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INTRODUCCIÓN 

Para los estudios de género de la corriente de Stoller y Rubin (1975) la vida y et 

trabajo de las mujeres y de los hombres han estado circunscritos a un orden y 

organización social binana. Las situaciones de vida de los sujetos quedarlan 

limitadas a desarrollos y valoraciones diferenciadas, que derivarlan en 

condicionamientos estereotipados y en actitudes, valores y comportamiento 

divididos sexualmente. Sin embargo, esta corriente omite que los procesos de 

sub1etivación son mtergénencos y que la dinámica misma de la vida. nos lleva a 

constatar. cómo los su¡etos se constituyen ·en y a través de una red compleja de 

discursos, prácticas e 1nstrtucionalidades, históricamente situadas que le otorgan 

sentido y valor de si mismo y de su realidad • 1 . 

De ahí que cada vez más mu¡eres y más hombres se asuman parte de una 

diversidad y pluralidad de posiciones genéricas y sociales. Actualmente. es más 

notono observar que lo que antes sólo era patnmonio casi exclusivo de los 

hombres o de las muieres. ha pasado a formar parte de los intereses e inquietudes 

de cualquiera de los sexos. Sin que ello signifique haber alcanzado la equidad. 

equipolencia o igualdad de condiciones y oportunidades para todos los individuos. 

Si bien la mayoría de las muieres se ubican en el discurso científico dominante 

del lado de lo femenino. nil"la-madre-esposa ·ser para !@s otr@s· también es 

' Ver Bonde-r. G Género y subjetrv•dad avatares de una relaoOn no ev.oente En 
httP'rehue csooales ucnile cilgeoerQ'maz()('CaldeOatelgbondef' htm 2002 
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posible reconocer que en cada mujer existe una vida singular confrontada a una 

existencia real. 

La participación cada vez más numerosa y activa de las mujeres en el mundo de 

la política2
, nos lleva a formularnos una serie de cuestionamientos acerca de lo 

que se dice de las mujeres; respecto a su supuesta "falta de recursos", 

"capacidades" y "habilidades" para participar en la política. sin duda, para develar 

mediante la recuperación del discurso de las propias mujeres que si están en la 

arena polltica, las contradicciones. las prácticas y los mitos que se han tejido en 

torno a ellas. 

El interés por entrevistar a mujeres que participan políticamente y que además 

tienen la experiencia de un cargo de representación popular. radica en investigar 

el poco explorado campo de la subjet1v1dad en mujeres políticas. en la falta de 

información cualitativa en este ámbito y en el hecho mismo de que su actividad 

pública cuestiona el rol tradicional asignado culturalmente y asumido por el grueso 

de las mujeres. además porque. hipotéticamente. la actividad política tiene 

s1grnficaaón sooal y pública para influir en el marco de las políticas públicas y 

propiciar cambios en los modelos de relación y producaón que preservan la 

desigualdad social. política y económica entre los sexos. 

Siendo un estudio de carácter biográfico y estructural. se pretende investigar en el 

discurso de las propias mu,teres que ocupan un cargo de representación pública. 

las dimensiones familia. educaoón. sexuahdad y participación política. por ser 

ámbitos que influyen de manera significativa en la estructuración sub,tