!a el trabajo 
con las organizactcoos de ll'Osas, ro se lograren consolidar gn.¡x¡s de base de nujeres del -
Frente Naclmal, la falta de C01Proniso por parte de los dirigentes y activistas sirx!ica
les, de la tnµ¡rtan:ia de esta locha y su relación con la lucha de los trabajadores en ge
neral, la falta de lll Jeo;iuaje mls seoclllo y mls cercano al q» utiliza la p::illaci6n fue
ren las 1 imitantes ~ ro p;!nnitieroo su extrosi6n cm las organizacim?s 00 nasas. 

3C\..-nas, Martlla. "Femlnisro y organlzaclcres pol!ticas de izqiierda", Rev • .rnL vol. 6, 
rim. 17, febrero-narzo 1981, p. 36. 



IJ\asta crroe se ~ trabajar CXJ\Jllllara1te?, les ln¡x¡rtante t.!ctica y estrath;¡lcaren

te haeerlo jtlltDs?, ¡q.é lnplica tJlil alianza?, i.c{ro aliarse aJ\ dlfenn:las tan gr.Yl-

<l>s (m pell.Ei'o !Jl1""'1 <E feninlstas aJ\ m partloo <E nasas)? Sl blm el fenlnlSllO ha -

trolclo ma ll!JX)l'tarcia lrcuestlcnable en el nivel telrlco su dispni(n y su rürero re
ru:too <Etennino:i su <Ebilidac!. Para m!, caro para ITll:has otras ha sido crucial la ftn

<B:lm <El Frente y el trabajo en él: el feninisro es ya ma realidad JDl!tlca viva en
los partiros. Pml ly el novimiento <E las nujeres? La cl..tla esU en ám> trabajar, ám> 
encaltrar los Justos caa.ces Q.>! J"nnitan a las nuJeras su rutrorganl2":i(n. 31 

El problema fue que en la practica. las feministas del -
Frente. no lograron identificar y por tanto canalizar esos -
cauces, el peso polttico y numérico se tmponta a través del
PRT y PCH que cada vez expresaban con mayor agudeza sus pug

nas poi !tlcas. 

Un hecho que nos permite identificar claramente los nive
les alcanzados en esta pugna partidaria, se l:\Uestra en la -
campaña de agitaciOn que se real izO por la despena! tzaci6n -
del aborto. Hablamos mencionado que el proyecto de ley iba a 
ser presentado ante las cama ra 5 por e 1 PCM lo que s tgn i f i ca
ba para el PRT apoyar polfticamente una iniciativa que no -
emanaba de este último, por tanto, los militantes del PRT S! 
batearon la campana y expresaban: ''Ha sido precisamente la -
lucha por la despena! izaci6n del aborto, la que ha permitido 
al PCH atraer a las feministas e imponer su polftica refor-
mista debido a su ventaja objetiva sobre el PRT de tener cu
rules parlamentarios". 

Partidariamente no interesaban los logros poltticos-soci! 
. les que se alcanzarlan con la legalizacl6n de la maternidad

libre y voluntaria. Lo Qnico verdaderamente trascendente era 
anteponer a cu a 1 qu ter proyecto po 11 ti ca de masas los t ntere
ses del partido. 

Ante estas clrcuntanclas, sobreviene el desencanto de las 
feministas, la realidad demuestra que la unión entre la tu-
cha polittca-social de las mujeres, se encuentra muy alejada 
de los intereses pottticos de los partidos, a no ser que és
tos vean en el movimiento una forma de engrosar sus filas, -
de escuchar sus reivindicaciones para luego apropiarselas --

31ums, Mlrtha. lbicl3n, p. 37. 
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fortaleciendo ast su legitimidad y consenso. 

Ante el desencanto vivido, empiezan a salir a la luz va-
rlas propuestas: 

Prora de!Jams pasar a trabajar ¡:or la creacll'n de tn llDVlmlento tnitarlo de las rruj~ 

res rrexlcanas q..e rebase el rrarco de la midad de tna organlzacll'n aiplla y "1itarla de 

las rrujeres, m la rual partlcipems CCJTl.l'lfstas, socialistas, gent.e sin partlcb, catól.!_ 
cas y ro creyentes, cbreras, ~ladas, aras 00 casa, esb.diante, etc. 001 el úiico re
c¡.Jlslto de ltx:har coltra las fonras de qiresll'n q..e nos afectan. Sin enllar¡p, tna orga

nlzacitn ll1itaria com la QJe se!kllo, recesariarerrte d2bera ser autá'laM re los parti-
chs.32 

Se propuso también revivir a la Coalición de Mujeres, que 
aOn persistla con el trabajo del MNM, la Revuelta y MLM, prE_ 

puesta que no se logró, ya que la Coalición habla tenido su
propio proceso de desgaste. 

El Frente Nacional se convirtió finalmente en un organis
mo de membrete sin poder real. Las aspiraciones del movimie!!. 

to feminista de extender su lucha a otros espacios y con --
otras mujeres. quedaron truncadas: ya sea por la carencia de 
estrategias y tActicas adecuadas, o por la ausencia de una -
estructura organizativa clara, o por la falta de interés de
las mujeres de los sectores populares de emprender la lucha
ª partir de su opresión especifica. o por el peso de los va
lores de nuestra cultura. o por los ritmos de dispersión Pª! 
tados por el movimiento o por la marcada carencia de politi
zactón que caracteriza no sólo a las mujeres sino a nuestro
pueblo en general. 

La compleja realidad de nuestro pars se impuso a la lucha 
feminista. El gran flujo del movimiento tuvo casi una década 

de vida. En este periodo podemos decir que las feministas l~ 

graron expresar, debatir y demostrar ante la sociedad las -
formas especificas de subyugacl6n y dlscrlmlnaci6n del géne

ro femenino. Esta lucha como muchas otras no fue fAcil, ya -
que tocaba los puntos mAs Algidos de nuestra cultura, cues-
tlonaba y refutaba las formas de poder. revaloraba la prese~ 

32Glrtia M., Amlta ())lores. "El Frente Naciooal ¡:or la Ltberacll'n de los D:!rechos de -
J.IJ.jer, balance y ¡>!rspectivas", Rev. Buelna, lhlversldad PiJtáuM de Slnaloa, rím. 6, ju-
llo de l!QJ. 



cia femenina como sujeto polltico, actor histórico y entre -
transformado:-. 

Hoy podemos decir que la reflexión y práctica potltica -
del feminismo mexicano resultó importante para algunos sect~ 
res sociales de nuestra sociedad (peque~a burguesta ilustra
da), en tanto propuso nuevas formas de vivir la vida, más 
justas, más equitativas, más placenteras para las mujeres y
hombres. 

No obstante, esta práctica polttica feminista, tuvo sus -
limitaciones que datan precisamente del terreno de la organ! 
zact6n de la heterogeneidad en las concepciones politice-or
ganizativas que no lograron construir un programa extensivo
que incluyera a todas las mujeres de nuestro pueblo, de lo -
limitado de sus espacios de expresión y aún mas de lo reduc! 
do de sus militantes, no soto en la cantidad sino y fundame.!!. 
talmente en ta calidad; es decir tas fllas del feminismo fu!!_ 
ron engrosadas por mujeres intelectuales que tentan su coti
dianeid:id resuelta, que vivtan e interpretaban la vida con -
signficados profundamente diferentes a los par~metros de vi
da del resto de las mujeres. 

Finalmente, podemos decir que a partir de la década de -
los ochenta y alimentado por una nueva coyuntura polttica- -
económica (emergencia de nuevos movimientos sociales, vital! 
dad en el movimiento urbano popular), la reftexlOn y la pral 
ti ca feminista cobran un nuevo sentido. Se da todo un repl ª!!. 
teamiento (redeflnlclOn de ~u lucha pol!tica) algunas frac-
clones de feministas extienden su pensamiento-acción, media!!. 
te trabajo concreto, a las mujeres de nuestra sociedad. 



CAPITULO VI 

DE LA PRAXIS FEMINISTA AL MOVIMIENTO DE MUJERES. 

En este apartado pretendemos apuntar algunas lineas de re
flextOn que nos permitan ahondar en la comprenst6n de las nu! 
vas dimensiones que adquiere el movimiento feminista a partir 
de la década de los SO's. 

En el escenario polttico-social mexicano, es evidente un -
reflujo del movimiento feminista, en los primeros anos de la
década de los ochent1s, de éste dan cuenta: la disolución y -
dispersión de los grupos; su escasa presencia en las mujeres
de sectores populares: su endeble proyecto feminista que en -
gran medida fue producto del funcionamiento interno de los -
grupos feministas - sectarismo, amiguismo, individual tsmo, -
asl como de la carencia de un debate poltttco en su seno. To
dos estos factores inciden en un desgaste y un retraimiento -
de sus militantes. 

"El fantntm esta 01 crisis, ccn esto sinplerente retare las nenlfestactaes 00 neles 

tar o de repl!eg..e o q.¡lz.\ '- referencia a tlXi:J ll1 alCrl de rreras rulpas y autccrlticas, -

CIJO se han pral.cldo ei los Oltúros tialllOS tanto ei l'éxloo caro ei W'qJa y en E.U. Las"!! 
jeres mil!tantes de este 11DV!miento social se 11UeStran cansadas des¡u!s de varios <ñJs de -

lucro antra ese gran nmut blarco del ¡>ltrlarcadJ y su lntillo illlig;¡ el capitall!l!D ••• 1 

Esta crisis del feminismo es exacerbada también por condi
ciones exOgenas. El nuevo panorama socioeconOmlco y pol ltico
de crisis que enfrenta el pats daba cuenta de nuevos actores
sociales que entretejtan su lucha, bajo los movimientos soci~ 
les, urbano-populares. En éstos las mujeres cobran un papel -
centra 1 ~. 

Esta nueva realidad, rebasaba los planteamientos y las ac
ciones de las feministas, en tanto, no hablan logrado cons--
truir un proyecto que fuera m~s atta de la esfera privada cu-

1
Bartra, El!, "llesde el Traspatio" ~Vol. XII /llo 12 tti. 62 Feb, l'IE. plg. 6. 

'1-i!s adelante ei ésta lnvest!gacioo encaitraretcs, "' q¡a!Wlo ""' alln1a en la expl!ca
cloo de la partlcipacloo de la 11Ujer en el novimlento urtJam popJ!ar. 



yos rasgos siempre fueron poner en tela de juicio a la cultu
ra patriarcal. es decir, su quehacer polftico se restringió -
al ambtto meramente cultural - ldeol6glco, no por eso menos -
importante. pero si marginal, ante una realidad social en la
que para el primer lustro de los anos ochenta no era lo cen-
tral. Lo central en esos momentos giraba en torno a demandas
sociales que presentaban eminentemente un caracter de clase:
empleo, aumento salarial. acceso al suelo urbano, vivienda, -
servicios p!ibl leos, democracia. 

" ••• ro recesitar el:!! irovimiento para nejorar la prqiia vida 11"'6 a la na}')rla el:! las 

fmlinistas w<ic:anas a vivir el hecto el:! ser feninista caro 11\d postura an pocas f"Ell!!"CU

sicnes en la vida cotidiana y su mili1Ncia cµ<il red.Jcida a 11\d ruestiln el:! CCll'IEl"Cimiento 

y ro el:! recesidad. SU paso por los 'pecµñ:ls gnJpJS el:! autoccrciercia' estuvo llllrcacl:l mis -

por in cl:!sabrimiento el:! las nuieres y su cmú1 andiciln fan:nim, ~iainente respecto 

a la sexualidad, ""' por 11\d re:esid,ld crganizativa •• .''
3 

Otro aspecto que caracteriza al feminismo, en esta época.
es su creciente instituctonalizaclOn. Hecho que se facilita -
ante la debilidad pol!tica y organi_zativa del movimiento. -

" ••• en lll pals caro el llEStro capaz el:! instltu:i0"'1iizar 11\d revoluciln, capaz el:! crear -

in anjlJ'lto el:! institu:ia-es an tanta sólicl:!z, capaz el:! CXJl1l0!7ltlvizar al novimiento cbre

ro, al caiµ?S!ro. resulta SIJlilTE!1te dificil inagimr CIJO in novimiento el:! lllÚ!res®!l, va

a escapar tan fáci lm:rrt:.e a este proceso. n4 

En efecto, la realidad polftica de los ochentas, muestra -
la consolidación de la tarea que afanosamente venta practican 
do el Estado mexicano desde 1975. Nos referimos a la recuper! 
ci6n que del movimiento hizo el Estado a través de su incorp.2. 
ración oficial no sólo en el terreno discursivo, sino ademc1s
se complemento medi·an'(e- de un conjunto de acciones y progra.-
mas que llaman a la mujer a "Integrarse al Desarrollo". 
" ••• el feninlsro ha incidlcb en los JX"O!jral'ilS el:! integraciln al desam>llo irxlinctanmte,

es cl:!cir estos existen JXl"IJ> las lll!Vas ideas acerca el:! la nujer ya ro ¡xieden ser total"'!'. 

te igrorooas por el Estacb. Sin emargo, el novimiento feninista caro tal, salvo al9111dS -

excepcia-es lrxliviwales, ro ha participacb en su elaboraciln ni se ha acen:aOO a cr:mcer-

3t.ares, !'arta, "venir el:! los 17: el 11DVimiento feninista en H!xico", Rev. FCM. lb. 58, 
rro 11, Cl:W:lre 1987 pag. 20. ---

4aartra, Eli, op. cit. p. 7. 



los y ro hay lnteres en ellos porQJe se sabe q..e est!n teilloos a, clBra\P.I!a, y q..e airq..e ha
lla alg.ms ¡ersmas tuestas trabajancb en las lnstltuciCJlE!S y alg<ms l®s sensatas pro-
p.JeStas m los pro;¡raras, las aceleres oficiales ro O?jarM re ser rmnip.Jlacbras en favor ~ 

sus intereses115 

Bajo estas condiciones, se produce la fragmentación del mo
vimiento y la consecuente dispersión de sus militantes, que e~ 

mo ya lo hablamos senalado, hay que verla a la luz de la care! 
·cia de una estructura organizativa sólida, de su modelo polit! 
ca antiautoritario, ~cefalo, horizontal que en la practica se
vi6 desvanecido, en tanto, puso en tela de juicio el espinoso
problema del liderazgo. " ••• laregativa lniclalQ,oolegarrn1J1as¡x:x:as la luz
oo talas no sólo resultó ¡x:x:o c¡ieratlva nada eficaz polltlcarente, sino q..e rn nucros casos.
se convlrtiO en ma especie oo freno, cargacb oo sentimientos regativos, al 00..rrollo pol!
ticb re alg.nas ••• 116 

No obtante un aspecto que nos parece central en la ideolo-
gla y pr~xis del feminismo, es la intención permanente de las
feministas de articular polttlcamente las esferas privadas-pú
blicas. Esto es, el· planteamiento de las mujeres de hacer "p~ 

ltttco lo personal", desentra~a y denuncia las fórmas de domi
nación que se ejercen en la vida diaria, muestra la descrip---

. ci6n de su batallar cotidiano. 
Esta lucha que emana de lo privado (que abarca desde la re

l igi6n, la familia, Ja parentela, la dinamtca social) revela -
que en el amb!to público la dominac!On se ejerce por exclusiOn 
Ja exclusiOn de las mujeres de la vida pública es no permitir
les influir en las decisiones mediante las cuales se organiza
ésta última. Tenemos as!, que la lucha de las mujeres se ha -
visto, envuelta, por una dualidad de .militancias que se cir--
cunscriben en las esferas públicas y privadas, y que impone 
ritmos distintos de lucha como trabajadora, como madre como -
ciudadana y como esposa. 

Asimismo, es también importante reconocer, que el lema lo -
personal es polttico 1

' en gran medida fue cuestionado y prejut
ciado por la sociedad civil, entre otras razone$ por su: estan-

!\iir!art, Bertha; i.C6ro An1aros? Rev. FEM aro 10 lt>. 49 Oic-l!ll6 - Erero 1007 p. 32. 

~!'arta;~ p. 21. .. 
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camlento y restrtcclOn en la organización de grupos exclusi
vo para mujeres; su falta de vinculactOn con las grandes ma
sas de hombres explotados y oprimidos que existen en el pa1~ 

su ineficaz proyecto para organizar polttlcamente a las muj!_ 
res bajo una perspectiva de mediano y largo plazo. El precio 
a pagar por esta pol1tica arraigada tan fuertemente en la -
conciencia y la identidad femenina, ha sido el aislamiento y 
la desvlnculaclOn poltttca que el movtmlento viviO en el --
escenario nacional a partir de los primeros ai'los en los ---
ochentas. 

Ast, para 1982, en et marco de una moribunda o pr~cttca-
mente inexistente CoaliciOn de Mujeres Feministas. de un de
bilitado y desgastado F.N.A. L.l.D.M., de la desaparición de
grupos y el avance Incipiente de movlllzaclón de trabajado-
ras obreras y campesinas, surge un nueve intento de unidad.
La Coordinadora de Grupo·s Feministas AutOnomos. 

El llamado a la unidad se enarbolaba hoy mediante, la --
idea central. de autonomta frente a los partidos y sindica-
tos. Este hecho, era fruto de la e>tperiencta de la polttica
de alianzas vivida y fracasada en el FNALIDM. Bajo la pers-
pectlva de unidad y autonomta del movimiento feminista, se -
llevo a cabo en abril de 1982 el Primer Encuentro del que -
emano la Coordinadora de Grupos Aut6nomos Feministas. 

En esta Coordinadora participaron grupos que hablan surg! 
do en provincia como: el grupo Cihuatl de Monterrey, Mujeres 
de Cullacan, Colectivo Feminista de Colima y el grupo Ven S! 
remos de Morel la. Asimismo, el grupo Autónomo de Mujeres Un! 
versltarlas (GAMU), LAMBDA. C!DHAL. Olkabeth, Grupo de Muje
res del Chopo, Colectivo Feminista, la Revuelta. 

Con el surgimdento de esta nueva instancia las feministas 
se dieron a la tarea de crear un directorio para integrar -
adecuadamente la lucha; de elaborar un bolettn y de impulsar 
grupos de representantes en cada regtOn con el objeto de te
ner lnformaciOn y comunicact6n en todo el pats. Pese a la -
buena voluntad de muchas militantes de vigorizar al movimle_!! 
to los conflictos. las diferencias no tardaron en expresarse 

ya en el 2o. encuentro se manifestaron diferencias de -
todo tipo: en los obj~tivos y concepciOn del feminismo. en -



las formas organizativas, en la manera de concebir la dinámica 
de los encuentros" •. Y tomo telOn de fondo estaban el desgaste de 
los antiguos grupos; la aparición de feministas independientes 
o "no organizadas" (producto en gran parte de la dtsperstOn};
ln presencia de grupos de lesbianas que luchaban con dlftcul•
tad por el reconocimiento y la aceptactOn de las feministas h_! 
terosexuales, y, por encima de todo, una lucha encarnizada por 
preservar los espacios ganados. 

Una vez mas el movimiento nos muestra la carencia de ejes -
y acciones precisas que dieran las bases para levantar un mov.! 
miento unificador. Pareciera, bajo todo lo descrito hasta aquf, 
que la Coordinadora fué el intento de crear y fomentar la "un.! 
dad" frente al avasallante poder de la dispersión de su organl 
zaciOn, disimtl concepción de lucha entre los militantes del -
feminismo. 

El intento de unidad que se expreso a través de la creación 
de la Coordinadora presento una vida muy corta, tal organiza-
ctOn se reemplaza mas tarde por Red Nacional de Mujeres cuya -
tarea principal era mantener una instancia de comunicación en
tre los grupos que siguieron trabajando en sus sectores de fo!. 
m:i. i ndepend tente. 

Red Nacional, promueve y auspicia los encuentros de mujeres 
en 1983 en Colima, en 1984 en Hlchoacan y en 1985 en México, -

tales eventos dieron cuenta de pocos frutos ya que el movlmie!!. 
to segufa empantanado en discusiones ya de por sf bizantinas -
para el momento poi ttlco imperante. 

Bajo este panorama poco halagaeno y de repl iegu_e para el m.Q. 
vtmlento, algunas feministas dan matices distintos a su labor, 
ahora su militancia esta pautada por ritmos y rumbos diferen-
tes. Tenemos as! por ejemplo a aquellas que se dedican a la l!'_ 

vestigación y a la academia que realizan y difunden su queha-
cer principalmente en centros de investigación y educación su
perlor;7 estan también las que continLiaron su labor apoyadas -
en los medios de comunlcaciOn, la radio y el periodismo. tns--

7catie seilalar q.e - la <i'!:ada de afJos 70 ya "'"!an "'5aTTOll&nlse en la LtWol allJf'lS
esflJ!!'ZDS schre investigacioo y difusioo de la acadanla en relacloo al fl!Tiinirn. PaieTDs des 
tacar por e.JQlllllo, la cataJra de "Sociolog!a de la i'\Jjer" q.e se in¡larte en la facultad de-= 
Ciencias Poi!tlcas y &dales, la ¡:lllllcacloo del libro de Beatriz Berna! ''La Cm:llcloo .llrl
dlca de la i'\Jjer en fo'éxico", edlta:l:J por el Instituto de lnvestlgaclaes .llr!dicas y el Pro
grara de Radio t.mt "Foro de la i'\Jjer" coo:ll:loo por Alaide Fcwa en l9n. 



tanelas que han permltldo seguir difundiendo la 11 causa de las 
mujeres 11 ; y por último tenemos a aquellas feministas que dec! 
den continuar con su militancia polltica, y que, bajo el cli
ma socto-polttico que enfrenta el pats sus programas y accio
nes demandan un giro poltttco e ideológico de 360 grados. Y -
esto es ast si consideramos que la base social que se impone
en esta nueva coyuntura y sobre la cual fincan su trabajo las 
feministas esta hoy compuesta fundamentalmente por mujeres -
del pueblo, en este sentido, la praxis feminista adquiere el
colorido de un feminismo popular que centra su acción en el -
trabajo de apoyo a mujeres de los sectores populares, con las 

limitaciones que éste representó para el feminismo de los --
anos setenta "De hecho, el ser un grupo de apoyo significa -
una subordinación a los objetivos y las polttlcas del organl,! 
mo en cuestión, lo que puede implicar el riesgo de subordinar 
las dC!mandas de género a las reivindicaciones de otros tipo".ª 

?rofundizando un poco en la tarea del primer grupo, las i~ 

vestigadoras académicas; en gran medida su labor se nutrió -
por el impulso que se dio en la creación de centros de inves
tigación y a.reas académicas tendientes a promover la investi
gación y docencia, que bajo diversas perspectivas analizan, -
teorizan, enriquecen e instrumentan programas de apoyo y dif~ 

siOn en torno a la problemattca de la mujer. Tales hechos dan 
cuenta de un quehacer académico muy dtnamtco que se traduce -
en cursos, talleres seminarios, reportajes, programas de ra-
dio y T.V., investigaciones y tests. 9 

Como ejemplo, de estos centros de investigación tenemos -
que: En 1982 en la UAM-Xochimilco se crea el area de 11 Mujer -
Identidad y Poder", en 1983 surge en la Escuela Nacional de -

9tJe Barblerl Teresita., '\.os Movimientos Feninlstas" Coleccl(n Gr<nles Terd:!rclas Polltlcas 
c:artsTplr.lreas, LW+I, H'xlco 1!116. o.lo. 14. 

%ho CJ>! a tesis se refiere t<ron:>s lXll° ejBJl)IO, "" para l~ en la ltll'H en el nivel 00-
llcen::latura se proiljeroo "' total de 228 tesis CJ>! abordan la prcblenltica de la nujer des 
de dlver>as disciplinas; Cieicias Pollticas y So:!ales 45, (}?recto 49 Ecaunla 6 Filosofla-= 
Y Letras 15, Pslcologla 101, Cl'.lontologla 3, ()Jlm!ca 3, Trabajo So:!al3. fn Posgrado se re¡xir 
tan 65 procl.cto de las slg.Jil'!ltes dlscipl inas Clerc!as Pal ttlcas y So:lales 3 Fllosofla y le 
tras 4 JoBJlclna 34 Pslcologla 24. Cfr. &lstos Olga "La lnvestlgaclOn ~ la 1'\Jjer "' la .= 
l.tW!'. (El taso de las Tesis 1933-l~). Rev. Foro Marzcrllbril ffi/ffi época 111 lb. 7/a No -
Vll p. 48. 



Antropologta e Historia et Seminario de la Mujer; para este -
mismo ai'io se crea el Programa Interdtsciplinario de Estudlos
de la Mujer (PIEM) en el Colegio de México; y en 1984 se con
forma el Centro de Estudios de la Mujer en la Facultad de Ps.!. 
cologla de la UNAM. 

De las feministas que apoyan su trabajo en la radio y el -
periodismo podemos destacar lo siguiente. La radio en los prJ.. 
meros años del 80 es un medio de comunicación que cobra imp•l!. 
tanela como e.anal de expresión que da a conocer la problemAtl
ca de las mujeres. Por esta vta feministascomo Berta Hiriart, 
Elena Urrutia, Marta Acevedo. entre otras. promueven progra-
mas ·como "Foro de la Mujer" en Radio Universidad y "La Causa
de las Mujeres" que se transmite a través de Radio Educación. 

La Revista FEM ha logrado ser por mAs de 10 años un medio
de comunicación que difunde desde diversos enfoques, la pro-
blemAtica de la mujer, nó sólo a nivel nacional. sino intern!!_ 
clonal. En estc1 labor es importante reconocer el trabajo per
severa'lte de las diversas feministas que han conformado la d.!. 
rección colectiva. ast como a todas aquellas mujeres que bajo 
sus reflexiones, investigaciones o vivencias han enriquecido
ª través de este medio el anc1lists de la condición femenina. 

La militancia polftica que emprendieron algunas mujeres i!!!, 

preganadas de una visión popular del feminismo. nuclearon su
trabajo en el reforzamiento de los grupos ya existentes o --
bien generaron nuevas instancias de organización. Por ejemplo: 

Una organizac16n que se ha caracterizado por el trabajo -
centralmente con mujeres de sectores populares ha sido Comunl 
cación Intercambio Desarrollo humano en América Latina -----
(CIDHAL). Hacia esta organtzacl6n volcaron sus energlas algu
nas feministas. 

CIDHAL fué fundado en 1967 por Betsle Holland, inicialmen
te centro su labor en la difusión del feminismo y a partir de 
1978 incursionaron en la organtzattón de mujers obreras. cam
pesinas. y de los sectores populares de Cuernavaca. En 1980 -
se extiende al D.F. Los objetivos de tal organización han sl 
do: "fomentar la toma de conciencia por parte de las mujeres
de clases populares. de su realidad de opresión y explotación, 
tanto por ser mujeres como por pertenecer a los sectores mar-



ginados. Impulsar Ja organtzact6n de las mujeres a partir de -
sus necesidades sentidas y a través del proceso de anal ists y
discusi6n colectiva para que ellas mismas planeen ta forma de
dar cara a sus problemas. Estamos convencidas que solamente -
las mujeres organizadas pueden llevar a cabo su propia libera-
ci6n~110 . 

CIOHAL, desde su inicio puso coma foco de atención su labor 
por mujeres y con las mujeres, su trayectoria nas muestra la -
diversidad de actividades que ha realizado, podemos destacar -
entre otras: la capacitación a mujeres a través de talleres y
la organización de distintos sectores de mujeres, la informa-
clón v difusión mediante publicaciones y folletos populares. 

El inicio de la década del ochenta es testigo, de la reagr.!! 
pac16n y el surgimiento de nuevos grupos tales como: Mujeres -
para el DUlogo, Acción Popular de Integración Social (APlS),
Colectivo Revolución Integral, Grupo de Educación Popular con
Mujeres, Madres Llbert~rlas, Colectlvo de Lucha contra la Vio
lencia Hacia las Mujeres (CDVAC), Colectivo la Mula y Cuarto -
Creciente. 

Si bien todos y cada uno de estos grupos aborda la cuestión 
femenina bajo diversas ópticas, podemos decir, ahora. que sus
enfoques han sido recreados por la experiencia que algunas mu
jeres vivieron en el movimiento feminista, y en este sentido,
algunas han recogido en su planes y acciones la problemattca -
social de aquellas mujeres que las feministas de los 70 1 s no -
lograron recuperar. 

Mediante la descripción muy s6mera de sus objetivos y acci~ 
nes podemos corroborar lo anterior: 

Con motivo de la celebración de la Conferencia Episcopal de 
América Latina (CEL.l.M), realizada en 1979 en Puebla, nace Muj~ 
res para el Dialogo. Este es uno de los grupos qrganizadores -
en 1980 del Primer Encu.entro Nacional de Mujeres de Sectores -
Populares en México. 

su trabajo no solo se a~ocq a apoyar la lucha por la tierra 
o el impulso organizativo de cooperativas, demandas que le dan 

10 
CllWI., A.C. Centro para M.Jjeres "i.Q.Jlenes Saros, ()Jé Hacmos, ()Jé Q.Jerams?" • .falleto -

1002. 
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el caracter de clase a su movimiento, existió también un gran 
interés en dar la lucha por las necesidades especificas de la 
mujer, en comprender la nueva dimensión que adquiere el femi
nismo bajo la 6pttca de las mujeres de sectores populares. 

Para lograr esto Ciltimo, Mujeres para el Dialogo, ha diri
gido su apoyo a organizaciones que ya existen, v. g.r. Coordi
nadora Plan de Ayala o Coordinadora Nacional del Movimiento -
Urbano. Popular, tal apoyo se ~inca en promover la participa
ción de las mujeres no sólo en la lucha como clase sino ade-
mas como género. 

APIS se forma en 1981, esta organización ha colaborado con 
organizacton.es o grupos de colonos en proyectos en las áreas
de: salud, organización de cooperativas. capacita:i6n de pro
motores. proyectos que emanan en su conjunto de las necesida
des e intereses de las colonias buscando el beneficio de los
colonos en general sin especificación de dar una lucha u org_! 
nizaclón como género. 

El Colectivo Revolución Integral aparece en 1982, tal ins
tancia ha promovido ·1a organización de mujeres trabajadoras -
mediante la lucha sindical. creando canales de participaci6n
que atiendan a la particularidad de la problem~tica femenina. 
Plantean que la lucha feminista deber~ impulsar un movimiento 
social articulado con todos los sectores explotados que perml 
ta construir las bases para el socialismo. 

Con el objeto de Incidir en la formación educativa y poll
tlca de las mujeres colonas nace Grupo de Educación Popular -
con Mujeres (GEM), formado en 1964. su labor ha sido elaborar 
materiales educativos y promover talleres y seminarios que -
analicen la problem~ttca de la mujer, al tiempo. que son he-
rramtentas que, bajo su visión, contribuyen a impulsar el mo
vimiento revolucionario de las mujeres que luchan contra la -
opresión y explotación. 

El grupo Mujeres Revolucionarlas integrantes de la Organt
zaci6n Movimiento Revolucionario del Pueblo, suscr~ben el im
pulso de los planes de acción y el programa de lucha de tal -
organización. Apoyan y participan en el movimiento revolucio
narlo de las mujeres que luchan junto con los colonos contra-



1.<;;. 
ta opresiOn y explotactOn propia del sistema capitaltsta 11

•
11 

En 1983 nace "Madres Libertariasº 11surgeparairmflXJrarsealalu:ha 

fanlnista de l'éxlco, Inscrita en la lucha ¡:olltlca ""' b.Jsca acabar coo la desig.ialdad de

clases sexos y razas11
•
12 Este grupo acuerpa fundamentalmente a madres. 

que bajo su condici6n buscan darle una visión diferente a su
papel tradicional. El tema de maternidad l lbre y voluntaria -

ha sido especialmente recuperado y abordado en este grupo. -
Asimismo, esta instancia a creado espacios de apoyo para ma-
dres solteras y trabajadoras generando ast servicios de ases~ 
ria legal para mujeres con problemas de divorcio, pensión al! 
mentlcta, custodia de los nlnos, guardertas. 

Aparece en 1985 el Colectivo de Lucha contra la Vlolencla
hacia las Mujeres (COVAC). COVAC se plantea: "luchar princl-

palmente contra el problema de la violencia hacia las mujeres 
bajo una perspectiva feminista, es decir, enfrentar la defen
sade las mujeres contra _culquier manifestactOn de opresión m~ 
ral, polfttca y sexual .econOmica y social que contribuya a -
mantenerla en el atraso cultural y en el plano de infertori-
dad humana en que nos ha situado la soctedad 11

•
13 

Para ser consecuentes con sus pfinctptos COVAC ha tnstru-
mentado un conjunto de acciones como: talleres para enfrentar 
la violencia y particularmente el problema de la vtolaciOn; -
Servicios de apoyo como ayuda médica apoyo pstcolOgico y ase
soria legal. Una caractertstica que marca la dtsttnctOn de -
ésta con el Centro de Apoyo a la Mujer Violada, ha sido la -

parttcipaci6n de varones en la organtzaciOn. 
Como un espacio propio de lesbianas surge el Colectivo Mu

la en 1984. su objetivo principal es el de dar cursos sobre -

sexualidad y lesbianismo a mujeres lesbianas y het·erosexuales. 
Por Oltimo en 1985 surge Cuarto Creciente A.C. Este grupo

tiene como finalidad reflexionar y analizar la realidad feme
nina cotidiana. Al igual que otros grupos, éste promueve cur
sos y talleres sobre sexualidad, medicina naturista, feminis
mo, recreaciOn flsica. Cuenta astmtsmo 1 con un pequeno espa--

11La infonraclt.o de los ruatro grupos rrenclooados, se taTÓ del "directorio de Organlzaciir 
nes de M.ejres" elallor.00 por~ (progrill\3 nacicral nujere y salud), l'éxlcc D.F. Oc
tlllre 1936. 
12r-oores Libertarias en REv. FEM ai'o 9 tlJ. 43, Ole-Enero 1965 p. 3. 
13aivAC, "lleclaracloo de Prioclplos", l'éxlco, O.F. SeptlaTbre 1965. (mirreo). 



cto de documentación, es de los pocos grupos que para 1987 tl!, 
ne un local de reunión de mujeres. 

Hemos expuesto hasta aqu1 los avatares que explican el re-
flujo del movimiento feminista, los diversos sentidos que ad-
quiere la lucha de las feministas entrada la década de los --
ochenta, el surgimiento de algunas organizaciones de mujeres -
que en Jos anos ochenta reconocen la importancia de las deman
das de género. Asimismo, nos interesa destacar qu€! tndependle,!2 
temente del atiborrado proceso y lucha poi ftlca que viven las
femtntstas en los anos setenta, el tmpactoy presencia que lo--
gran ocupar en la cultura polltlca del pals recten tnaugurada
la siguiente década resulta relevante. Para muestra basta un -
botón. 

En noviembre de 1980 se desarrollo en la ciudad de México -
el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, en él están presentes 
trabajadora. campesinas, colonas, que pertenecen a organtzacio 
nes gremiales, sociales y partidarias. Es coman en ellas su i!!. 
serctón en el ampl to espectro de la izquierda. Las lineas de -
discusión en dicho evento fueron: trabajo doméstico, trabajo -
asalariado, doble jornada: familia y sexualidad, participación 
polltica de la mujer. Lo significativo de este encuentro es la 
convergencia de mujeres de distintos sectores en la reflextón
sobre su problemattca, lo que no significa que expltcttamente
se hable de feminismo pero la temtltica y enfoque adoptado en -
el evento recoge las grandes preocupaciones expresadas por las 
feministas. Entretejen asten el antilists de clase las reflexi~ 
nes de género que son recuperadas desde sus pecul lares formas
de vida. 

SI en los anos setenta las feministas se abocaron a una de
nuncia implacable de su problemática de género, en los ochenta 
las mujeres de las clases explotadas pretenden incorporar la -
lucha de la mujer a un proyecto poi itlco de clase, intentan ª.! 
ticular al movimiento popular en general las demandas y lu--
chas que surgen de sus particulares formas de explotación y -
opresión, creando espac tos propios de discusión y nuevas for-
mas de organización y lucha. La irrupción de las mujeres del -
pueblo en la lucha de género dota al feminismo y a la lucha de 
clases de una nueva perspectiva y dimensión .. 



CAPITULO VI. 

EL CARACTER DE LOS NUEVOS MDVIMIEHTDS
SDCIALES: EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES 
EN LOS AROS OCHENTA. 

El carc1cter con que se dibuja hoy la lucha social de las -

mujeres, es distinto al que se prensentó diez años atrAs, no
sólo por su forma de organización y movilización, por el tipo 
de demandas que levanto, sino y fundamentalmente, por la rev~ 
laclón que hace de nuevas formas de hacer polttica. Y aún mAs 
por el nuevo significado del que se nutre lo polttico a par-
tir de estas nuevas experiencias. 

En efecto, la concepción tradicional de lo que ha sido ha! 
ta ahora lo pollticá se ha ensanchado, en tanto, se ha hecho 
una recuperación de ~os problemas de la vida cotidiana probl! 
matizAndalos con las relaciones sociales del poder que se ma
nifiestan en la esféra privada-públ tea de las mujeres; asimi! 
mo, es coman en los movimientos de mujeres, recuperar una vi! 
ja reivindicación feminista 11 Lo Personal es Polltico'', aspec
tos que en su conjunto, dan un nuevo sentido al accionar polt 
tico de los movimientos sociales 1 en general y parlicularmen: 
te al movimiento de mujeres expliquemos: 

Los movimientos sociales son hoy mayoritariamente innovad~ 
res, es decir, transcurren en las esferas no tradicionales de 
la organJzaciOn y acciOn polltica; lo novedoso de éstos es la 
expresiOn de amplios sectores antes marginados en el antilisis 
de la realidad social y en los proyectos politices de trans-
formaci6n: su presencia y prtictica develan el carticter multi
dimensional y jertirquico de las relaciones sociales y la exi! 
tencia de una heterogeneidad de campos en confliCto anterior
mente constrenidos a la existencia de las clases sociales. Lo 

1si!1Jier\b a Tooralre, m Jos llDViml~s sociales COOf!uyen tres principios b.lsicos CJJe 
deflrei Jo ~ es ui l!DV!mlento social: ui principio oo icl:!ntlclad, prlrdplo oo qiosJcloo -
o deflnlcloo oo su adversario y prlnclplo oo totalldad o fomulacioo oo alternativas glooa
les oo. transfonrocloo oo la sociedad. 1'!sde esta perspectiva, slerlb Jn¡;ortante el sustento 
social oo Ln l!DV!miento, no es la cantidad la CJJe lo defina o le da su cootmlcb espec!flco, 
sino prlnclpalirente, Ja practica social a la ~ da origen la coojll'Cloo oo estos tres ele
nmtos, as[ com los IU!VOS espacios ~abre, y los procesos 00 cco::iencia cµa p:re en nar
tha. {Cfr. TooraJre, Alan. "Les M:uvarents Soclaux", FIXSO/E!AS, Santlag:i el<! Chile, 1971. 
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cual no significa que las relaciones de clase dejen de ser -
importantes, pero. éstas hoy deberán ser comprendidas para su 
enriquecimiento a la luz de una variedad de sistemas de opre
sión-sexual, generacional - que revelan relaciones de domina
ción o subordinación. 

Precisamente, por el carácter multtdtmensional por el que
atraviesan las relaciones sociales, la concepción de polfttca 
en los nuevos movimientos sociales y particularmente en el m..Q. 

vimiento de mujeres, adquiere un sentido diferente. Si recon..Q. 
cernos la presencia de una concepción del poder que no sólo se 
refiera al ámbito público-estatal, sino que además recupere -
la existencia de relaciones de poder asimétrtcas 2 que sugie-
ren que el campo económico no se constituya en el fundamento
por excelencia del póder. sino que éste al mismo tiempo sea -
exp~orado en la polttica, la ldeologta y la cultura a lo lar
go de todo el tejido social, actuando al decir de Foucault, -
como hilos invisibles que cruzan las relaciones sociales tan
to en los ámbitos públicos como privados, la concepción trad.!. 
ctonal de los que es la polttica se amplia permitiendonos ex
plicar otras dimensiones que permean a los movimientos socia
l es: 

" ••• la polltlca ronlmza entooces a abarcar tocb acto oo transfonnacl(n oo las relaclc>

res oo ¡xx>?r all! d::n:le se ejerzan, tocb acto oo transfonmcloo oo la organizacloo social y 

de la vida cotidiara ... 113• tal acto de transformación se real iza según 
--- Foucault, por aquel los sobre quienes el poder se ejerce, son

éstos los llamados a resistirlo y a definir los métodos. lu-
gar e instrumentos de lucha adecuados. El sujeto social apar~ 

ce entonces como un ente dinámico, que traba compromisos. opa 
ne resistencias, fija limites causa rupturas. 4 -

El acto de trasnformactón al que son llamados todos los s~ 
jetos que tienen relaciones de poder asimétricas, es un acto-

zse habla 00 relacicres aslrrétricas 5"9Í1 Jo planteaOO por Habenms" ... solo exista! re
lacicres slrrétricas cuardo los sujetos <!-" realizan Lm discusioo ética particiP<lfl en ésta-
caro ig.iales y efect(Jan Jos mi9JTJS actos oo l~je sin <!-" nirqro J>Jeda recurrir al ¡x¡
<llr para lntemJllllr la dlscusioo o in¡xrer sus criterios" (Cfr • .ln;¡er1 Habenms, Jeccla.¡Je 
Ja J!cc!OO Crmn!ca+lva W• 101-104 ed). • 

3vargas Valente Virginia; "El l'¡Jorte oo la Rebeldla oo las 11Jjeres", centro oo la 11Jjer
Peruana "Flora Trist.an11

, en Jornadas Faninistas, tléxico, tbv. l~. p. 4. 
4rwcault, Mlctel; Ln OlaJc>;JO Sdlre el Poder, Alianza Mrterlales Madrid 1984, p. 76. 
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que supone un trabajo ca 1 ect t va 11 
••• ro existe ui solo sujeto historico -

CIJO enfrente y transfome estas relaclcroes en rartJre a, todos los q¡rimioos siro rrés bien

recmx:e la exlstmcia a, ma 111.Jltlplicidad a, sujetos c¡Jienes a,sa, su especifica ClJn>--

slál, ruestiroan y actúan para transfonrar su situaciál" .5 

Un aspecto mas que resulta enrtque~edor en los nuevos mo
vimientos sociales, es la forma de acercamiento a los suje-
tos sociales. Esta se encuentra hoy pautada por la revalori
zacl6n de la persona humana y por el reconocimiento del va-
lar de la experiencia individual en la transformación social. 
Dos hechos se desprenden de tal planteamiento: la recupera-
cl6n de la subjetividad y la importancia del cambio personal 

en la constltuctOn de los sujetos sociales. Lo que se expli
ca claramente cuando Gramsci expresa; 

" ••• se JJ.IE'Ó' <Ecir QJe cada O.Ja! se cartita a si misnu. se modifica, en la medida c¡..e -

ci!lbia y modifica toó:l el crojl.llto a, las relacicroes a, las O.Jales es el centro Q,I anuda

miento ••• " (ya QJe) " ••• si la Individualidad mlsm es el axtjl.llto O, éstas relaclcroes, -

crearse im persaialidad significa adc¡Jlrlr cacierx:ia a, éstas relaclcroes y modificar la

perscnal!clad silJllflca modificar el axtjl.llto O, éstas relaclcroes" •6 

Lo cual implica entonces que el cambio social se da a par 
tlr de nuestra lndlvldualld~d (en primera Instancia); h! 

cho que permite consolidar la posibilidad del cambio social, 

en tanto se sustenten practicas que modifiquen nuestra con-
ciencia y concepción. 

Finalmente cabe seftalar que los planteamientos hasta aqu1 
vertidos en torno a los nuevos movimientos sociales, rebasan 
la concepción tradicional del partido como la vanguardia ge

neradora del cambio social, valorando en cambio, nuevos esp~ 
etas antes deslegitimados, como espacios de transformación -
polttlca. Nos referimos, a el acercamiento de la dimensión -
personal y a la Inclusión de la vida cotidiana como elemento 
fundamental de reflexión y transformaciOn. Es-precisamente -
por este aporte que en el analisls de las relaciones socia-
les, los nuevos movimientos, por ejemplo, apuntan a cambiar-

5vargas Valente V, ibldan •. p. 4 

6Q-amscl, Mtonlo; l'aterlal!snu Histórico y Fllosofla a, BeneOOtto Croce, .1Jan Pablos
edltor, 1-'éxlco 1975. p. 37. 
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las relaciones de poder y subordinación en las que los diver
sos sujetos est.5n Involucrados, sea esto desde la esfera tra
dicional hasta la doméstica y de consumo. Lo que se intenta -
aquf es buscar un nuevo tipo de relaciones entre hombres muj~ 
res, adultos jóvenes y mundo en general. 

El Movimiento de Mujeres 

El escenario pol!tlco y social de América Latina es testigo -

de las diversas expresiones organizativas de lucha de las mu
jeres, en la que éstas se han constituido como una fuerza so
cial que organiza lucha transforma y da cuenta de nuevas di-
menstones m.5s humanas en la lucha por una nueva sociedad. Por 
lo diverso de su expresión, podemos decir que el movimiento -
de mujeres es un movimiento heterógeneo, muchas veces espont! 

neo, que transcurre en diferentes espacios y en el que se co~ 
binan desde objetivos Inmediatos de btenestar familiar y co

munal. hasta objetivos de mas largo plazo en relación con Ia
condictOn femenina. No obstante. lo común de tal diversidad -
se conforma a partir de dos hechos; la identidad como mujeres. 
percibida ya sea desde su rol tradicional de madres o desde -
una postura más critica de mujeres que buscan transformar su
sttuactón de opresión genérica. y por otra parte. en el enf3-
sis que existe en las luchas del movimiento de mujeres por -
Jos problemas de Ja cotldianeidad. 

Es indudable, que un hecho que compartimos todas las muje-
. res es la opresión de géneros. ésta en el movimiento de muje
res. presenta rasgos diferentes: 11 

••• 00'Jtrode los tnt.ereses ~~. ~ 
daros distl19Jir al rrmis d:ls fonms el! expresioo, amis cl!rivadas el! la situacioo stllordl

nada el! Ja mujer: los intereses el! género pr.lctlcos lnrediatos, se cl!rivan el! la PJSiCioo y 
tareas cxn:retas q.e las mujeres cl!saTµ;1an a partir el! su wicac:ioo en la dlvisioo sexual 

el!! trabajo, es cl!clr las relaclooadas cm la esfera privada y la famllia"7• En --

efecto, por ejemplo, al revisar el surgimiento de lo que es -
la Regional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular en Méxi

co, 8 encontramos que en un primer momento, las luchas en las que
partictpan las mujeres no suelen tener un caracter de reivtnd! 
cactones individual.es por el contrario, las demandas que leva.!!. 
tan son de consumo colectivo intentando buscar el beneficio de 

7Vlrginia Vargas, "El a¡xirte el! Ja ~ldia el! las f.\Jjeres", ~. p. 7-8. 

E\irgan1zacloo el! mujeres q.e surge en el Valle el! fol!xico en 1983, integrada en Ja lt.Cha
social q.e se cl!sata en MJ> T1JCle.:D:l JXJr la CCWliJ'. 
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la familia en su conjunto y abriendo una franca lucha por la

sobrevtvencia. Tal aspecto podr1a evidenciarnos que aunque -
existe una organización de género sus iniciativas de lucha no 
necesariamente se encuentran definidas por éste. No obstante, 
tal planteamiento debemos relativizarlo, en tanta. si bien en 
general la participact6n de las mujeres del sector urbano po
pular se encuentra marcada en un primer momento por demandas
de clase, esto no significa que no estcn considerados en su -
organtzact6n los intereses de género, sólo que estos a dife-
rencta de lo planteado y actuado por las feministas aparecen
subordinados a los de clase, adquiriendo ast el sentido de -
largo plazo, que nos plantea Virginia Vargas. Aunque creemos
cabe hacer la siguiente reflexlón. Si bien la lucha de mujeres 
de la regional en un primer momento se caracteriza por levan
tar demandas de clase esto no quiere decir que tmpltcitamente 
tales demandas no tiendan también a beneficiar la condición -
de las mujeres como género por ejemplo, la lucha por el servl 
ele del agua, no es io mismo tener la toma de agua a unos -
cuantos metros de ia casa que acarrear los botes tras largas
y penosas jornadas, ó obtener el ltquido después de haberse -
peleado y perseguido al pipero. 

Por su parte. los intereses de género de largo plazo, 11 apu.!! 
tan más bien al cuestlonamtento de los mecanismos que hacen -
posible la subordinacion, luchando por modificar su ubicación 
en la dtvtst6n sexual del trabajo: por una mayor autonomta e~ 
mo personas: por transformar las relaciones de violencia cotj_ 
diana contra las mujeres en breve, por superar el carácter -
alienado de las mujeres negando los mecanismos que lo permiten. 

Estas dos formas de considerar a los intereses de género -
no necesariamente suponen coincidencias, las más de las veces 
resultan contradictorias especialmente en el ámbito doméstico 
en la relación frente al campanero y a los hij~s. Sin embargo, 
nos dice Vargas, que es importante tratar de articular ambos
intereses, los prácticos de género y los estratégicos a largo 
plazo, con el objeto de lograr un avance hacia las modifica-
clones en la situación de subordinación de las mujeres. 

Dicha articulación de intereses de género supone un proce
so que deberá tener en cuenta los avances o retrocesos que c~ 
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da mujer hace suyos frente a su identidad como sujeto. Crear
se una personalidad significa crear conciencia del papel que

como individuo se cumple en el anudamiento de las relaciones
sociales. pero al mismo tiempo, pretender modificar estas re
laciones signfica cambiar nuestra propia personal tdad. 9 

Bajo lo anterior, el gran reto que se impone en el movi--
mlento de mujeres es como afirma Suzana Prates, hacer posible 
que las mujeres pasen de sus prc1cttcas cotidianas y gragment! 

rtas hacia la tdentiftcactón del carActer subordinado de su -
cotidianeidad; de éste a la negación de esa subordinación y a 
Ja formulación de una propuesta que al eliminar su propia di,! 
crlmtnaci6n se constituya en la posibilidad de eliminar todas 
las jerarqutas y todas las discriminaciones de la sociedad. 

Las Diversas Vertientes de Lucha en el Movimientos de Mujeres 

A lo largo de este trabajo hemos desarrollado las diversas C! 
racteristicas que nuclearon al movimiento feminista, a manera 
de sfntesis y para diferenciarlo del movimiento de mujeres P.2 
demos decir que el feminismo es un movimiento que levantó fu~ 
damentalmente demandas de género que intentaron establecer r~ 
Jaclones de Igualdad (laboral, polltlca, cotidiana-doméstica). 

con los hombres y con la soclead. En el movimiento feminista
son también recuperados los aportes de la subjetividad y las

experienclas individuales como instancias de conctentizaci6n
Y organlzaciOn que permitieron dinamizar el binomio lo 11 pers2 
nal es polfttco"; Los movimientos de mujeres en cambio, son -
acciones colectivas en las que predominan las mujeres, pero -
no necesariamente sus demandas y organlzaciOn se constituyen
alrededor de su condición génerica. 

Resulta predominante m~s bien en el movimiento de mujeres, 
como lo hemos dicho, que en un primer momento los fines de la 
organlzaciOn se finquen en los intereses y necesidades que la 
mujer tiene como clase, dejando para mediano y largo plazo sus 

%, acuercti a lo plantead'.> ¡:or Lectner, crwros <JJ! la Identidad se car.tltuye m relación 
al otro(s) y res dice " ••• presi.p:ngo <JJ! el sujeto forna su Identidad por delimitación a -
otro. A través del establecimiento CO'lfllctlvo o l"!)Xlado de los Hmites entre LOO y otro
los sujetos se ClJlC001 reclprocarente. En esa clellmitacl6n hacia fll2ra difereiclan:Jose de lo 
ajeno se cmstltuye hacia dentro, aprq¡lan:Jose ele lo propio" (Cfr, leclner N, "Especifican-
oo la Polltica", Critica y utcpla No. 6 Buenos Aires, 1962 pp. 31-52. · 



demandas de género o en algunas ocasiones mezclando en sus d! 
mandas de clase también a los de género. 

Son diversos los factores soctopol1ticos y económicos que
se entretejen para dar cuenta de la presencia de mujeres en -
el escenario social. podemos destacar por ejemplo. los de ca
racter estructural exacerbados por la crisis económica presen 
te en la región. esta crisis a tendido a reforzar la diferen
cia social de clase y género; desatando al mismo tiempo vari! 
das formas de protesta social. en las que ubicamos a la mujer 
no sólo de cuerpo presente sino con voz, y posturas deftnl-
das frente a la lucha por la sobrevlvencia; ~xlsten también -
los factores de caracter polltlco, Ideológico y culturales, -
sin duda, creemos que el movimiento feminista marco huella, -
en lo que Arizpe, denomina proceso de individuación y bGsque
da de nuevas identidades. Lo que significa que importantes -
sectores de la población femenina han tenido tas condtciones
para empezar a cuestionarse la 11 naturalidad 11 de la condiclón
de la mujer y a percibirlo como una construcción social e hi~ 
tórlca y cultural. 

Lo anterior en el movimiento de mujeres ha representado la 
apertura en la discusión y reflexión de la condición génerlca 
al tiempo, que también se estan construyendo las alternativas 
de trasformación. Importante resulta también, las misiones P.2 
lltlcas que ha cumplido el Estado al Instrumentar programas -
que intentar incorporar a las mujeres al desarrollo, esto ha
permltldo no sOlo elevar el nivel de escolaridad en las muje
res, sino y fundamentalmente legitimar su presencia y practi
ca polltlca en la esfera: pública, asimismo, al promover poi! 
tlcas de población el control de los procesos reproductivos -
"naturales", para muchas mujeres ha resultado una libre deter. 
minación en cuanto al número y espaciamiento de los hijos (lo 
que no significa que esta medida no refleje el control del E~ 

tado y del sector salud sobre tos cuerpos femeninos). 
La interrelación de estos dos factores nos permite dar --

cuenta de la ruptura que hace ta mujer frente a las formas -
tradicionales de vida y la búsqueda de otras diferentes, que
se expresan en la fuerza social que representa en los nuevos
movtmientos sociales. T. de Barbiert y O. Oliveira han carac-
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tertzado a esta fuerza social bajo dos grandes modelldades: -
a) las acciones colectivas constituidas en torno a diferentes 
Identidades y demandas, y b) la partlclpaclón de la mujer en
organtzaciones de carácter polttico. 

Las acciones colectivas pueden diversificarse en: Movlmie~ 
tos que se articulan alrededor de entidades de género; en mo
vimientos que se cohesionan para mantener y mejorar las condl 
clones materiales de existencia, su presencia se manifiesta -
en dos campos centralmente: el laboral y en el movimiento ur
bano popular; otro tipo de accionar colectivo es el que se e~ 
presa en torno a la defensa de la vida y los derechos huma--
nos .10 

Lo común en estas tres modalidades de acción colectiva, -
nos dicen las autoras, es que emanan desde la sociedad civil
y tratan de interferir en la sociedad polttica, pero no bus-
can el poder como tal; mientras que la participación en orga
nizaciones pol1ticas. se orienta a la búsqueda del poder del -
Estado, ya sea por Jos canales institucionales o por la lucha 
armada. 

De estas tres modalidades de acción, nos interesa destacar 
en este trabajo, aquella que se refiere a la presencia y par
tlclpaclón de la mujer en el batallar cotidiano por demandas
de consumo colectivo cuya lucha se articula en lo que se con~ 
ce como el movimiento urbano popular. Lo que no supohe, cons! 
derar aunque de manera sucinta los otros espacios de lucha -
donde se ubica la mujer. Por tal razón a continuación descri
biremos algunos ámbitos de lucha en el que ubicamos la prese~ 
cla de las mujeres: el laboral, la lucha por la defensa de -
los derechos Humanos y la participación en organizaciones po
lttlcas. Finalmente desarrollaremos aquella que nos tnteresa
destacar: La lucha por el consumo colectivo de_ las mujeres de 
sectores populares en México. 

Mujer y Lucha en el Amblto Laboral 
Un espacio que se ha constituido como campo de lucha femen! 

10cfr. T. de Barblerl y O. Ollvelra "Los ltJeVOS SUJetos Sociales: la Presencia Pol!tlca -
de las 1-\Jjeres en lmlrlca Latina"; en re1. tlleva Jlntrqxilog!a, Vol. VIII, tb. 3J fol!xico 1!086. 



no en la sociedad mexicana, es el laborat, 11 su p.arttcipa--
ci6n en éste se destaca si tomamos en cuenta las formas par
ticulares en las que se inserta la mujer en los mr:!rcados de
trabajo. El trabajo femenino se concentra en las ramas menas 
dinámicas de la economfa que utilizan por lo general tecnolE. 
gfa intensiva en el uso de la m11no de obra poco cal lficada,
al tiempo, que muchas de las actividades que real izan las m!! 
jeres representan una extensión de la jornada doméstica. Por 
escasa calificació~ existe la tendencia de subestimar la la-
bar económica que la mujer real iza lo que se refleja en las
actitudes que asumen los empleados: incumplimiento de los d~ 

rechos de tas trabajadoras, inseguridad laboral, nul tdad de
prestaciones, diferencias salariales con respecto a tos var_!! 
nes, imposibilidad de ocupar ciertos puestos, carencia de C! 
pacttación, despidos por causas de embarazo, hostigamiento -
sexual por parte de los patrones, falta de guarderlas, etc. 

" ••• las trabajaó:>ras asalariadas vlvl11DS lJ1a álble prcblmática acµ!lla """resulta -

de llJeStro trabajo .,, peq.oetlas y nallana mpresas (IJe están acostuJbradas a sobre explo-

tar a sus d>reros y aq..ella "" clJedece a llJeStra an:llcloo de nujeres q¡rimidas dB'ltro

del trabajo asalarlacb" 12 

Bajo estas circunstancias el sindicato, que tradicional-
mente ha sido el instrumento de lucha y defensa de la clase
obrera, en el caso de las mujeres, se ha caracterizado por -
hacer caso omiso a las reivindicaciones de sus agremiadas --
11.w. minimizan, OOsprecian hasta ridiaJlizan la actJJaciál O: las rrujeres, salvo B1 los nn

nsrt:os de cmfllcto abierto -ll.Jelgas rmll lzaci<:nls es d:nle la ca;i:eracloo de las trabaj!'_ 

airas se Vt.elVB'l lnprescirdlbles y .,, los C1Je se estllllll• taitlltn la de las esposas de los 

trabajaOOres. 13 En efecto, mAs de una vez las mujeres en momentos 
decisivos, en la lucha de sus compaíleros, han interpuesto col 
chones humanos frente a la repre~i6n. 

No ~bstante, frente al verttcallsmo, autor)tarismo y sexi~ 

11En la Sociedad nexicana para 1975, el total de trabajaooras, el 29.li estaba Lillcada -
.,, la Incl.Jstrla Textl 1; el 18.91: ei la elaooracioo de prcxlJctos al imB'ltlclos, del vestioo -
y sólo el 5.3'l: estaban distribuidas .,, rillBS caro electrlnlca, pet""1Jlmlca. En el sector -
de servicios, partlcularnmte en las actividades de servicio cbléstico y carerclo es <l:n:le
se ccoc:entra ll1 ¡x¡rtB'ltaje lrrportante de la ¡x¡blacioo laooral farenina del 89.~ de las tra 
bajaooras Lillcadas.,, actividades oo agrlcolas, el ro.ti se mmtraban.,, servicios. Del 7 
total de trabajacbras del pals, el 46.~ se cmcmtraba en el servicio de casas particula
res slB'ldo la nayorla innlgrantes del CiflJJO. (Cfr, Varios J!utores Sltuacioo de la ttJjer en
M!xlco, ~""' de M!xlco para el :ro Intemaclooal de la M.rjer, Plílicac1Cii ot1CJal, PéX1 
COT975". p. 36. -

~~~I~ -~ por el_ Slrdicato "19 oo Septlalbre " "1 el Foro del f>bvimlB'lta ---



mo que prevalece en las organizaciones sindicales. las muje-
res obreras han logrado en el seno del sindicato, de a poco -
algunas, otras, con mayor fuerza enfrentar a los varones can
ta finalidad de obtener el reconocimiento a la palabra, la l_! 
gitimación de su participación, la incorporación de sus dema.!!. 
das particulares de género en el contexto global de las nego
ciaciones obrero patronales, esto Gltimo qulza, es uno de los 
aportes actuales mas novedosos de la organización y lucha de
las mujeres asalariadas. Empezar a repensar su situación des
de su doble condición de trabajadoras y mujeres. Ejemplo de -
esto lo tenemos en la organización del Sindicato independien
te de Costureras 19 de Septiembre, y en la organización que -
se esta construyendo en las trabajadoras domésticas. 

El primer ejemplo revelo desde los escombros la opresión -
y explotación de la que eran sujetos las Costureras: jornadas 
de mas de 8 horas. carentes de prestaciones, ilegalidad en 
los contratos, trabajos a destajo. De tales circunstancias º..! 
ce el Sindicato 19 de Septiembre. 

''La tragedia cayó sobre nosotras los escombros sepultaron
ª muchas campaneras casi 600, y es desde allt donde se abre -
para todas una esperanza. la posibilidad de una nueva forma -· 
de lucha.: el• Sindicato 19 de Septiembre, surge como medio pa

ra unirnos 11 
••• es e.aro cle~rtar, caro se se ros h.blera QJitacb t.na verda re los -

ojos, al cmprerl1er eµ> em.re la vida y la m.erte sólo hilo un fuerte llDVimiento de t!erra;

Uxb se ca~ y tam!én la venda; ahora a los patrrnes les costara lllJCho ergailamos, sabelt>s

"" la unidad y la lucha seran ruestras mejores anras" •14 

Este Sindicato constituye uno de los principales Intentos -

en nuestro pAls que apuntala no solo a ampliar la estructura
bAsicamente masculina que impera en los sindicatos sino ademas 
provee de experiencia a otras mujeres asalariadas para que lu
chen y presionen por sus propias demandas. 

El segundo ejemplo, aquel que nos da cuenta del nacimtento
organtzattvo de las trabajadoras domésticas. expresa aún una -
lucha incipiente no por eso menos importante. Como sabemos en
nuestro pats una de las formas de empleo que mayor concentra-
ción femenina reporta es el servicio doméstico, en esta activl 

14restinroio de una Costurera, "' Rev. ~lb. 13 Septialilre de 1985, ed. M.ljeres
para el Oialt90 A.C. 



dad podemos observar con claridad muchas de las injusticias -
laborales que se han mencionado aqu( pues no existe legisla-
ci6n alguna que norme la jornada de trabajo, salarios, prest_! 
clones. Ante tal situact6n, en los últimos años se han dado -
variadas formas de organización en las trabajadoras doméstl-
cas. {Es importante sei'lalar que la lucha de éstas es muy am-
plta y dif(ctl,poo lo que requiere de un constante contacto
con ellas para buscar formas de aglutinamiento que permitan -
intercambiar entre el las sus problemas como trabajadoras y -
sus inquietudes por mejorar sus condiciones). Desde aquellas
que intentan acuerparse en un sindicato, a otras menos forma
les que tratan de reivindicar el prestigio y el salario de su 
ocupac i 6n. 

En Cuernavaca Maretas, a la fecha se ha logrado que un gr,!! 
pe de trabajadoras domésticas tenga sus propias formas de lu
cha dentro de la cobertura del Centro Social "Casa Hogar''. E~ 

tre sus principales demandas encontramos: jornada laboral de-
8 horas diarias, salarlo mtnimo, dtas feriados libres y paga
dos aguinaldo, indemnizactOn, seguro social, séptimo d(a. prJ. 
ma vacacional. 

Desafortunadamente, la práxis organizativa no es el comGn
denominador de las mujeres en nuestro pueblo. Podemos por --
ejemplo, sei'lalar ei caso de las mujeres que trabajan en la ma 
qutla. 15 Para las maquiladoras una de las condiciones funda-
mentales ofrecidas por el gobierno es la ''estabilidad'' median 
te el lmpedlmlento de la organización sindical democratlca de 

las obreras lo que las deja indefensas ante la voracidad de -
los patrones extranjeros. Un tipo de maquila que ha tenido un 
desarrollo importante y que evidencia las condiciones de in-
justicia y explotación es la de confección a domicilio. Labor 

que generalmente realizan las mujeres que viven en colonias -

1\n tipo de lrdJstrla ""' se ha "'11do desam>llarm acelerad<l!arte m los Qltlnos ar.os 
y ""' respcnle a las 11.JeVas terdenclas de acurulaclOn de capital entre las cµa se Inscribe
la 11.JeVa dlvlslOn lnternaclooal del trabajo, es la m'iC!Jila oo partes y cor¡xnentes de pro
cidos tennina<Ds para mercados extranjeros, m el caso oo nuestro pals esto se ha lrrµJesto 
gracias a la attnJante y barata iraro de ct>ra. 

La prqiorclOn de fuerza de trabajo farenlna mexicana q» participa m la ml<Jllla de pro
cl.cios eléctricos y electrOnlccs es alrededor del im. La coocsitraclOn oo tales lrdJstrlas 
se da ftn!arentall1Eflte a lo largo de toda la faja fronteriza an los E.U. Por ejmplo, m -
una Cd. fronteriza, Cd • .llarez Chlh. para 1981, exlst!an 121 plantas. llllCIJlladoras (de cap! 
tal· rorteaTerlcano m su totalidad) de 44 OCO mi 1 trabajadores aproxllTlld<rrrote el 001. eran= 
11lljeres. 



populares, ellas, ponen la maquina, el hilo los accesorios y-

su mano de obrat en muchos casos se incorpora inclusive a los
demas miembros de la familia o a otras mujeres subcontratadas. 
El patr6n en este caso paga lo que juzga conveniente, no con-
trae abasolutamente ninguna obl igac16n legal ante "sus trabaj.! 
doras" lo que le reditua una excelente ganancia. 16 

La Muj~r Ca•neslna está en la Lucha 

Es indudable que en et escenario polltlca mexicano, hoy pode .... 
mos observar la presencia activa de un sector de la poblaciOn
que por mucho tiempo sólo se constrlno al "petate y el metate", 
nos referimos a las mujeres campesinas, que nos revelan aspec
tos mas din3micos de su ser social. A6n cuando no podemos des
cribir a un solo tipo de mujer campesina ya que tendrfamos que 
caracterizar las diferencias entre la mujer tndigena, jornale
ra-agrtcola, la que se queda trabajando la tierra, la artesana 
la que sale a emplearse fuera de su pueblo; si podemos decir.
que el denominador comGn en todas el las es su presencia en los 
diversos campos de lucha que sus compai'ieros han levantado, en
marcandose por tanto, en la lucha global del pueblo, pero tra
tando de levantar al mismo tiempo un proyecto propio. Luchan -
porque las demandas de género también sean asumidas por la or
ganización campesina como parte del programa de clase. Explic.! 
mas. 

Durante los anos 70' surgieron grupos de campesinas organi
zandose en torno a pequei'ios proyectos económicos; centros de -
salud, capacitación, pero, no es sino hasta la década de los -
80' en la que da inicio un proceso ma.s ststemattco de vincula
c16n entre diversos grupos de campesinas. Algunos hechos de e~ 
te proceso han sido: la realizaci6n del Primer Encuentro de M~ 
jeres Populares (1980). mediante éste se suscit6 la formaci6n
de una Coordinadora Regional de Campesinas del Sureste cuya -
convocatoria se dirige fundamentalmente a las mujeres de las -
comunidades cristianas de base de los estados de Veracruz, ---

16Véase, Alooso .klsé, "Las Trabajacbras a D:mlclllo de la Klc!Jlla del vestloo en la l'etro
poll M>xlcam y sus lelaclcres cm el capttaliS!D Dependiente", en Es!OO!os SOOre la f:IJjer,
pags, 45'.1-169. 



Chiapas, Tabasco y Oaxaca, esta instancia ha funcionado como 
escuela de capacitación, apoyando la formación polftica de -
las mujeres, al tiempo, que se ha dado a la tarea de organi
zar desde 1931 a la fecha los Encuentros Regionales de Mujeres 
del Sureste. 

Estos Encuentros no solo tienen como finalidad hacer un -
frente de lucha organizada como sector de clase frente a la -
crisis económica, a la represión polftica sino y principal-
mente los encuentros han permitido intercambiar experiencias 
en relación a la importancia que tiene la mujer en la comuni
dad campesina; establecer mecanismos que permitan extender 
la organización de mujeres a otras regiones y; levantar de-
mnadas y movl l tzaclones que tiendan no solo a beneficiar a
la familia y a la comunidad sino también a las mujeres tene
mos por ejemplo: contra la esterilización forzada; por el d~ 
recho a la ~ierra: promover proceso de alfabetización y edu
cación polftica que desaten en las mujeres tener mas claridad 
del acontecer nacional. del papel de las organizaciones cam
pesinas frente a éste,; de emprender una lucha organizada ca.!!. 
tra el problema del alcoholismo que viven cotidianamente sus
companeros. 

Otra organización en la que las campesinas se han dejado-
sentir es en la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA) la cual --
opera como un frente de organizaciones campesinas indepen-
dientes llegando a movilizar a miles de campesinos para --
arrancar del Estado mexicano soluciones a viejos y recientes 
problemas agrarios. 

El trabajo de las mujeres campesinas al tnterios de la -
CNPA es reciente (1984) AQn cuando ya des 1981 se planteaba
la posiblidad de impulsar la organización de las mujeres
ésta no prosperó y no es sino hasta 1984 cuando la organiZ,! 
ctón fue nuevamente retomada, durante el 11 Congreso de la
CNPA en la que se acordó impulsar el trabajo de las mujeres. 

Tal impulso se tradujo en el Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Campesinas (198) al que llegaron 150 mujeres de ll·e~ 

tados de la república, aún cuando se intento en este evento
impulsar una Coordinadora Nacional de Mujeres. el proyecto -
no ha logrado cuajar no obstante, es significativo destacar-



Que los grupos y Encuentros de Mujeres se han ido multiplica~ 
do. A lo largo del territorio mexicano, por ejemplo, han sur
gido: la organización de mujeres de Pochutla (1983) ellas han 

dado una lucha persistente por la instalación de molinos de -
nixtamal; en la región del sureste ubicamos a todas aquellas
mujeres que anos tras ano han realizado Encuentros cuyos ejes 
de lucha integran demandas de clase, de consumo colectivo, -
proyectos econ6micos o productivos {cooperativas de consumo.
talleres de costura, cuidado y manejo de establos, molinos de 
nlxtamal), luchas pol!tlcas contra la represión y la organiZ!'_ 

ción y la lucha perseverante de generar espacios de reflexión 
que permitan la creciente incorporación de la mujer a la lu-
cha del pueblo en un primer momento y su organización como -
sector especifico, con el objeto de reivindicar y legitimar -
sus demandas como género frente a la organización y la socie
dad en su conjunto. 

Se han desarrollado, asimismo, en estos arios talleres de -
formación y estudio que desaten en las mujeres procesos de 1~ 

formación y concientizaci6n tendientes a clarificar su papel
como clase y género. 

El despertar de las mujeres campesinas ha stgntf icado abrir 
brecha a un escenario donde antes solo se reconocta la_ prese.!!. 
eta masculina. Los retos y perspectivas de la organización de 
mujeres en el campo hay que verlas como un proceso doblemente 
complejo, en comparación al proceso que vive la cttadina, en
tanto, los espacios en los Que se mueve la mujer campesina se 
encuentran fuertemente marginados de una tdeologta tradtcio-
nal (reforzada diariamente por la lnstltuclOn ecles!Astlca) y 

machista, incluso los valores tnternallzados en su psique --
tienden a ser devaluatorios llenos de subestimaci6n, insegurl 
dad, miedos* Sin embargo, 11au-q.esabe:rosQ..Et.00avtarosfaltanu::h:lp::ir-
6jlli:nllr y cµe no SOJl>S m.chas talblén crooms CIJO ya teros dacb pasos inplrtantes ••• t<xb> 

esto cµe teros logrado y cµe han visto IUlStros CIJlllOi'eros, ha oo:to cµe nos vayiJIDS ganan
do su respeto". 17 

El reto actual es coordinar esfuerzos que articulen ltneas
de acciones conjuntas y comunes que permitan extender el mov! 

17Resolutlvos cl:!l Grupo el:! ¡.\¡jeres Cifl¡Jeslnas c:iJrante el Encuentro Naclooal Preparatorio 
al Cen!.roatEricano ro Las Mi¡eres de la Coordlnaó:Jra el:! los Sectores Pqxilares de l'éxlco se 
~ran_., c!cto. mlrreo,¡ráfico. 



miento no solo por demandas movilizaciones de clase. sino -
también generar procesos de conclentlzacl6n que den cuenta de 
que la lucha por mejorar la condtci6n de la mujer también se
esta desarrollando. 
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Las l'lujeres y la Defensa por los Derechos Humanos. 

Las movilizaciones de mujeres llevadas a cabo en defensa y sol! 
daridad con las luchas de los familiares hombres, han sido hls
toricamente expresiones frecuentes de participación masiva. En
las huelgas de mineros, obreros industriales y de la construc-
ción y también en algunos sindicatos de los servicios las muje
res en tanto esposas, ~adres hijas se movilizaban haciaoboteo,
sal !an a la cal le a manifestar, golpea·ban las puertas de Jos m.!_ 
nisterios y del parlamento a modo de presión sobre las autorid~ 

des y patrones para exigir aumento salarial, por Ja libertad de 
los hombres poresos o perseguidos etc. Es decir no por el dere
cho propio sino por derecho familiar. 18 

Est~ tradición de lucha co11Tra relevancia en la organización 
y movilización de mujeres en la lucha contra Ja represión ejer
cida por Ja fuerza pública en reg!menes militares y civiles a -
Jo largo de nuestro continente. Las primeras voces de denuncia
de las arbitrariedades cometidas, ante las autoridades naciona
les e internacionales han sido las mujeres, las primeras en sa
l Ir a Ja calle, y en organizarse para pallar los efectos desas
trosos del nuevo orden autoriatario, han sido las mujeres, ---
el las defienden to suyo desde su condición tradicional de ma--
dres, esposas, amas de casa, esta defensa es amplia en ella Pª! 
ticipan las mujeres de los obreros, de los pobladores, los pro
fesionales, Jos artistas, dueñas de casa de los sectores medio~ 
todas unidas en torno a un patrimonio que trasciende las divi-
siones de clase; que defienden las vidas que han dado y las vi
das que comparten. 

Al Incursionar en los limites de lo privado para entrar en -
lo público las mujeres no solo traspasan las fronteras de lo -
permitido por las dictaduras ademas trascienden historia y so
cialmente el papel tradicional que les ha sido asignado. Al de-

18caldieri Ma. Barbieri. T. et. al. "Argentina, Chile, l!ngJay: las MJjeres 1J1 Desafio para 
la izquierda", 01 Rev. Fan. vol. llI tb. 12 Enero/febrero l<:aJ. p. 17. 



11 o 
fender la vlda de sus esposos, padres, hijos y hermanos se opo
nen a un principio irrenunciable para la lógica militar: el an_!. 
quilamiento necesario y forzoso del transgresor. La contra ofe~ 
siva femenina es también ideológica: denunciar a los desaparecl 
dos, torturados, muertos y presos es rehusar a la aceptación de 
la amenaza del terror institucional impuesto en lo cotidiano. -

Es negar conscientemente la legitimidad del orden propuesto por 
los militares; es demostrar que el enemigo no es externo a la -

naci6n. 
En las dictaduras militares de los pueblos Argentino y Chil! 

no, las mujeres han tenido un papel protagónlco y desafiante, -
las locas de mayo: " ... un grupo de mujeres paulatinamente engrE_ 

sado, comenzaba a dar vueltas en circulo; de diferemtes edades, 
sin que el sol, el calor, el fria o cualquier otro elemento de
la naturaleza las amilanara, daban vueltas, la cabeza, cubierta 

con un panuelo blanco ( .•• ), nada mAs activo que esa marcha si
lenciosa. Sln darse cuenta, esas mujeres convertlan un atributo. 
·er madres en la pasividad, la regisnaci6n, la calma o cual---

quier otro estado que Interprete la necesidad de excluir a las
mujeres; en una acclOn fuerte, decidida pololltlca, que por mu
cho tiempo tendrA que ser presentada como la mAs ejemplar y tal 
vez la única posible en el contexto de un Estado castrense que
pretende configurar una sociedad también castrense•• 19 

El carActer politice de la acción de las madres uniéndolas -
bajo la categor!a amplia de la maternidad ha sido una muestra -
ejemplar de lucha por la defensa de la vida, por el derecho a -
1/ i Vi r. 

En esta lucha, las detenciones masivas, secuestros intimida
ción apremios fisicos psicol6gicos y morales han sido métodos -
de las juntas militares para destruir y silenciar a las madres. 

ta protesta social también se deja sentir, en la -
c~rcel las mujeres se organizan para exigir mejoras en la comi
da, atención médica, realizar trabajos colectivos, reparto equl 
tativo de ropa, 11 

••• las presas logran desmontar maniobras de -
las autoridades penitenciarias para dividirlas, logran canali-
zar la impotencia y la rebeldta en acciones eficaces, mediante-

1!kn:ado, Ternura. "Argentina: elo;iio <E la locura" en Rev. Fan, vol. lll. l'b. 12 Enero/Fe 
brero llal. p. 22. --- -
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el rechazo la presión y todas las formas que el ingenio ponga
al alcance consiguen mejorar las condiciones internas o acer-
carse a la libertad. En cada acción en cada gesto y cada pala
bra intercambiada con las compañeras logran acumular cohesi6n
Y fuerza, vencen, vencen al enemigo, desarticulan su dominio. 1120 

Entre quienes 'gozan de libertad' se desarrollan algunas -
formas de organización, ejemplo de esto son las organizaciones 
de contenido asistencia! creadas con vistas a paliar los efec
tos que acarrea el modelo económico y ~n particular la desnu-
tric ión generalizada. Las amas de casa de los barrios popula-
res chilenos, ya desde 1975 formaron los comedores populares,
ollas comunes en éstos los nlílos y embarazadas tienen asegura
do el m!nimo de una comida al d!a. 

Asimismo la presencia de la mujer en la defensa de la vida
Y los Derechos Humanos a sentado precedente en paises como Gu~ 
temala a través de la Asociación de Familiares de desapareci-
dos, en el Salvador mediante el Comité de Madres de Reos Desa
parecidos Pol!tlcos; en Bolivia bajo el Comité de Amas de Casa 
S. XX; en México en el Comité Prodefensa de Presos y Desapare
cidos y Exiliados Polltlcos en México. 

La experiencia de las mujeres en la lucha por la Defensa de 
los derechos humanos, ha dado cuenta de una organlzaclón poll
tlca en la que las mujeres desaffan a las formas de poder aut~ 
ritarlas y represivas presentes en las dictaduras militares y
sociedades. civiles, pero al mismo tiempo esta lucha va provo
cando lazos de solidaridad, de apoyo y conciencia pol!tica. -
"Hoy en d!a el combate es por la construcción de sociedades -
más justas y libres. Para esta tarea la unidad es imprescindi
ble; pero esta unidad de constituye a partir de las demandas -
de muchos sectores sociales, entre ellos las mujeres que bus-
cartl>los resquicios ha comenzado la apertura del espacio pol!tl 
ca. Encontrar el lugar en las luchas que responda a nuestras -
necesidades especificas y nos identifique como sector de la so 
ciedad es tarea nuestra de las mujeres 11

•
21 

2tkrcado terrura, lbidan p. 24. 
21Barbieri, Caldieri y Delgueil M. "Argentina, Chile, 1Jn9Jay. Las 1'\rjeres 111 Desafio para 

la izquierda" op. cit. p. 19. 



que generan y reproducen la subordinación de género, tratando 
mediante esta experiencia de buscar nuevas formas de vivir la 
vida. 

Mujer y Partidos Polltlcos. 

Resulta común en la práctica polttica de algunos patses 1! 
tlnoamericanos (Perú Brasil, Argentina, México) ••recoger'' a -
través de los partidos poltticos las demandas y relvindicacl~ 
nes que presentan las mujeres. Algunas veces esta recupera--
ción obedece mas bien a intereses politices (ampliar al elec
torado) que ha convicciones firmes que intenten beneficiar en 
primera y última instancia la condición de la mujer, en otras 
ocasiones responde a intereses que pretenden dar brochazos de 
participación democrática en el seno del partido y fundamen-
talmente en el exterior, pero, paradogicamente, en la prácti
ca las mujeres son y. representan en el partido el sector de -
infanteria, secundario, de apoyo administrativo. Difícilmente 
se le ubicara como miembro activo de la dirección polttica -
¿qué hechos nos explican esto? 

Primero no hay que olvidar que la ideologla dominante que
ha prevalecido por décadas en los partidos poltttcos de corte 
conservador presenta una concepción del pOder vertical, auto
ritaria y sexista. misma, que tiende a subestimar y devaluar
la presencia de las mujeres en el escenario poltttco. Incluso 
la reacción de este tipo de tendencia partidaria frente a las 
propuestas de ley para despenalizar el aborto, definir pollt! 
cas de control natal, ha resultado un freno. presentando la -
más de las veces argumentos de corte moral que 11 mueven a sus
masas1' al tiempo que hacen un llamado para que las mujeres 
sean las preservadoras del orden la paz y la ~rmonia; 

Segundo, aquellos partidos que obedecen a una tradici6n de 
corte leninista, aunque reconocen en las mujeres una fuente -
de sustentación, niegan o m~nimizan las demandas particulares 
de género por considerarlas divisorias de los intereses estr! 
tégicos de clase {estos partidos fueron en general bastante -
renuentes al movimiento feminista acusándolo de divisionista, 
sectario alienante). 



No obstante. en los partidos de carácter progresista las 
mujeres han logrado incursionar en la introducción de dema~ 
das que tienen como objeto mejorar la condición laboral ju
r1dtca social de la mujer, por un lado, y por el otro, han
legltimado su presencia en el accionar politice, es decir,
han ganado el reconocimiento de sus miembros al interior -
del partido no sola de la importancia de su participación -
sino además de la discusión particular de la problemática -
de género y las propuestas que et partido tendrá que elabo
rar o construir frente a ésta. 

A pesar de los avances logrados en la participación de -
las mujeres y en la introducción de la problem~tica de la -
subordinación de género en los partidos y movimientos polt
ticos de tinte progresista, no podemos desconocer que los -
de derecha también se interesan por la población femenina;
en ellos se ubican diferentes formas y niveles de particip_! 
ción, contingentes importantes de mujeres que representan -
una fuerza social disidente frente a las propuestas que ha
cen las militantes de partidos de oposición. Aún más la mi
sión reproductora del statu qua, asumida por las mujeres de 
derecha, pensamos, tiene mas eco en el pensamiento del con
junto de mujeres de la sociedad civil que cualquier otra -
propuesta que llame al cambio o la transformación. Sin em-
bargo, los procesos de concienttzacl6n que se han venido d~ 
satando de a poquito y cada vez mas extensos en las mujere~ 
n.os permiten atestiguar que se están buscando nuevas formas 
mas justas e Igualitarias de vivir la vida. 

Por último cabe senalar que este batallar cotidiano que
hacen las mujeres desde diversos frentes de lucha con el -
fin de lograr presencia, reconocimiento, participación, ha
sido una labor harto dificil; diversos son los obstAculos a 
los que se ha enfrentado: ridicul izaciOn, subestlmaclOn de
sus demandas y formas de acción, repudio Ideológico, y pal! 
tico en las organizaciones (por considerarlas se~lstas, di
visionistas), conflictos familiares, sociales e _individua-
les. A pesar de esto, han logrado cobrar presencia pfiblica
como ciudadanas, como sujetos sociales que exigen una soci~ 
dad mas justa, igualitaria. Su trabajo no sólo se reduce a-



denunctar lo que no quieren seguir viviendo y reproduciendo.
sino y fundamentalmente. a hacer propuestas que generen cam-
btos en la familia, el trabajo, la vida cotidiana, en la org~ 
ntzaci6n y centralmente en ellas mismas. 



CAPITULO Vlll 

Las Mujeres Colonas: Presentes en la Lucha del Movimiento Urba
no Popular. 

Hemos descrito hasta aqut las diversas formas de expresión -
que ha cobrado el movimiento de mujeres en el transcurso de los 
ai'\os ochentas; asimismo. se ha planteado que tal movimiento ha
sido heterogéneo en su composición social, complejo y que no -
presenta una dirección univoca, sino ha sido enriquecido por la 
presencia y diversidad de demandas y luchas que han emprendido
las mujeres en nuestro pats, hecho, que nos permite constatar -
distintas vertientes de lucha: las de clase, género, ecológicas 
partidistas, etc. Un hecho que resulta importante hoy recupe-
rar en este proceso, es el caracter protagónico que sumen las -
mujeres de su propia historia. 

Particularmente, para fines de este trabajo nos interesa de~ 
tacar el papel y lucha que han jugado las mujeres en el movi--
miento urbano popular, en tanto, actualmente podemos observar -
como las mujeres colonas nutren los contingentes de las marcha~ 
mitines plantones que emprende el movimiento popular. partici-
pan en la toma de instalaciones; exigen sus derechos como ciud! 
danas; enfrentan a sus patrones; negocian con las autoridades;
propician la organización de espacios de reflexión y lucha par
la sobrevivencia, contra la carestta. y la violencia por la de
mocracia. 

El accionar de la mujer colona cuya participación mas apre-
miante se da en la lucha por demandas de consumo colectivo fa
miliar: vivienda, servicios, alimentos, salud; son las preocu
paciones mas evidentes que impulsan a las mujeres de los ba--
rrios urbano marginales a organizarse, es justamente a partir 
de las carencias que se le imponen en la vida diaria como se -
va articulando y organizando esa fuerza social que constituyen 
las mujeres en el movimiento. Su canal de expresión y acción -
se da a través del movimiento urbano popular, en él manifies-
tan los lazos de solidaridad, movilizaci6n, conciencia poltti
ca. Hechos que en su conjunto dibujan el paper protagónico que 
tiene la mujer en la lucha. 

No obstante, el estudio especifico anal!tlco de las muje-
res dentro de estos movimiento, es aún limitado en nuestro 
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pats. su experiencia en la lucha ha sido escasamente sistema 
tizada y aún m~s como lo expresa Massolo, 1 la construcct6n: 
de su memoria colectiva ha sido distorsionada y deficiente.
en tanto, no son las mujeres en movimiento las portavoces a~ 
te la sociedad de las experiencias vividas colectivamente y
de los conocimientos adquiridos a lo largo de los momentos y 
circunstancias de las luchas, éstas, mAs bien han sido acap~ 
radas o por los lideres de las organizaciones (los hombres)
º por los intelectuales ligados a las mismas. Por tales ca-
rencias se hace necesario recoger, aunque no de manera deta~ 

liado la forma como se ha expresado el batallar cotidiano de 
tas mujeres en la lucha urbana. 

Una experiencia que nos resulta representativa en el 11 re_! 
cate de la memoria colectiva 11 de las mujeres colonas lo enea_!! 
tramos en la Regional de Mujeres instancia que ha sido desde 
1983 la que aglutina y articula la lucha de las mujeres en el 
movimiento popular. Cabe destacar que el surgimiento y desa
rrollo de la Regional, es preciso ubicarla como parte inte-
grante de la lucha que se emprende a través de la Coordinad~ 
ra Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAHUP), Coordi
nadora que representa en la lucha urbana, desde 1981, la al
ternativa de conducciOn para el movimiento urbano popular en 
su conjunto. 

Las lineas que a lo largo de este apartado se presentan -
tienen por objeto describir de manera general cual ha sido -
la trayectoria del movimiento urbano popular a lo largo de -

los anos setenta, haciendo mayor enfasts en la década de los 
ochentas per1odo en el que surge la CONAMUP y particularmen
te la organización que nos moativa e interesa: La Regional -
de Mujeres. 

En ésta no sólo pretendemos describir c6mo surge, cuales
son sus ritmos de crecimiento hasta 1985, sino ademas resca
tar la experiencia polltica que representa para las mujeres: 
las vivencias que resultan, significativas, novedosas amena
zantes para sus protagonistas; lo que tienen que hacer para
empatar su vida privada-pQblica; el trabajo que han realiza
do para promover los grupos de mujeres en las colonias; la -

~ssolo, AlejaMra, ºLas M.Jjeres m los irovlmientos sociales urt:Jat\)s de la tildad 00-
l>'éxico", en Rev. Iztapalapa..\.W-1 lztapalapa, lb. 9, l'éxlco i003. 
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vlsiOn que tienen en su primera etapa 2 del feminismo; la for-
ma y aprectact6n polltica de ésta instancia organizativa de -

mujeres frente a la CONAMUP; los procesos que se han desatado 
en la Regional para que ésta incorpore a su lucha las deman-
das .de género. 

Las cuestiones arriba mencionadas, se intentará. que se v~ 
yan acuerpando a lo largo de la descripc16n de lo que ha sido 
la Regional de Mujeres, teniendo siempre como punto nodal el
senttdo que adquiere el Feminismo en esta tnsta11cta organiza
tiva de mujeres. 

Movimientos Urbanos y Crisis 

Son diversos los factores que intervienen en la explica--
ci6n y emergencia de los movimientos urbanos en nuestra ctu-
dad: la agudización de las condiciones de vida de sus habita.!!. 

tes, consecuencia de la cafda de snlartos que se report6 a m! 
dldados de la década d• los setenta; crecimiento caótico de -
las ciudades¡ el esca~o papel que cumple el estado mexicano -
como abasteceder de las necesidades de consumo colectivo: vi
vienda, salud, servicios urbanos ... transporte, educación. Es-
tos aspectos son el detonador que permite la organtzaci6n, m~ 
villzaciones de grandes contingentes de habitantes de la ciu
dad. 

Por otra parte, es preciso destacar algunos aspectos que carac 
terlzan hoy a los movimientos sociales urbanos: los autores socl! 
les que intervienen en los movimientos no han sido exclusivamente -
los ma.s afectados por la crisis: las clases subordinadas, el pral! 
tarlado y el ejército industrial de reserva, aunque si bien sue-
len se los mas numerosos, los que presentan repercusiones po

liticas, serta limitado reconocer que son los Cmtcos, en tan
to, las clases dominantes también se han movilizado al ser -
afectados sus lntereses 3 ; las clases medias han emprendido --

2HiliJ1111DS de priirera etapa, JXln¡Je as! ha qiedaOO o:nstatacb en la Investigación <!"' ac
UJalirente (reallzros Glsela Espirosa y Aloa ~) se elabora y slsteratlza con las nuje-
res de la REglonal, y dado <!"' el corte de tleTJX> ""' se hace en esta tesis solo aban:a hasta 
1985, nuctm de los cml>los rualitatlvos, aprerdizajes, ex¡:erlerclas polltlc"' q.., han heclD
rradurar a la organización ro seran desarrolladas m la presente Investigación. 

3"DJrante el ires de octltlre de l!m. varias coloolas de la rredlana y gran turg.esla (Coyoa 
Wi, Tecarechalco, Satéllte) se q>Jsleroo a la autorización de licencias de constru:ción IX>r:: 
parte del 0.0.F •• QJe ¡:ennlt!an el camio del uso del SlElo (de unifanillar a clepartarental)
m dieras colcnias Véase U"() rrés tnJ 15 octubre. 1003", m JJan Mm.Jel Rantrez, "Los M:Jvimien 
tos sociales Urbaoos m Péxico11

• Elerentos para U1a caracterizaciOO "en Rev. tt.eva JVrt.ropolO: 
g!a, tlJ. 24 l'éx. J.Jnlo 1984. 
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también movilizaciones de protesta, de corte ecologista, las -
brigadas verdes por ejemplo, durante la construcción de los -
ejes viales. Asimismo, _resulta importante resaltar que en los
movlmientos urbanos existen diferentes orientaciones polttlca~ 
desde las radicales hasta las conservadoras, pasando por algu
nas vinculadas a organizaciones religiosas: por último no exi! 
te en los protagonistas y organizaciones de los movimientos ur 
banas un nivel homogéneo de polltlzaclón, lo que hace preciso
distinguir los niveles o etapas de organización polftlca en -
que pueden encontrarse, es decir, sus distintas fases de desa
rrollo. 4 

En el caso de esta investigación nos interesa destacar las 
movilizaciones y luchas que emprenden la clase subalternas, en 
el ambito cltadino por el derecho a poseer una vivienda, servt 
cios públicos, equipamiento, en stntests nos dice Massolo 5 , ni 
cestdades 1 tgadas a la reproducción de la fuerza de trabajo. 

El caracter de las movilizaciones generadas por las deman-
das de vivienda y servicios di6 ortgen. a organizaciones inde-
pendlentes cohesionadas por militantes de Izquierda que Impul
sarán la incorporac16n de las masas populares a una lucha co-
lectiva que hiciera frente a la carestta a la sobrevivencia. -
Las acciones mas combativas persistentes y generalizadas en el 
movimiento urbano popular (MUP) en los últimos a~os han sido -
precisamente aquellas que se desarrollan en torno a la lucl1a -
por ganar y defender un terreno donde construir una vivtenda,
·sus protagonistas guardan distintos lugares en las relaciones
soclales de producción; hay desde el proletariado industrial.
vendedores ambulantes, taxistas, billeteros de loterta, locat! 
rios de mercado, obreros de la construcción, comerciantes has
ta campesinos migrantes a la ciudad. Encontramos ast que los -
movimientos urbanos se nutren de la gran mayorla de la pobla-
c lón subempleada en actividades inestable, con bajos ingresos, 
y al margen de cualquier prestación social. 

Ante tales condiciones para los numerosos contingentes de -

4véase • .AJan l>llru:!I Ranlrez Salz "Los MJvlmlerrtos Sociales IJrbaros en l'éxlco: elB!EITtos -
para lila caracterlzacifu" 01 Rev. rt.eva Mtrqx>lO'J1a tti. 24 Vol. V, ~leo, '1.llio 1984. 

!'\.1molo Alejardra "Las M.Jjeres en los Mivlmlerrtos Sociales llrtJams de la Cltxlad de l'éxi
co", .l:lh.fil. p. 154. 
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obreros y mtgrantes rurales se presentan dos Onicas alterna
tivas para satisfacer su asentamiento: la tnveslón 6 la com
pra de terrenos ilegales en la periferia, carentes de todo -
tipo de servicios e infraestructura urbana. 

'ta tnvasiOO O? t.errmJs se a:nstltuye en la p::1larca nnvi 1 tzacbra de oolm:ls ro solo-
1\J!Jitantes del D,F. sino tart>lén de otras reglcres. En los prlneros ai'os el:! la cl!cada de 

los setenta se registra ll1 gran rúrero de lnvaslcres en el D.F., el EOO. de l'éxico, Ple

bla, M:nterrey, Chituarua, QJadalajara 1 TDn"'tf.o, D.Jrao;p, Zacatecas, M:Jrelia, Qaxaca, r-'é

ridaº .6 La tnvas tón se acompai'la y apoya de la lucha que dan -

tos obreros campesinos y estudiantes, alianza que dibuja al 
movimiento fuerte y desafiante frente al control partidista, 
expresando al mismo tiempo, la incapacidad del Estado para -
satisfacer la demanda de habitat. 

Los primeros a~os de los setentas dan muestra de la efer
vecencia y generaltzact6n de formas de lucha y organtzact6n
basadas en la particlpaci6n masiva de los colonos. Marchas,
mittenes. plantones, comisiones masivas tomas de oficinas r! 
fuerzan y potencian las tomas de lotes, las huelgas de pagos 
la exigencia de instalaciones públicas, experiencias todas -
que nos dan cuenta de nuevas practicas y lenguajes en las r! 
lactones cotidianas de la colonia " ••• solidaridad, OOTO::rac:ta c:mctencta, 
autaun!a, autogestiOn sm las aspiracicres c¡.e inician el ruevo y aro.o proceso de apren

dizaje colectivo"7 

Los aprendizajes colectivos que sueltan y refuerzan por lo 
común a los avatares Que viven los colonos, por el derecha a
un lugar donde habitar, que es aún el inicia de una larga lu
cha que tendran que desatar sus pobladores: organizaciOn y
resistencia frente al Estado y el capital; impulso de organi

zaciones y movilizaciones cantrahegem6nicas que permitan dar
respuesta a los golpes externos por un lado, y por el otro, -
cohesionen al grupo de colonos para crear formas de sobrevi-

6in tl1'VO Freite de Lucha, Pll1to Critico, M:i XI' tb. 123, l'.lrzo de 1982. 
7Massolo Alejardra y D!az Luciia, "CooSUID y Lucha Urtiana en la Ciudad de l'éxico: M.lje

res l'rotagx¡istas" de la f>l:!trqx¡ll-l'exicana. Psv. A. Vol. VI tb. 15 Mayo-Jl!Psto 1965, lll#-
Azca¡Xltzalco p. 144. --
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vencta colectiva que hagan "mas factl'' su estadia en ese hab! 
tad llena de carencias y miseria. 

"Los ITDVimtentos sociales urbaoos sai taTblén luchas p:ir la cil.rladania urbana. p:::ir el ~ 

rech::I a la cüx:iad ~ reivirrlica los legltirros oorecros constitucicnales 00 to::bs los rrexi
caros a vivierrla, salu::l, eó..x:aciOO, a 1.11a vida digna. Pero esta are~ia 00 la ccrcien:ia 

d:? cit.rladaros se finta 001 la ccn:im:::ia 00 clase segregada y cbninada 01 el espacio urb~. 

TransgreOOn entcn:es las froiteras Q.Je establece la jerarq.üzaciOO social 001 espacio y se-
plantan las senillas cµe socavan la legitimidad ool Estaoo"8• 

El periodo que va de 1970-1975, encontramos en nuestro --
pals una gran efervecencta del movimiento popular, éste se e! 
cuentra marcado por el auge de las luchas obreras, campesinas, 
universitarias que tienen en común el rechazo al control cha
rro, la reivindicact6n de la independencia y democracia de -
sus organizaciones, la ofensiva polltica e ideológica de rep~ 

dio al gobierno. Como expresión simbólica de este periodo, -
los nombres que se dan a las colonias expresan por st mismos
el desafio al regtmen: "Revolución Proletaria 11

, "Genaro VtJz-
quez111 11 Rubén Jaramlllo 11

, 
11 2 de Octubre 11

, 
11 Martires de Tlate

lolco1'. etc. 
Podemos observar que en el periodo que abarca 1968-1976 el 

MUP se extiende y multiplica, produciendose importantes movi
lizaciones, construyendose organizaciones de masas en diver-
sas partes del pats éstas últimasnos~expi"'esaMoctezuma son de -
dos tipos: a} las de masas con control territorial y manejo -
de formas de poder al interior de las comunidades, cuyo ori-
gen se localiza en las tomas organizadas de terrenos (sobre -
todo en el norte del pats:Y b) los grupos de mayor o menor en
vergadura que inician de manera mas nuclear la lucha por rei
vindicaciones en fraccionamientos clandestinos, barrios y co
lonias populares antiguas de numerosos estados de la repúbli
ca. 

No obstante, en esta etapa de algidez del MUP es preciSo reconocer las 
carencias ideológicas organizativas y poltticas del movimiento, -
carencias que le dan un caracter fundamentalmente Inmediato y 
reivindicativo sin contar con un horizonte polttico definido-

!fussolo Alejandra, Lu:lla Dlaz, q,: clt.p. 149. 
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que englobe una perspectiva mas atta de las condiciones coyun
tura tes 11 

••• ro existen agrupaciaes regimales, oo existe tcrlavta ma idea clara scbre la 
especifidad y la !JTµlrtancla del MJP; acrq.e su f<erte dln!rnica y la energ!a ero '1JO lmnpe, 

eviden::ian a slrrple vista su relevan:::ta: se arrastran tcdavta ic:Eas falsas acerca del origen, 
cattenioo y el papel del ftl'; la ecl.JC:acim JX>l !tica e ideol6;Jica de los participantes m los

ITDVimientDs es escasa."9 

Ante tales circunstancias, no podemos subestimar la ofensi

va estatal que emprende el gobierno de José L6pez Portillo 
frente al movimiento popular: Represión generalizada a las to
mas de terrenos, desalojos masivos aumento generalizado de im
puestos predlales, cuotas de servicios, ausencia de control de 
las alzas de rentas. En breve, la polttica de L6pez Portillo -
se encuentra caracterizada por la restricción al gasto scx:tat 10, 
por la imposición al cerco jur1dtco a través de la Ley de Ase~ 
tamientos Urbanos. Es justamente a través de ésta ley como el
gobierno reglamenta los mecanismos de acceso a la vivienda con 
los q11e deja al mArgen a numerosos sectores socialessincapaci
dad económica para cumplir los requisitos preestablecidos, al
tiempo, que ésta resulta también útil para abrir paso a la re
presión justificada en aquellos sectores sociales que presen-
tan condiciones de ilegalidad urbana. En slntesis podemos de-
cir que el gobierno de López Portillo, no plantea la soluci6n
a los problemas urbanos sino acabar y combatir los asentamien
tos irregulares. 

En el movimiento popular (1976-1977) si bien existe una ex

tensión de las luchas y organizaciones, por los efectos de la
crisis, no hay una estrategia po11ttca capaz de hacer frente a 
la coyuntura de desgaste y restricción que estaba imponiendo -
el Estada. 

"La gereralizacim de las luchas ptµJlares ele estos ams, va cmm1l la necesidad de for

nas de coordlnacl(n mls arplias '1JO sin enb.1rg:i, ro logran coosolidarse m est\ etapa. La ln

capaeilad para desarrollar lfl novlmiento poi!tica ""' a:tiesicmra la a:nfltJn:ia ele rurerasas

arganizacicnes '1JO les pennitlera enfrentarla ofrensiva lliJemaTaTtal, explican la disgrega

cioo de esfuerzas de coordinacl(n cmo los '1JO prurov!O el Frmte PqxJlar ·lrdependimte y el

Blcxµ! Urbaro ele Colrolas Pqxllares. La l'etero:.lereidad ¡X>i!tica, la falta de planteanlentos y 

~ Pedro, "Smblanza del M:lvlmiento UrOOro ~lar'', Rev. Testirraiios, U.A.G.,'.Ali:i 
1, tti. 1, 1'll,yo 1963 p. 6. ---- . " 

1°t:ai la ratif!cacim de las ac<enils del F.M.I. m 19n se deSE<lCildEn:i la restricc!(n del 
gasto social '1JO rrargina totalnmte la atmcim ele los prdllB111s ele viv!E!lda y servicios p(j
biicas a los sectores irayoritarios de las ciudades. 



re sol ldaridad hacia Jos rrovlmientos p:llll!ares y fll'd"""1tllmente los errores y la ¡:oste-
rlor <Errata re la l!rea oo la tsmicla Damcr~tlca oo los electricistas. coo:lujerm a la

disoluc:loo re! F.N.A.P. y la re los Frentes Locales (FJAP). QJe se fonreron en torro a est.e 

~royecto" .11 

Ante tales hechos podemos observar que la ofensiva guberna
mental logra frente al movimiento popular emprender la repre
st6n12 (legalizada) y desgastar al movimiento ante la no sol.!!_ 

ci6n de sus demandas y aún mas si agregamos: El regionallsmo

de las organizaciones y su aislamiento, la falta de un proyeE_ 
to que planteara las alternativas globales propia_s para el m.2. 
vlmiento; la presencia de contradicctones internas en las or
ganizaciones. Encontramos que en la mayorla de los movtmten-

tos urbanos a nivel nacional se presenta un reflujo que se -
lniota en 1976 y se prolonga hasta 1979 .. Pese a esto podemos

hacer algunas excepclones regionales de tal sltuacl.6n. Es el e~ 

so de el surgimiento del Frente Popular Tierra y Libertad en

agosto de 1976 1 con éste se apoya y acuerda el auge inquilin~ 
rio iniciado en el periodo post-devaluatorio. 

La revltallzacl6n del MUP y el Surgimiento de la Coordina
dora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 

En los primeros anos de los ochentas el movimiento urbano
popular registra una revitalización, ésta en gran medida ·se enri: 
quece por la realización de Encuentros Nacionales. En Monte-
rrey se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional de colonias 
populares a éste asisten aproximadamente 700 colonos miembros 
de las organizaciones m~s importantes del MUP en México, lo -
signficativo de este evento fue la conformaciOn de la Coordi
nadora Nacional Provisional del Movimiento Popular (CNPMP) -

misma que tendr~ como tarea enlazar permanentemente entre s1-
a los movimientos y organizaciones as1 como convocar a un Se
gundo Encuentro. 

El Segundo Encuentro celebrado en Durango en 1981 marco el 

punto de madurez para la Coordinación nacional del movimiento 
popuJ ar " ••• ~s oo 200J caleros. lrQJll!oos mteroros el:> m!s re flJ organlzactcres llEQ!! 

dos a 14 estados profin!izann la caracterlzaci6n re! M.P; seí'lalaróo cl:>ntm oo su t-eteroge-

11in ti.evo Frente oo Locha, en ReV. Ptnto Critico, No. 123, ""'rzo oo 1\8! N'o XI, p. 75. 
12soo rurerosos los ej8Tplos oo represloo "-" se ejeri:en a los colmos bajo el wardato -

oo .klsé L6pez Portlllo. Toreros entre otros. El lr<:m:lto oo e~ 2 oo octWre (1978); 
la lnterwoci(n ool ejércltD en la Coloola ltiJén Jaranlllo; el asesinatD 00 7 colcnos ool -
Frente Tierra y Libertad re M:xrt:errey. 



reldad, su tre)'l!'la proletaria y deflnlerállo no ya <XJTO tm fuerza de apoyo sino caro partl 
clpe del mJVlmlento revoluclonarlo"13• -

Es en este evento en el que nace la Coordinadora Naclonal
del Movimiento Urbano Popular, constituyéndose en la instan-
eta que coordina al MUP a nivel nacional desde 1981 a la fe-
cha (1990). En los trece meses que siguieron al nacimiento de 
la CONAMUP, ésta instancia elabora sus estatutos, principios. 
planes de acción en el corto y mediano plazo, promueve la re_! 
lizact6n de foros nacionales contra la represión y en solida
ridad con la revoluct6n salvadorei'\a, estrecha los lazos de S!!, 

ltdartdad entre las organizaciones que la conforman a nivel -

nac tonal. 
A partir de 1981 la presencia y lucha de la CONAMUP se de

ja sentir frente a la opinión pública, y fundamentalmente, c~ 

lJre presencia en las c~lonias populares de esta. gran ciudad,
en tanto, se constituye como portavoz del obrero activo y 
miembros del ejército. industrial de reserva, ast como del ar
tesano, pequeno comerciante. trabajadores lndepend lentes. Es
a través de la CONAMUP como la deñuncla sistema.ttca de repre
sión y desalojo llegaron para quedarse. Su unt6n, solidaridad 
y fuerza la hacen conformarse paulatinamente en una organiza
ción representativa del M.U.P. en el Valle de México y en al
gunas reglones del pa1s. 

El derecho a un lugar donde vivir, créditos para la vivie!! 
da popular, respeto a la lucha del pueblo por el suelo, urba
no, no a la reducc16n del gasto social, servicios urbanos a -
bajo costo para toda la población, son demandas por las que -
luchan mujeres y hombres que ensanchan las filas de la CONAMUP. 

" ••• nuchas agrupoc!cres urtaro ¡qx¡Jarns de JI.Cha trabajan talillén en la coosolldacloo -
de las organlzac!cres autlroras de treSas y la extensloo del llllVlmlEfllc, prtm-"'IE!l Ja fonna
c!oo JX>J!tica- ldeoli'.>;l!ca de sus Integrantes, buscan Ja vloculac!oo =el novlmiEfllc ctre
ro, desamJllan Ja cmclercla y organlzac!oo de nujen!S y Jóvenes y se mfrentan d!a cm -
d!a a casatenlentes, fracc!cmdores, plperos, fll'"Clonarlos ... rm¡¡en ""'5 cxri nemJ y cu-
i\a Jos dlst<lcUJos <!Je se atraviesan en el canino de la llberac!t'.n proletaria". 14 

13i'tlCt.eZlml, Pedro,"El nDV!mlento IX!lllar rmx1caro: llev. lb!va Mtropologla lb. 24, Vol. 
VI, M!x • .l.lllo 1004 p. 74. - -

1~. Pedro, "5"Tblanza del MP y !a CCl\m-IJ", ro llev. Testlnmlos cp. cit. p.15. 



¡$4 

En el proceso de con sol idacl6n de la CONAHUP una experien-

cta que resulta impórtante en su desarrollo es el nacimien
to en 1981 en San Miguel Teotongo de la Coordinadora Regtonal
del Valle de Mé>lico, ésta agrupo a cuarenta organizaciones an
tes separadas y dispersas. hecho que potencl6 al MUP en el co
razOn del pats permitiendo a sus organizaciones estrecha1· vin
culas y aprender a compartir e;<pertencias, a combatir el sect_! 
rismo, a coordinar marchas y acciones conjuntas por zona de l~ 

gaclOn o municipio y lo mas importante a negociar colecttvame.!!. 

te y con mayor fuerza ante las autoridades capitalinas. 
Un aspecto mas que intervino en la revitalizaci6n del HUP y 

en el fortalecimiento de la CONAMUP, fue la pol1tica unitaria .. 
de alianza y solidaridad que levantó con las diversas coordin~ 
doras (CENTE, CNPA) que integran al sector campesino y magtst~ 

rtal en lucha. Tal pol1tica represento un frente de lucha fuer 
te y cohesionado de las clases subalternas ante sus enemigos. 

La estrategia para definir las lineas de acción. los planes 
de trabajo, el impulso de jornadas foros. las formas y tiempos 
de las movtltzaciones, el tipo o tipos de demandas a generar.
los balances del movimiento, sus alcances y perspectivas; se -
han centrado bastcamente en la CONAMUP mediante ta realización 
anual de Encuentros Nacionales, por ejemplo, en el Tercer En-
cuentro celebrado en mayo de 1982 en Acapulcó, se decidiO tm-
putsar como tarea central jornadas nacionales de lucha en tor
no a las principales demandas: suelo. vivienda y servicios; se 
efectuO asimismo una Jornada Nacional contra la carest1a de la 
Vida que tuvo como objeto educar pol lttcamente a los mtembros
de la CONAMUP; Esta jornada represento un avance polltico e -
tdeolOgtco en la coordinadora ya que la demanda contra la ca-
rest1a. se constituyo como una demanda unitaria a nivel nacto-
nal. 

El Cuarto Encuentro Nacional del HUP efectuado en mayo de -
1983 en el Val le de Mhlco recogl6 la experiencia de los tres
Encuentros anteriores y avanzo cualitativamente al definir una 
tacttca, un programa de demandas y a impulsar un proyecto am
pl lo y unitario de lucha contra la polltlca de austeridad del
regfmen de Miguel de la Madrid. Inicio asimismo, la discust6n
sobre estatutos, convoco a un Foro de Mujeres del MUP y aprobó 
la iniciativa de promover una reunión latinoamericana de orga-



nizaclones urbano populares. 
El Quinto Encuentro Nacional se llev6 a cabo en CullacAn

Sln, en 1984 en éste se acord6 seguir la linea polltica de -

unidad con el movimiento urbano popular independiente y con
la polttlca de alianzas con las organizaciones coordinadoras 
de masas y sindicatos independientes ya que resultan nodales 
en la lucha del MUP; la CONAMUP se dio a la tarea de organi

zar el Encuentro Latinoamericano de Pobladores considerando
que en América Latina existe una emergencia de movimientos -
de m~sas que hace preciso intercambiar experiencias. conocer 
los diversos acuerdos, planes de acci6n, jornadas de lucha.
experiencias y formas organizativas de los diferentes secto
res que componen el movimiento popular; y un aspecto funda-
mental se programa el Segundo Encuentro de Mujeres en Monte
rrey. En breve se continuo con la lucha por la democracia -
pan y vivienda. 

Durante el ai'lo de 1985, se dieron acontecimientos sobres!_ 
llentes en lo que se refiere a Encuentros de masas de la --
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, entre -
ellos estan: el VI Encuentro Nacional de la CONAMUP celebra

do en Zacatecas¡ en agosto se llevo a cabo el 11 Encu.entro -
Nacional de Mujeres de la CONAMUP en Monterrey a finales de

ese mismo mes. el Primer Encuentro Nacional de sollcttantes
de vivienda en el D.F. 

Finalmente un aspecto constante en los Encuentros Anuales 
de la CONAMUP ha sido su balance anual de actividades, mismo. 
que permite celebrar los logros y carencias de sus luchas. -
movllizactones y organizaciones. Lo mas importante, para fi
nes de esta investigación. lo encontramos en el papel y rec~ 
noctmtento que han adquirido las mujeres "columna vertebral 11 

del movtmtcnto, para 1985. Las mujeres son reconocidas en la 
Coordinadora como los principales sujetos que emprenden y d!. 
namtzan la lucha contra la carestia y por el abasto; como -
las pioneras en emprender experiencias que hagan.más facil 11

-

la sobrevtvencia, v. gr. las cooperativas campo-ciudad que -
promueven las mujeres en algunas colonias populares. 

" ••• De Hecto soo las 1J1Jjeres las~ sostienen coo su c:.ipacidad de novlllzacloo, los -
novimlentos, robraróJ su participacloo en el MI'. ma relevancia la m!s de las veces mayor 



1 e~ 

que en otros llDVlmientos ••• JXlr ello es illlJresclrdlble prorover la participación all!Jlia -
de las nujeres m la ltrllil JXJPUlar e llll'Jlsar su fO!ll\lClón ldeolb¡ica y JXJl!tlca permltl!n
ooles elevar su ~Ión y acciOn tanto m la lu:ha de clases = 01 las lldlas especi
ficas". 15 

Organización de IZC!Jierda L!rea de 1-'asas ''Ula car«:terlzaclón <El fobvlmlento Urtaoo l'Op>
lar'' en Rev. ~· PltJ 1, tlo. 1 Ma.)'l de 1003, p. 133-134. 
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Breve Semblanza de la Regional de Mujeres del Movimiento 
Urbano Popular .. 
La lucha diaria de las mujeres en la colonia. 

La fuerza social mas representativa en el movimiento urbano -
popular son las mujeres, ellas constituyen la ''columna verte
brat•• del movimiento lo que resulta comprensible al observar, 
que Jos motivos que dirigen su participación se fincan funda
mentalmente en una lucha por la sobrevivencla. 

"En la colooia vi vinos IJ13 situacito dtficil· en particular p:ir faltad? servicios caro -

sai esa.elas, t1erdas ¡:q:ulares, salt.d, ag.ia, luz trans¡xirte. Y cuancb se logra clrtenerlos

se paga "' alto costo ¡xir su lntmi<:cloo. 
Esta falta <E servicios afecta prin:lpall!Ellte a las ITUjeres l'Jr ser las CJJe penrunecaros 

en la colmia y por ser las encargadas <El trabajo cbréstico ••• toOOs estos problams l"J>Jl 

san a las nujeres a CJJe ros ln:orporems a la lucha, mlSIT\3 CJJe El'!Pieza ~ralmite ¡xir la

dltencloo <E servicios, vivierda CJJe es lo CJJe rr.ls afecta ruestra vida cotidiana. L.u:haros

a través 00 nnvllizacicres, mttires, planta-Es frente a las oficinas re las instituciaes -

hasta arran:arserlos al g::bierro11 l~ 

En el capitulo anterior revisamos como a través del MUP se 
da la lucha organizada de colonos, con el objeto de tener un
lugar donde vivir, con la finalidad de dar una batalla franca 
por la obtención, de servicios y cotnra la carestta. En esta
acción colectiva las mujeres son pieza clave, son el compone_!! 
te esencial que da vida y fuerza al movimiento. Su presencia
es explicable, son ellas las que directamente viven los gol-
pes de la crisis económica, las que tiene que hacer milagros
para estirar el gasto familiar, a las que les toca sortear o
suplir con su propio trabajo la falta de toda clase de servi

cios. las que por la ausencia de luz 1 agua, corriente viven -
una cotidianeidad más laboriosa y fatigante. son ellas las -
que tienen que echar a andar la imaginación para tapar las -
rendijas y goteras que predominan en la casa. "En las oolcoias ¡:q:u

lares. la cal"0"Cia ~ servicios Mstoos. la lejanta 00 los centros de CXXlSUTO, edraciM, -

salud y recreacioo, la falta <E trans¡xirte y la pc:breza 11Ultipllcon las labores d:néstlcas, 

las toman ag:biantes. La ftErZa <E trabajo fB1Bllna se extiroa. Es el cansancio y el han

bre aarrulack:ls, lo q..e i1TJX,1lsa en IS1 prirrer nmert.o a las mrjeres a la lu:ha11l~ 

16rolleto "PrlrrEr Eraaltro Naciornl <El MJvimlento lJrtJaro Pqiular" organiza<IJ ¡xir la Coor 
dinacbra <El MJvlmiento Urtaro Pop.llar, Col. Einillaro Zapata, llJraogo, D¡p. 1-2 1987. -

17Esptrosa, Gisela. "La a-gantzacifu cE m..ejres 001 rrovimiento urbano p::p.Jlar 1933-100511 • -

dcto. mil!EO p. 8 1990. 



i es 
Las reivindicaciones y demandas del MUP se dirigen a mejo

rar las condiciones de vida de toda la familia, pero, son --
enarboladas sobre todo por mujeres porque para ellas signifi
ca la reducción de sus jornadas de trabajo, la alternativa -
mas inmediata de tener un lugar donde alojarse con su familia, 
la posibilidad de que juntándose con otras compa~eras puedan
"arrancar al gobierno'' los servicios necesarios por una parte, 
y por la otra, cabe la posibilidad de luchar unidas para ha-

cer un frente comün contra la carestla. 
El hecho de que las mujeres constituyan el soporte y la -

fuerza principal del MUP no significa que sean ellas las que
estan en la dirección de la organtzaci6n, son la base social, 
la que integra las comisiones las que estAn presente en la d~ 
legación o con las autoridades municipales, las que viven los 
enfrentamientos directos en los desalojos, las que nutren las 
filas en las marchas, mitines o plantones. Pero pocas son las 
que hablan, negocian, dirigen. 11 

••• Lasmgx;iacicresSCJ"lensurrayoriareal_!. 
zaóas y dirigidas por ~ros y mientras mls alta sea la instancia cb-.:fe se regxie, ,.,_ 

ros posibilidaa.s existen p¡!ra q.ie las coipa.iieras estal presentes"1~ E 1 opaco pape 1-

que cumplen las mujeres, en este sentido, no significa que su
trabajo sea irrelevante para el movimiento y la organización. 
Son ellas las que abren brecha en la unión y organización, sin 
su trabajo constante diflcilmente el MUP cobrarla vida. 

El accionar de las mujeres en el MUP ha tenido su propia -
hl storia misma que supone desde Ja organ!zac!6n de grupos de -

mujeres en las colonias, los proceso que tiene que vivir de -
sensibilización, politizaci6n, su enfrentamiento con las auto
ridades, el marido, la fdmilla; hasta el cambio en ellas mis-
mas. Las lineas que a continuación se presentan pretenden dar
cuenta de los procesos y luchas en las que ha estado presente
la mujer colona. estos nos explican por sf mts~os porque las -
mujeres son columna vertebral del movimiento. 

Hacimiento de la Regional de. Mujeres del Movimiento Urbano Po
pular. 

11 Companeras este 26 de Noviembre (1983) pasar~ a la histo--

18 Brugeda, Clara. "La J1Jjer en la Lucha Urbana y el Estado", Serie Pensaniento y lu::hils -
No. 9, EQJipo EWIS, l'éxico Nov. 1006 p. 10. 
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ria del movimiento popular revolucionario, como un dta memora
ble ••• le ha toca<b a ruestro novlmiento tarar en sus iraros el illl'Jlso de la locha por rei

virdlcacicres 00 las rrujeres a nivel nasivo .. 

La ClJlll'l.P definió an claridad en su IV Ercuentro Naciooal, q.e la c:oluma vertmral del

novimiento urt>aro, soo las nujeres. Este acuercb es lf1 rec:orocimiento al irdisc:utible lugar -

q.e OQJp"1DS en el proceso oo locha social ••• llarams a tcxlas las organizacicres oo masas de 

este pats a illl'Jlsar la org.Jnlzac!On y -s de las nujeres: q.eremcs cmstruir potentes -

organizac!cres oo masas q.e ludal c:cOO a axh an el coojirrto de las organizac!cres demxra

ticas cm lila perspectiva socialista. La revoloc!On no sera posible sin la participación de -

las nujeres. La revo!oc!On no sera posible sin la l !berac!On oo la nujer" •19 

Este Encuentro marca el inicio de una nueve dimensión el el

MUP. la presencia organizada de las mujeres en movimiento, el

Encuentro, inicia a un proceso que las llevarla a largas y pe
nosas reflexiones acerca de su ser oprimido. Es primera vez, -
en el escenario de los ochenta que las mujeres se reunen para
hablar de temas que las incolucran directamente: Mujer y Fa
milia: Mujer y Trabajo; Mujer y Colonia; Mujer y Organlza--
ción: Mujer y Situación Actual, son temas cuyo contenido se -
construye bastcamente de su cotidianeidad, de su ser mujer en
la periferia. 

En el Encuentro participan la mayorta de colonas, la temat.!_ 
ca da para que cada quien hable de sus propias vivencias, saque 
a luz pública su vida privada, intercambie con las compa~eras
que el desgaste de las labores domésltcas es un hecho común p~ 
ra.todas, que la violencia y los golpes del mardio, lo viven tE_ 
das y cada una a flor de piel. En stntesis el Encuentro para -
las mujeres colonas representa un espacio en el que irrumpe la
v!da privada, en el que brota su problematlca especifica de gé

nero, fué un evento en el que se vislumbró que lo personal es
poltt!co y que los problemas de la vida cotidiana de las muje-

res deben ocupar un papel en la esfera pObl!ca y po!!t!ca. Con

otros ritmos, en otros espacios y en otro momento tales refle-
xtones hablan sido asentadas por las feministas, no obtante dej! 
ron huella 20 en la cultura po!tt!ca de nuestro pats particular-

mente en algunos movimientos de mujeres. 

19Frag¡etto ool discurso oo !naigJrac!On 001 1 Erx:tBltro de M.rjeres 001 MI', real!zaoo por 
los dtas 26, 'll y 28 de rov!etbre de 1!63 01 la C!u:Jad de CM'arg:i. 



1 qc; 
Si en los anos setenta las feministas centraron su labor en

la denuncia perseveran~e de su problem~tica de género, en la d! 
cada de los ochenta las mujeres de las clases explotadas pre~e~ 
den incorporar la lucha de la mujer a un proyecto de clase. in
tentan integrar al movimiento popular las demandas y luchas que 
emanan de sus peculiares formas de explotaci6n y opresiOn. Con~ 
truir un proyecto de género con una perspectiva de clase supone 
para las mujeres de los sectores populares ir de a poco despe-~ 
jando el terreno, quitando todas las piedras que obstAcullzan -
el camino. Los retos son múltiples: poner al descubierto las r~ 
laciones de poder entre hombres y mujeres; develar problemas í~ 

timos de la mujer. la familia; romper con esquemas a~ejos que -
se reproducen a diario; asumir y luchar por nuevas formas de -
ser, mas creativas, justas, equitativas supone para el género -
femenino trastocar, revolucionar una cotidlaneidad en las que -
existen muchas resistencias que se oponen a la familia, esposo, 
las organizaciones po~tticas e incluso las mismas mujeres. Sin 
embargo, el Primer E~cuentro de Mujeres, sembró la semilla que
cosecharan a~os mas tarde muchas de las mujeres en moviminto. 

11 El Primer Encuentro logró que las mujeres discutiéramos la
problemAtica que tenemos y que decidiéramos continuar en la lu
cha e intercambiar experiencias. Nos dimos cuenta que tenemos -
problemAttcas comunes y nos dimos a la tarea fundamental de cu_!!! 
plir con la construcción de grupos de mujeres en cada colonia y 

su coordlnaclOn a nivel regional. Es as! como desde 1984 empie

za a funcionar la Regional de Mujeres del Valle de México de la 

CONAMUP y comienza su propia hlstorla." 21 

Como consecuencia del Primer Encuentro de Mujeres de la ---
CONAMUP, nace Ja Regional de Mujeres del Valle de México, orga-

21\.a eJ<Preslln de las IUlllas que ro la cultura ¡:olltlca rrarco la !¡p¡a fanlnlsta en rues
tro pats canleman a sucederse y c:ocretlzarse en~ al que aslstsl ire diversidad social
de nujeres, tal es el caso del Prirrer Enamtro Naclcnal de fo\Jjeres que se celebró en el D.F.
en 1900 y al que aslstsl: trabajadoras, colcnas C<111le5inas, lldlaOOras sociales de centroarerl 
ca, militantes de organlzaclcnas ¡:olltlcas, prarotoras de ·organlzaclen!S ro ~les, :: 
ClllW. y i'lljeres para el Olalog:i. SI bien en este Encuentro ro se habla eJ<Pilclt.mrte de fanl 
nlsro la ~tlca y enfO<¡Je <1" adoptl el Encuentro recupera las preocupaclcres centrales del':: 
fanlnlsro: trabajo cbléstlco, trabajo asalariado, <!:ble J~. far.11 la y sexualidad particl
paclln ¡:olttlca de la nujer. T61étlcas en las que se estru:tura el anAlisls de clase. 

Zlanq.a!a Clara,~ p. 15. 
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nización que fuera la primera a nivel nacional, y· que ha funcio
nado desde entonces desarrollando la extensión y organización de 
la Coordinadora. 

Las Vi~iettudes en la Construcción de la Regional de Mujeres. 

El reconocimiento de una problemattca especifica de género 
era un hecho, una idea condensada entre las mujeres, lo era tam

bién la Importancia de una lucha particular de mujeres y conse-
cuentemente la construcción de instancias propias para impulsar
sus tareas y demandas ''en el marco de la lucha de clases''. 

Tres :1spectos se ventl tan al final de este Encuentro, son as-
pectas que caracterizartan el trabajo, la lucha y organización -
de las mujeres en la Regional en sus primeros anos: el primero,
es ubicar la lucha contra el sistema como la lucha principal de
las mujeres, si bien la mayorla reconocfa una problemattca espe
cifica de género se reiteraba que el enemigo principal es el --
sistema; segundo, las mujeres establecieron que el nuevo papel -
y condición a que aspiraban tanto en la familia, como en las or
ganizaciones sociales no implicaba una lucha contra los hombres, 

sino por ''Cmstrufr t.na sociedad RRVa 01 la q..ie las relacicres 00 trabajo, en la fanilla,
en los lu;¡ares cl:nle habltams y en rmstras organlzaclmas, sean rrás justas eq.iltatlvas y daro 

cráticas11r2 tercero y Gltlmo, exlstfa la preocupación, no libre de -
prejuicios, por establecer un deslinde con el feminismo "ni rrachisrro 

ni fanintsnn; lucharos ¡:orel sociali91D". Esta preocupación es la expresión -
de una visión tergiversada y satanizada de lo que desde su vl--

slón habla sido la lucha feminista, era también el desconoclmle.!!. 
to sobre los problemas y demandas que enarbolaron las feministas. 

Tendran que pasar algunos anos. en los Que a costa de la rev! 

lact6n por sf .misma de problemas que las mujeres de la Regional
viven diariamente (extenuosas jornadas de trabajo, violencia y -

maltrato del marido, escasa presencia de mujeres en la dirección 
del movimiento, desconocimiento y resistencia de algunos compaH! 

ros de la Coordinadora ante el trabajo de la Regional), para que 

algunas colonas, dirigentes de la Regional, hagan suyo paulatin~ 
mente y discurso y la lucha feminista¡ encuentren ~n el feminis
mo algunas respuestas a su particular condición de opresión gén.!!, 
rica .. 

2'tmcluslcres del I Einaltro oo 11rjeres del M..P l!m. 
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Después de realizado el Encuentro el animo con el que se de

sarrollo, los descubrimientos que desato, los reconocimientos -

de sujeción femenina que develo desencadenaron en una serie de
perspectivas y retos que comenzartan a cobrar forma, sentido y
clartdad ante una realidad que de pronto por avasallante rebas_! 

ba las expectativas planteadas en el Encuentro. 
Una primera dificultad es definir en un corto plazo lineas -

de acción orientadas a la organización de colonas, lc6mo y a -

traves de qué demandas y acciones se conformartan los grupos de 
mujeres en las colonias? " ... ni lasmi11tantesli?l M.P, ni lasprarotorasdeCUl-W. 

o de nujeres p.>ra el Diato;¡o, "1ClJe!ltran alternativas viables para orientar el trabajo cm las

nujeres el!! sector. Se habla el! talleres el! fonreclt'.Jl y rretcáll~!a para las activistas, se ~ 

¡xre la ¡lillicacit'.Jl el! folletos de divulgacil'.n se intenta la ldentiflcacll'.n el! darandas centra

les entre ei rrar de derrardas surgidas en el Erasltro, l"r'O nada llega a coostltulrse coro eje

ci! accll'.n y nnvil!zacll'.n"2~ 

Para darle vida al movimiento de mujeres en la Regional es -
preciso partir de necesidades concretas en las colonas. st bien 
en el Encuentro se acoglo con entusiasmo la discusión acerca de 
sus peculiares formas de subyugación. emprender la organización 
y movilización de mujeres por demandas de género no es algo que 
moitve y permita el desarrollo futuro de luchas colectivas, es
fundamental partir de aquellas necesidades m~s apremiantes, m~s 

urgentes. 
11 
.... las cim3rljas a prlrcipio soo caro biei eccn:micistas, la lucha p:ir los desa)U"DS, los -

centros PqxJ!ares el! Pbasto, (CEPfoC). los jo;µrt,es los tortibcros, las lecterlas ••• ·~~ Los

e je s de lucha de la Regional se fincan sobre un terreno comGn -
para sus protagonistas; "Contra la Carestfa de la Vida 11

, bajo -

este móvil las colonas celebran por primera vez el 8 de Marzo.
cientos de mujeres demandan a la Secretaria de Comercio control 
de precios a los articulas de consumo básico. 

Este 8 oo fol>rzo sera el pri""'"° de ll1d serle lnlntemnplda, en el q.e el dla Jntemac!cnal 

de la M.Ijer, coostltuya 111 acto q.e lrcor¡x¡re a cada vez rn\s nujeres de sectore; p:l!lllares. El 

B de fo\>!"2D es el prlrrero en el q.e se integran darardas el! nujeres el!! J>Rblo, Jo q.e le da 111 

cootenldo y carActer distintos a lo q.e haota entcrces habla sido "' evmto celebrado por las-
fanlnlstas 25• . 

23<spirosa Gisela, q:>. cit. p. 30. 
24 Entrevista real Izada l)lr Gisela Esplrosa y Aira s.ln::hez a fo\>. Elena colcna de Siln Migiel

Teotoop y Militante el! la Reglcnal. fo!>)<) oo !<m. 

25 Desde los prillEl'OS a1'os de la década el! los S<!tsM, los grupos fanlnlstas celebrM el S. 
de llilrzo en este acto sus cimmdas ruclean sus principales frentes de lucha: lliltemldad vol111 
tarla, cl!spenal lzacll'.n ci!l aborto, cootra la violencia hacia las nujeres. -



"El mitin cootra la carestta de la vida ~rega a cisrt.os 00 nuJeres, ¡::.ero t.na OOmnda tan

gereral ro cbttere nirg..na resp..esta ccn:::reta. Prooto se van d:tect.an::b a alg.ros pl"OJraras 9-1-

tx?rrorentales orientacbs a carplarentar el coosuro o a Cfl'Ortlguar el gasto fc1lli 1 iar" f6 

Es justamente por el tipo de demandas que levantan las muje-

res de la Regional "economicistas", como las llaman ellas, como

se logra la movilización, la organización de grupos de mujeres -

en la colonia¡ la presencia constante de las mujeres en las ins

tituciones gubernamentales; en la calle en los mitines. planto-

nes marchas. Sus demandas tienen un fin central dar la batalla -

Contra la Carestta de la Vida. 

"La prirrera damn:la q..e levantaros ante el EstaOO fué la locha p:Jr los á3a~s escolares -

para los nli'os, qie prcp:irciona el Desa1T01lo Integral oo la Fanilia (DIF) y ¡x¡sterionrente por: 

- La cbtacifu y distrib..<:ioo oo tanqJes oo gas dcnést!co en las coloo!as ¡q>.ilares ante la Se

cretarla oo Corerclo y FIJlBT\o In:lustr!al (SWFl). 

- T!erdas ool COnsejo Nacional 00 Slilslsterclas Pq>Jlares (CXJlllSU'O) ""' son adnlnlstradas ¡x¡r 

la ccmnldad, la rmyor!a son nujeres. 

- Por tortilla y leche stbs!d!ada, a través oo regociaclcnes qie se mIDtienen coostanten:nte -
¡x¡r a:w&l'O, Llro&\ y SEOJ'l. 

- Por el abastecimiento éflcaz oo prcdx:tos b.lslcos a las tierdas, ¡x¡r ju;¡uates para todas las 

colonias organizadas ai la Regional oo 1'\Jjeres. 27 

11La lucha ¡l)r los d:saytros ros ¡::ermiti6 organizar a las ntJjeres m rruchas colooias y cooso

lidar ra.estra organizacltn de caleros, ast caro rranterer reU'licres samnales para irrp.ilsar el -

trabajo y social Izarlo p;>r ejB1jllo esto ¡x¡d!aros hacerlo cuardo repartf¡rros aitre todas las ta

reas oo Ir a recoger y dlstriruir los OOsayl.fllS."28 

Pero al mismo tiempo, esta lucha enfrentó a las mujeres de la 

Regional a impulsar una serie de aprendizajes necesarios que hi

cieran menos dificil el azaroso camino de la gestión y negocia-

ci6n. Asl tuvieron que aprender a hablar en público, negociar -

frente a las autoridades. redactar un pliego petitorio. oflctos 1 

tirar un volante. dar una conferencia de prensct. anal izar la co

yuntura pol1tica, realizar planes de trabajo. 

26
Esploosa Gisela, <I'· cit. p. 33. . 

27 La Regional oo i'lljeres ool Val le oo r-'éxlco, esta integrada por C!JlllOileras organizadas 00-
aproxirradareni:e 30 coloolas ¡q>.ilares las qie participan soo: Zona centro; Coloola Trolnslto y -
Asturias, Zona Ponlaite: Coloola; Prl1tera Victoria, Alfooso Xlll, ClEmito, Barrio t<:>rte, Zona
Norte: Coloola Felil'! lvgeles, Zona SUr: USCOVI, l\jusco OCP, las Torres, Zona Orlaite: cananea, 
Loras oo Santa Cruz, Palmitas, J<alpa, San Miguel Teoton¡p, Cirlparalto Francisco Villa, E:mlllano 
Zapata, "U1ioo oo Vecioos Ermita Zaragoza (CUVEZ) y el Frente Ptµllar lrá>pen:liaite oo Neza -
(FPI.!!). 

""Entrevista realizada a Ma. Elaia Colooa oo San Miguel Teoton:P. 



" ••• cuarda "'1l"Z'"'" a reg:x:lar como Reg!crul batallil!Ds rru:ro porq.e la rrByor!a oo las ~ 

pareras oo sabtams re;JX:iar y en nu:::has ocaslcres la regabaros, crearos C1Je esto se d:be a Q.Je

reg.ilarT!Blte en la lochas oo las colooidi los que reg:x:!an SCJ1 los hlltlres"?9 

Para saldar estas limitaciones la Regional promovió el impul
so de tal le res 11 

••• tcxias las carpañeras recesitrocs ap~r d!sOO ctrro llevar lila re~:! -
en las asaibleas, d1ro organizar y reg:x:!ar, hasta el por c¡.Jé las nujeres sams qirimldas y ex-

plotadas. La fama como lo hacaros es rredlante talleres 01 éstos todas Vil!DS a OO<!r lo que sal>! 

rros del tara ••• tOOas reflexlroams sctire taras, hasta teR:!r claro el asurt.o'.30. -

Con la ayuda de algunos grupos de apoyo, Mujeres para el 01~

logo y, CIDHAL Equipo Pueblo, y Equipo de Mujeres en Acción Sol1 

darla (EMAS). La Regional reallz6 el Taller de "Metodolog!a y el 

de Cómo Negociar". 
La lucha por los desayunos se convirtió asl en la palanca de

arranque en la organización de colonaS en el Valle de México. La 
Regional que no tiene una fecha formal de constitución se va edl 
ficando a la par que Pesarrolla éste movimiento y los triunfos -
que se obtienen en l~s negociaciones se convierten en el aliento 
principal de su expansión y consolidación. Es mediante la Regio
nal como podemos observar que se concretiza la lucha del MUP, -
son las mujeres el soporte esencial que llama a la lucha perma-
nente por las demandas de consumo colectivo: desayunos, abasto.
vivienda, servicios. Su lucha constante y tenaz es lo que const! 
tuye la vida cotidiana del MUP a lo largo de los a~os ochenta. 

No obstante, son pocas las colonias en las que se ha logrado
emprender experiencias con contenidos y sentidos diferentes a -
las demandas económicas experiencias que no den cuenta de la lu
cha frontal de la organización frente al Estado, sino de la org! 
nizaci6n en la comunidad, para resolver algunas demandas median
te proyectos autosugestivos, tenemos por ejemplo, que en la col~ 
nia Xalpa y Primera Victoria se integran los primeros grupos de
mujeres que trabajan en torno a la salud comunftarta, ellas im-
parten talleres de capacitación en salud, en los que la medicina 

29wrev1sta realizada a Mar!a Elena. ccilcru oo San Miguel Teotro;p. qi. cit. 

3lrolleto "~ es la Reglooal de 11Jjeres" en Taco oo sal, N'o 2 OOTI. 5 Pgosto 00 l!Oi, Ed. -
Reglooal oo 11Jjeres ool Valle oo follxlro oo la CU'WIJ'. 
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herbolaria y la homeopattca juegan un papel central como medici
na alternativa¡ En la colonia Evolución las mujeres se reunen P.! 
ra aprender a cocinar la soya y cuestiones b3sicas de nutrición; 
en las colonias de la zona sur las mujeres impulsan cooperativas 
de consumo llamadas Campo-Ciudad donde los campesinos les venden 
directamente sus productos. promueven también cooperativas de -
costura, hornos de pan. Ocasionalmente en colonias como San Ml-
guel Teotongo, las mujeres protagonizan luchas contra las viola
ciones y el maltrato del que es objeto la mujer en la colonia. 

Estas experiencias que no son impuJsadas por la Regional de -
Mujeres aunque en ellas participan mujeres de ésta instancia su-
lucha central sigue siendo hasta el momento las demandas econOmi
cas. Lo que coloca a las experiencias que se viven en las colo--
nias como ejes secundarios de lucha y reflexion. Entre las esca-
sas actividades que escapan a la predominante lucha por el consu
mo colectivo estan: la celebraciOn del dta Internacional de la -
Mujer y el 25 de Novimebre dfa en el que se celebra la Lucha Con
tra la Violencia Hacia las Mujeres, ast como un mtttn masivo con
tra las polltlcas Impositivas de control natal realizado el 9 de
Agosto de 1984 con motivo de la Tercera Conferencia Mundial de P~ 

blaciOn. En estos eventos se abre un espacio de denuncia y an&ll 
sis sobre aspectos de la problematica de la mujer, al tiempo, -
que permiten el contacto de la Regional con grupos feministas, m~ 

jere de partido, con organizaciones no gubernamentales abocadas 
ai trabajo con mujeres, con mujeres del Frente Nacional Contra la 
RepresiOn y con peque~os nucleos de colonas y campesinas de More
los. 

En esta conexión que se empieza a dar entre la diversidad de -
grupos de mujeres, las ópticas con las que se observan unas a las 
otras son notablemente distintas,por ejemplo, las feministas ad-
vierten un gran potencia organizativo en la Regional instancia. -
con la que pretenden establecer alianzas. Las colonas de la Regi~ 
nal, miran a las feministas con sertas recelos, se enconchan y -
obstinan en mantener la autonomía y dirección de su movimiento, -
predomina el temor de que el movimiento y organiza~tOn pretenda -
ser arrebatado, por grupos feministas o muejres de partido, hacien 
do as! uso politico de la organizaciOn e imponiendo enfoques y d_i 
namtcas que no han sido asumidas por las colonas. Algunos testtmo 
nios nos constatan esta idea. 
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1'>W:e seis aros aq..it 01 San Ml9-Jel, ro JXXllaros hablar 00 fantniSTO, haeiilT'Ds cruz-cruz, --

¡:iensaM¡ns QJE! las fanln!stas eran toda lesbianas. Pero h:ly hablams ero las cmpaiieras siro de

faninisro caro tal. si oo !a liberacioo oo las nujeres, oo QJE! ta-ems QJE! ir ruscarO:l los cana

les para esa llberac!(ll. 31 
1'En el cl?sarrollo 00 la Regiooal yo veo caro tres etapas m.iy i!f1XlrtanteS al principio éraros

nuy sectareas, pero era algo justifica<b siento QJE! estaba presente el taTDr oo QJE! se apropia-

ran 00 n..estro novimlento, y ¡'.X)r otro lacb, era caro el teror prq>lo, el mlecb de ro sater bien

clara'7S"lte ~lera ~stro proyecto eso hacfa Q-1! vierams 1Tt..ICOOs farrt.asras 11 .32 
'"1.dlos cmpaiieros OO<!an QJE! en la Regimal oo t\JJeres sm ¡:uras faninistas pero rm:a te~ 

clan ~. cuarO:l mpezaros a a.estimar a !os carpai\eros de QJE! ro estabaros de acuercl'.l en -

cµa g:>l~ran a las rrujeres, ellos ro acusaroo cE faninistas, re QR rosotras érams las CJ.E di
vidtams el ITO\limlento y ro es ast oosotras n.n:a irarejaros Q..e rosotras ft.eréllllS faninistas. Lo 
QJE! q.Jereros es participar !g.ial QJE! ellos, terer espacios y derech:ls en el rrovlmlento al fin y

a! cabJ rosotras talbién estams en el rrovim!entD.'33 

En efecto, un hecho que caracteriza a la Regional en su prim! 
ros anos es la resistencia a establecer alianzas (en gran medida 
atribuidos a prejuicios· y desconocimiento) con las feministas, -
serA casi hasta final de la década en que su postura cambie. 

La Regional de Mujeres, se fué ganando paulatinamente un esp~ 

cto polttico dentro de la CONAMUP. Justamente su fase de cons--
trucct6n y crecimiento coincide con una etapa en la que el Esta
do toma la ofensiva y reprime a diversas orgar1tzaciones popula-
res, hecho que provoca el repliegue de la COttAMUP, en contraposJ. 
clOn al dinamismo y ascenso que la organtzacl6n de mujeres ad--
quiere en esa organtzact6n. 

Uno de los grandes retos a los que tuvieron que hacer frente
las mujeres de la Regional fue la crttlca permanente de la que -
eran objeto por parte de algunos campaneros de la organizaci6n,
ésta no sólo apuntaba a subestimar su trabajo sino adem~s a acu
sarlas de 11 separattstas 1

' ''culpables de generar la divtsi6n inte! 
na de la organizacl6n'', y aunque era público el reconocimiento -
de la Coordinadora de que la mujer era "columna vertebral 11 del -
movimiento. en las reuniones regionales o nacionales el punto de 
11 mujeres 11 seguta ocupando los Ciltimos lugares de la discusión y-

31Entrevlsta reallzada por Glsela Esplrosa y Alll\3 sard1ez a l'<lr!a Elena 

32Entrevlsta realizada ¡x>r Ala SAnchez. a Vlckl, colcra di! "Ermita larag;¡za" y mllltante de la -
Reglmal, agosto oo 1988. 

33<nt;revlsta realizada ¡x>r Alll\3 Sfuic:heZ y Glsela Esplrosa a Zeralda colaia de la "Felipe kgeies" 
y milltante de la Reglmal de 1'\Jjeres, Olc!BJilre de 1988. ·· 
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\as experiencias desarrolladas, aunque se iban abriendo paso, -

en principio quedaron b~sicamente dentro de la propia Regional. 

"cuesta nu:oo trabajo para los C!Jll)ru'eros ci>l novimlento €fltefler QJE! el proceso QJE! estaros 
vlvierxh las cmpai'leras tiere CJ.E c:n:luir en lJ\l orgdnizaciOO esp:¡ctfica 00 nujeres., p::ir QJE! 

para ellos, hablar 00 organizaciOO es¡::ectfica 00 las nujeres es separaciOO, y rosotras OC>cirros 
varos a avanzar juntos hasta detenninOOas cosas, ¡:ero, CUdílcb los intereses 00 ellos mm ~ 
ro se ven afectacbs, mtoo:es hasta ese rrarento va'T'Os a avanzar jL11tos. All t vams a estar lu

char<IJ !XJr cbJetlvos diferentes. Por ejffilllo, para QJE! los C01jldi\eros asuran la soclallzacloo-
001 trabajo cbréstico, la decisiM ~ las nujeres scbre su cuerp:>, en ese m:rrento sus intere-
ses se ven afecta<hs. 00 recro ya se ven afecta<hs ocn la coostru:cloo el> grupos el> 111Jjeres -
ellos ven en esto lll ¡ellgro para su direccioo, iXl"P' las carpai'eras ya oo clepenlen el> ellos
Y cuanb las CCJ1ll3i\eras ya oo tieroi QJE! ir a ver al c:ui¡>Ji\ero para QJE! les haga al!ifl ~ 
to 6 OJatxl:l es declsioo el> ellas abrir tal zanja !XJr QJE! esa no va a sacar el a<)Ja, sin pedir-

::: ~~a=:~s=~ =l~:i=~~ ven afectaOOs ya eµ? ~leza a 

Lo mis llfll)rtante en el ¡erlo:b l!ID-1965, en el ncvimiento, fu> QJE! las carpaneras recmo
cieran QJE! tenlanos QJE! tener lila instancia propia el> 111Jjeres, para poder discutir y analizar
los r;<oblaras propios el> oosotras. Lo QJE! se acorpai'la el> lll proceso el> clarlficacloo QJE! nos -
lleva a la ciestloo el> QJE! a la par QJE! vanos a levantar darardas ecaúnicas, levantaremos tan 
blén las el> ~ro."35• -

En dos anos de lucha las experiencias que acumulan las colo
nas son notablemente significativas: por un lado, reconocen la
fuerza de la unidad y su trascendnencta en el terreno organiza
tivo, de gestión y dirección. "COOascnbroyregxljoc:dlrancooclerclacl>sus
fterzasycapaciclad';J6,y por el otro, lo ceierO del movimiento en la -
Regional, su dinámica de organización y movl l ización, generó -
procesos y luchas particulares que cada mujer en lo indivldual
tuvo que dar en el espacio familiar. Abandonar el rol de ama de 
casa para asistir a la reunión, pelearse con el marido para --
"que la deje ir al Encuentro", asistir a la marcha O el plantón 
con el nino en brazos, dejar resuelta toda la cotldianeidad do-

34Entrevista realizada por Alma s&-crez y Gisela Espioosa a Mirla Elena c:olcre de San Mlg..el 
Teot:on¡p. septisrt>re de 1!83. 

35cntrevista realliOOa por Alma~ a lreoo c:olcre el>~ Einlllano zapata y mil.!. 
tante el> la Regicrel. FOOrero el> 1991. 

31\;spioosa, Gisela, ~· cit. p. 31. 
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mésttca a fin de no tener complicaciones con la familia, enfre.!! 
tarse con la familia por defender su lucha. Son hechos comunes
en tos que ellas en lo individual, tienen que dar la batalla. -
En esta lucha, el allctente para algunas colonas no sólo repre
senta a las demandas de consumo colectivo, muchos aprendizajes
se han vertido, algunas experiencias se han ttnercambiado, in-
discutibles descubrimientos se han generado y lo mtts importante 
la mujer colona ha reconocido, ha hecho conctente que su papel
protag6nico no sólo vitaliza al movimiento, sino además ha lo-
grado descubrir que en ella existen grandes potencialidades pa
ra cambiar aquello que no le gusta o no quiere. Los procesos P.! 
radar este salto cualitativo no solo son distintos en cada mu
jer, requieren además, de tiempo, sensibilización, interés y 
fundamentalmente dependerán de que la mujer este dispuesta a -
dar la lucha también en la esfera privada. 

Cm este cúrulo oo viVUJCias y apra-dizajes, en A¡psto oo 1985 cerca oo l.lXl colmas ó:! dis

tintas partes ool pa!s asisten al Seg.nlJ Ena"'1tro ó:! MJjeros celebrad> en el Fralte l'cµJlar

"Tierra y Libertad" ó:! M:merrey. En este Ena"'1tro 01lD el prinero "Asistierai ~ras de

base, las q.e cotidiana!Slte oosarrolladan el trabajo en las cx:looias, las ""'nn:a hablan -
¡or descmfianza en las asamieas, las qie nn:a hablan salido f1Era, las qie tuvlertn q.e dar 
la ludB i®llgica ero su fi!11ilia para pcxler asistir y las q.e tuvierai C1Je llevar a todos -
sus hijos ¡xir m tener cl:n1e y a:n

3
'fién dejarlos, pero, qie en este focuentro ju;¡arai el p¡1-

pel ó:! ~istas prircipales.'" · 

Lo novedoso de este evento fue el acuerdo de que las ltneas
de acci6n de la Regional no sólo se limitartan al marco 11 ecanc
miccista11, el salto cualitativo empezaba a tejerse, dando lugar 
a la gestión de demandas ideol6gico-poltticas de las mujeres. -
mismas que se concretizan en el Primer Foro Contra la Violencia 
y la Carestla Hacia las Mujeres (realizado el 12 de Julio de --

1986 en la Ciudad de México). En este Foro se vertieron una in
finidad de reflexiones en torno a las causas que generan la vt~ 
lencia hacia las mujeres, respecto a los espacios en los que é_! 

ta transita, en relación a los adversarios a los que las muje-
res se enfrentan en ese plano. En breve se inaugura publicamen
te el debate de una de las "h:!ridas iras profll'<las y antig.>as ó:! la vida y coodi-

37~Tl9JE!da Clara, "La M.ljer en la Lucha Urt>ana y el Estid:J" ~. cit. p. !B. 
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ciOOOOlanujeren lasociedad":ael enfrentamiento a la violencia ftsica, 

moral y sexua 1. 
Este Foro serA el pionero en las distintas reflexiones y ac

ciones que desencadenaran las colonas de la Regional en los --
anos siguientes. Asf paulatinamente, empieza a abrirse camino -
en la organización de mujeres del MUP la discusión y reflexión
de Ja condición génerica de opresión y explotación que existe -
en las mujeres. 

En sfntesis, Jos avatares a que se enfrenta la Regional en -
el periodo (1983-1985) que se estudia son múltiples: Primero, -
la orgnaización de grupos de mujeres en las colonias sólo se l~ 

gra en la medida en que las mujeres identifican como hilo con-
ductor, la lucha contra la Carestla de la Vida, ésta se convie.!. 
te en el principal eje de organización y movllizacitn: Segundo. 
la lucha por abasto y consumo es dominante en la Regional, lo -
que ocasionara que su forma de organización y movilización res
ponda a intereses ''inmediatamente» que impidan reflexionar e -
instrumentar ltneas de acción dirigidas a la lucha de género. -
Las propias colonas reconocen que sus demandas y luchas son --
''Economicistas" y que se han relegado las demandas "especffi--
cas": Tercero, la lucha social que emprenden las colonas en la
esfera pública. les hace m~s patente las contradicciones que -
existen en ·1a relación entre vida privada y lucha social, lo -
que significa para muchas empesar a dar la batalla en la trans
formación de las relaciones de género. en la organización y la
famt l ta, sin que ello se ubique voluntariamente por las propias 
colonas como parte del proyecto feminista; Cuarto, el conoct--
mtento que se tiene acerca de la teorta y practica del feminis
mo es limitado, lo que provoca que en la mayorta de colonas --
exista una vtsi~n satantzada y tergiversada, una polfttca de -
alianzas nula. por lo menos en este periodo, con las feministas 
enfrent~ndose paradójicamente a la critica de los campaneros -
que constderán a la organización especff lca de mujeres como una 
Instancia que divide al movimiento; Quinto, Existe por parte de 
la CONAMUP un reconocimiento al trabajo experiencia e Importan
cia de las colonas del Valle de México, este hecho permite que
algunas de sus integrantes comiencen a ocupar puestos de dlrec-

39i'\lssoloc~AJejalllra,"ila nuJer callada j<m\s ser~ escuchada!", Prlrrer Foro Caitra la Vio
lm:la y la <.arest!a Hacia las 11Jjeres, m Serle y Pmsamientos y Luchas No. 9 Eqil¡x¡ EWIS, -
l'éxlco Nov. l!a; p. 21. 
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ción a nivel regional o nacional; Sexto y último, es innegable-

que en este tiempo los aprendizajes que vivieron las colonas -

son trascendentes, en tanto, marcan una huella en su identidad, 
es decir, desatan experiencias que permiten reconocer en ellas
su poten e i a 1 como organizadoras, gestoras protagonistas. Aspec

tos que les permiten reconocer caminos antes inexplorados. Sus

poslbl ldades de cambiar su vida privada, imponiendo nuevas for
mas de convivencia, ayuda, comprensión, tanto en la relación -

con el esposo como con los hijos, les da a las mujeres de éste

movimiento una nueva dimensión en su vida. 

"La historia de la Regional q.e a(JJ! ro tennlna, la 5€9Ji11DS coostruym:b d!a a d!a las -

ntrjeres <El p.Eblo q.e teros OO:ldlcl:J luchar en ruestras oloolas cootra los fracclonaclores, -

charros, casatententes, carerciantes voraces, cart.ra los ricos y su g:bierro; ast cam ccmra

la violencia hacia las lllJjeres y el irachlsro, ero la flnre pn::p>slcirn ro solo de caTblar esta 

sociedad para q.e ya ro halla ni ricos ni ¡xttes, siro ta!blén para luchar cootrd la q>peslrn

<El hoTbre hacia la lllJjer".3!? 

39
Folleto, ''Q.J!i es la Regional de fo\Jjeres" en Taco <E 5al, qi. cit. 
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CONCLUSIONES 

El surgimiento del movimiento feminista. en el mundo occidental
fué consecuencia del clima pol!tico de protesta que se suscitó a 
finales de la década de los sesenta. Este clima logra su expre
sión m!s acabada con el surgimiento de los movimientos contracul 
turales, de los que forma parte el feminismo. 

Resulta significativo destacar que la expresión de los movi-
mientos contraculturales vino a ampliar la compleja problemética 
del cambio social, es decir, los movimientos contraculturales -
que expresan: su desafió a la cultura la deslegitimidad moral -
del sistema su impugnación a la dominación y su acre resistencia 
a la opresión y alienación de la humanidad; son movimientos que
ponen en tela de juicio a aquellas tesis donde los Gnicos prota
gonistas del cambio social son el proletariado y el campesino p~ 
bres organizado en el partido de vanguardia, son movimientos que 
integran a nuevos sujetos sociales, cuyas demandas no son parti
cularmente de clase peros!, en contra de la ideolog!a, la cultu
ra y polltica que impone el capitalismo. 

Bajo estas circunstancias, el nacimiento, organización y pré~ 
ticas polltica del movimiento feminista es de carécter ideológ.!_ 
ca-cultural, en tanto: cuestiona valores culturales profundame~ 
te arraigados en nuestra cultura, presenta una abierta impugna
ción al sexismo, revela las formas especificas de opresión que
se imponen al género femenino y evidencia la situación de marg.!_ 
nación que vive la mujer en los émbitos económico-polltico. Es -
por la defensa de los derechos sociales, jur!dicos, laborales, y 
pol!tlcos de las mujeres por lo que luchan las feministas, como
por el reconocimiento y respeto de la mujer como sujeto social -
capaz de transformar una realidad y en l'ib'ertad.de decldfr sobre su -
propio cuerpo, y la forma de vida que desea vivir. 

El movimiento feminista retroalimenta su préctlca pol!tica -
con el anélisis y reflexión de un conjunto de nociones que perml 
ten explicar las causas que generan y reproducen la condición de 
opresión del género femenino. Resultan nodales, en el anélisis -
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de ésta, la relaci6n que establece entre capitalismo y patriarcado, 

el papel que cumple la familia como instancia reproductora de ideo

logia, la importancia que tiene para el capital el trabajo domésti

co y su trascendencia en la opresi6n de la mujer, es también recup! 

rada la politica de la experiencia, cuyo lema central es 11 10 perso

nal es politice"; ésta última aparefe como el eje que dara ple a la 

organizaci6n del movimiento. 

No obstante, la practica poiltica del movimiento feminista para el

caso de América Latina presenta rasgos que lo hacen notablemente di~ 

tinto a lo planteado por las feministas de Europa y Estados Unidos. 

La problematica de la mujer latinoamericana se integra a toda la ca~ 

dlci6n de explotaci6n económica, polltica; y cultural de nuestros 

pueblos, ese es su principal punto de partida; la enerbulici6n de d! 

mandas de género su organizacl6n y movilización. Supone procesos s~ 

clales politices que en nuestro continente no han sido homogeneos, -

los ritmos y formas de organizaci6n de las mujeres son distintos, se 

encuentran pautados por los escenarios politicos-econ6micos de los -

paises de la reg!On, por las necesidades sociales mas apremiantes P! 

ra la ciudadania: la lucha por la sobrevivencia, y la democracia, de 

ah! que no sea posible hablar de la practica polltica del feminismo, 

como una pr~ctica dominante. 

El hecho de que no exista en América Latina un desarrollo parejo en 

torno al movimiento feminista, esto no significa que las mujeres es

ten ausentes en los distintos movimientos sociales que se gestan y -

desarrollan en la regi6n, aún mas su partlcipaci6n social ha sido 

protag6nica, y en muchos casos ha permitido que paulatina y simulta

neamente revisen su condición especifica, su explotación y opresión 

dentro del sistema capitalista patriarcal. 

México es uno de los paises del continente en los que la configura -

ci6n del movimiento feminista logra tener mayor arraigo. 
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Los elementos que se conjugan para dar forma y sentido a la 
lucha feminista en nuestra sociedad son: la generación y orga
nización de los grupos feministas, los procesos que deben gen~ 
rarse para que las mujeres aprendan y comprendan que 11 10 pers~ 
nal es politice", las discusiones que se desatan para consen-
sar las demandas, los debates que se producen para definir la
pol ltica de alianzas y la autonomla de la organización y del -
movimiento, su enfrentamiento cotidiano con aquellos sectores
de la sociedad que manifiestan su resistencia frente a las de
mandas del movimiento-maternidad libr~ y voluntaria, en contra 
de cualquier tipo de violación y violencia hacia la mujer, por 
la defensa de los derechos civiles y jurldicos de la mujer, y
por la socialización del trabajo doméstico-; su persistente a~ 
tocrltica por su escasa convocatoria ante las mujeres de los -
sectores populares o campesinos. Lo anterior da cuenta, en el
escenario de la sociedad mexicana, de las cualidades del movi
miento feminista en transcurso de los años setenta. 

La presencia del movimiento feminista no es exclusivo de -
los años setenta ignorarlo serla borrar el papel protagónico -
de las mujeres en la historia de nuestro pals, no obstante, -
las luchas en las que participan en el transcurso de las seis
primeras décadas de este siglo, son en su contenido y organiz~ 
ción distintas al movimiento feminista. No son luchas que ha-
yan sido promovidas por reivindicaciones de género en las que
se impugne publicamente la cultura patriarcal sexista, nl tam
poco se encuentran exclusivamente conformadas por mujeres, las 
mujeres se incorporan a luchas y organizaciones que presentan
una diversidad de intereses y demandas desde los de clase, pa~ 

tldo, asociaciones civiles, organizaciones sindicales, movi--
mientos cristianos hasta la única organización femenil de ma-
yor envergadura polltica en los años treinta (FUPDM), en ésta
lnstancia los móviles de lucha se entrelazan tanto por intere
ses de clase como de género. 

Sin embargo, muchas mujeres exigir~n su reconocimiento en 
la esfera pública, sus derechos como ciudadana, la obtención -
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del voto, una mejor!a en su condición social, laboral, jur!di
ca educativa. As! fué abierta por nuestras antecesoras la bre
cha del largo camino que habla que recorrer el género femenino 
para obtener una condición de igualdad y justicia. 

Dos aspectos estructurales contribuyen a la vitalización 
del movimiento feminista: a) la creciente incorporación de la

mujer al mercado de trabajo que se reporta a partir de la déc~ 
da de los cuarentas, y que serla objeto de reflexión en la lu
cha feminista en tanto revela; la doble jornada de trabajo que 
vive la mujer. su evidente ausencia en los puestos de mando y
direcci6n, su notable presencia en el sector terciario determ! 
nado por su bajo nivel de escolaridad y su explotación como 
clase; b) la incorporación creciente de la mujer al sistema -
educativo a partir de la década de los cincuenta, en que se -
adopta una pol!tica de expansión educativa, lo que contribuyo
ª la formación de las militantes pioneras de la lucha feminis
ta. 

Caracterlstico del movimiento feminista, es que las mujeres 
que nutren sus fila poseen las siguientes cualidades: son muj~ 
res !lustradas, con un capital cultural que se enriquece no s~ 

lo por su pasaje en las universidades, sino adem~s por sus po
sibilidades de viajar, asistir a eventos culturales, en espa-
cios donde la cultura y, el arte y el conocimiento son recrea
dos constantemente, son mujeres que han tenido cercan!a a par
tidos poltticos o una franca militancia en éstos, son mujeres
cuyas necesidades de sobrevivencia se .encuentran resueltas. Ti~ 
nen, por tanto, tiempo y disposición de reflexionar en aquello 
que resulta Injusto, alienante, desgastante y opresivo para el 
género femenino. Son estas las caracterlsticas que de una u 
otra forma dibujan la condición social de las protagonistas 
del feminismo. 

Es precisamente por esta condición social que las demandas
que enarbolan, su impugnación persistente frente al machismo -
su lucha que tiene como fin dar un sentido diferente a la vida 

... ~.,. i 11 c:tn Pnuitativo. creativo, y cr!tico; lo-
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gra tener impacto en sus protagonistas; al tiempo, que genera
múltiples formas de resistencia y critica en diversos espacios 
y grupos de la sociedad. Ante la lucha feminista aquellos se~ 
tares de la sociedad que reproducen la ultura patriarcal y --
sexista le manifiestan públicamente su vilipendio, otros, ios
de la izquierda organizada, acus.an al movimiento de 11 sectario 11

, 

11 peque~o-burgués 11 , y 11 separatista 11 conminandolo a la llegada -
del socialismo para que la situación cambie. 

Pese al cerco denigratorio de muchas de estas criticas y de 
la utopla de izquierda el movimiento consigue que amplios sec
tores de mujeres hagan suyos sus planteamientos anteriormente
solo aceptados verbalmente o ~ividos con sentimiento de culpa. 

Es innegable que el movimiento feminista marca una huella -
en la cultura polltica de nuestro pals. Esta no sólo se expre
sa en: la apertura académica y de investigación sobre la condl 
ción femenina, la difusión por la radio y la T.V. de programas 
que denuncian, ejemplifican y explican los diversos rasgos que 
adquiere la opresión de la mujer, y en la realización de even
tos culturales, foros y congresos que permiten intercambiar e~ 
perlencias y unificar.esfuerzos en una lucha común. MAs allA -
de todos esto, pensamos que la trascendencia del feminismo se
concretiza en la revelación de nuevas formas de hacer polltica 
en tanto hace una recuperación de los problemas de la vida co
tidiana vinculAndoios con las relaciones sociales de poder que 
se manifiestan en la esfera privada y en la esfera pública. El 
planteamiento de las feministas de hacer "politice lo perso--
nal" desentrana y denuncia las formas de dominación que se --
ejercen en la vida ~otldiana de las mujeres y expresa que en -
el Ambito público la dominación se ejerce por exclusión. 

Las mujeres se encuentran excluidas, no pueden influir en -
las decisiones que definen la concepción y procedimientos me-
diante los cuales se organiza la esfera pública. De este mode
la lucha de las mujeres exige que sus demandas ingresen al esp! 
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cio del debate y la negociación pol!tica, lo que hace que su I~ 

cha sea envuelta por una dualidad de militancias: como trabaja
dora y madre y otra como ciudadana y esposa. 

Bajo ~stas circunstancias en los inicios de los años ochenta 
irrumpen en la sociedad mexicana acciones colectivas de mujeres 
que enarbolan demandas que no necesariamente parten de su condl 
ciOn g~nerica, son acciones que transcurren en diversos espa--
cios sociales, y en las que sus sujetos presentan una composi-
clón social distinta, a la del movimiento feminista; son traba
jadoras, campesinas, colonas, la mayorfa sin una escolarización 
superior a tres años de primaria las que protagonizan la heter~ 
geneidad de movimientos de mujeres que se suscitan en nuestro -
pa!s. Es común que en estos movimientos los fines y organiza--
ciOn se finquen sobre intereses y necesidades que la mujer tie
ne como clase posponiendo para el mediano y largo plazo sus de
mandas como género o, bien incorporando en sus intereses de cla 
se a los de género. 

En la Regional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular, in~ 

tanela de mujeres que se analiza en esta investigación, podemos 
corroborar como en un primer momento las demandas de las muje-
res son aquellas que les resultan más apremiantes, demandas que 
incluyen la satisfacción de necesidades de consumo colectivo, -
pero que al mismo tiempo y de manera impllclta tienden a hacer
menos extenuante la labor de la mujer en la esfera privada, ex
pliquemos. 

En circunstancias adversas a las feministas y, bajo ritmos -

distintos, las mujeres de los sectores populares harán suyas -
las demandas de género. La causa central de este hecho es úni
ca: es la lucha por la sobrevivencia lo más urgente, es la !u-
cha en contra de Ja fealdad de la pobreza lo que moviliza y or
ganiza a las mujeres de los sectores populares en primera ins-
tancia, mas tarde, conforme la organización especifica de muj~ 
res se consolida, salen a la luz demandas que rebasan lo mera-
mente económico, generándose as! las llamadas demandas de géne
ro. 
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miento urbano popular supu.,c el recorrido de un camino dificil 
en el que la mujer al dar la lucha por demandas de consumo co
lectivo descubre todo el potencial que guarda su ser. Su part! 
cipación en el movimiento le permite ir incorporando los apre~ 

dizajes que en mucho modifican a su persona. Son mujeres que
ahora hablan en voz alta, soslayan miedos, negocian y enfren-
tan a las autoridades, paran desalojos, se apropian de las ca--

1 les, acarician la posibilidad de educar a sus hijos de manera 
diferente. Todo esto se Jos ha dado el movimiento reivindlcat~ 
r i o. 

Empatar su vida privada con su lucha social supone una bat~ 

! la harto dlfici l, ya que bay que resquebrajar, primero, Jo ya 
de por s1 asumido como mujeres y segundo, reeducar al compañe
ro, hijos y familia, elaborar nuevos significados, formas dif~ 

rentes y mAs equitativas de socializar el trabajo doméstico. -
Estos son procesos largos que las enfrentan a dar una lucha -
franca y abierta en el terreno privado al tiempo que en Ja or
ganización polltlca tiene que ganarse, en Ja prActlca, bajo a~ 
clones concretas, el reconocimiento de su trabajo polltico, de 
gestión movilización, organización y dirección. Tiene que fre
nar aquellas criticas, que existen en la organización que las
acusan de ''separatistas''. Las mujeres tienen que hacer patente 
que es central su presencia en la dirección polftica de la or
ganización aunque esto ponga en juego la concentración del po
der que siempre han tenido los hombres en la organización. 

Si en los anos setenta "tas feministas se abocaron a una de
nuncia implacable de su problemAtica de género, en Jos ochenta, 
las mujeres de las clases explotadas pretenden incorporar Ja -
lucha de Ja mujer a un proyecto polltico de clase, y articular 
al movimiento popular en general las demandas y luchas que sur 
gen de sus parti¿ulares formas de explotación y opresión. Con: 
sideramos que una de las caracterlstlcas nodales del feminismo 
es haberse constituido en una ideologla de lo privado, en tan
to, explica, critica, denuncia las formas de subyugación que -
vive el género femenino en el espacio doméstico - familiart e! 
ta ideologla, fue lo que llegó para quedarse en muchas concie~ 

cias femeninas, logrando trascender a la lucha social de las -
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mujeres de las clases subalternas al constituirse en un esla-
bón mas de su lucha como clase-género. La irrupción de las mu
jeres del pueblo en la lucha de género, dota al feminismo de -
una nueva dimensión y perspectiva. 

Esta nueva dimensión y perspectiva, ha de permitir empatar
a! movimiento de mujeres de las clases subalternas a la lucha
que se da en el movimiento democrético. Lo que significa des
tacar y respetar la especificidad de la problemética de la mu
jer, articulando la polltica y organtcamente a un proyecto de
transformación. La disyuntiva que aqu1 se plantea, es vencer -
los obstacu)os para articular la lucha de género con la lucha
de clase. En cuanto a la perspectiva pollttca tenemos que la -
concepción de tos movimientos sociales hoy se amplia y enriqu~ 
ce ante la presencia de nuev?s protagonistas sociales, las mu
jeres, ellas han puesto en evidencia demandas especificas, han 
dinamizado el movimiento urbano popular dotandolo de una gran
capactdad de movilización y organización lo que le ha permiti
do al MUP, vltaltzarse en coyunturas pollticas de repliegue, -
ha demostrado su exclusión real de la esfera pública, han rev~ 
lado en slntesis el predominio de las relaciones sociales asi
métricas de poder. Por lo que exigen equidad, democracia y ju~ 
ttcla. Por su protagonismo en las luchas sociales, su batalla
como clase-género sus alternativas de cambio, creemos. no es -
posible seguir soslayando del campo del poder y la pollt!ca" -
la causa de las mujeres''. 

Finalmente cabe hacer las siguientes consideraciones: 

- La presencia protagónica de la mujer en las distintas lu
chas sociales del continente, es un hecho que es preciso 
recuperar en la historia escrita. 

- Si bien el surgimiento y trayectoria del movimiento femi
nista en América Latina, no es homógeneo,, en aquellos -
paises en los que ha marcado huella; Brasil, Perú, Argen
tina y México, presentan condiciones comunes en su desa-
rrollo: en todos es posible advertir, que sus principales 
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7o<t.avoces son las mujeres de la clase mi?dia ilustrada; en 
estos paises, los movimientos polltlcos de izquierda han
sido incapaces de incorporar en su discurso y pr~ctica p~ 
lltica los problemas de la mujer; las militantes del fem.!_ 
nlsmo, coinciden en la urgencia de ampliar y extender el
movlmiento a las mujeres de las clases subalternas. 

- La situación de cambio, que vive la mujer en Nicaragua re 
vela las dificultades pollticas, los procesos ideológicos 
culturales que las mujeres tlen•n que enfrentar para --
construir y reivindicar una lucha especifica de género en 
procesos revolucionarios. 

- Los movimientos de mujeres que se desarrollan desde los -
años setenta hasta nuestros dlas, dibujan al escenario s~ 

ciopolltico del pals con un nuevo car~cter y contenido, -
dan cuenta de nuevos sujetos de la organización y el mov.!_ 
miento sea este urbano popular, campesino. ecologista, -
obrero. 

- Los movimientos de mujeres amplían la compleja problem~tica 
del cambio social, en tanto, lo polltico se entreteje con nue
vos aportes y nuevas rebeldlas y los problemas de la vlda cot.!_ 
diana y de la subjetividad humana aparecen como el epicentro -
reivindicatorio del género. En esta coreografla, la locha con
tra todas las formas de dominación se presentan como el estan
darte central; las relaciones sociales de poder no sólo son de 
clase, también el sexo y la raza resultan fundamentales, esta
triada deber~ ser recuperada en los an~lisis prospectivos del
cambio social. 

- Es urgente la sistematización y an~lisis de los movimien
tos sociales de mujeres, por lo coyuntural y la din~mica de -
trabajo de sus protagonistas la historia del movimiento en p~ 

cas ocasiones se escribe. Es preciso contribuir en la recons-
trucción de la 11 memoria colectiva 11

, s6lc a.'!li se.podra.n conocer -

los procesos, distinguir las dimensiones, identificar los ava
tares, recoger los balances y perspectivas que hacen sus prot! 
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genistas de la lucha. Elementos que en su conjunto nos permit~ 

r~n hacer una lectura m~s completa de los diversos aspectos -
culturales, ideol6gicos económicos cotidianos, que se articu-
lan y entrelazan en el ejercicio y acción del poder. 

- El feminismo como ideologla de lo privado lleg6 a la con
ciencia de muchas colonas del movimiento pero debido a prejui-
cios. satanizaclón de sus preceptos y objetivos y a la situ~ 
clón de clase de éstas, su proceso de asimilación ha sido len
to por lo que aGn no es asumido plenamente por todas las muje
res del MUP que su lucha tiene que trastocar y subvertir la -
cultura patriarcal sexista dominante. Nuevas experiencias y -
aprendizajes tendr~n que vlvenclar las colonas de la Regional
de Mujeres para determinar que su lucha no sólo es motivo de -
Intereses econ6mlcos, también los espec!flcos de género resul
tan relevantes. 

Hace veinte anos atr~s, no se contaba con una explicación -
coherente y slstern~tica acerca de la condici6n social que vi-
ven las mujeres, como tampoco, existta una conciencia de su p~ 
tencla en la lucha social y organizativa, hoy comienza a vis-
lumbrarse y comprenderse que lo personal es también politice. 
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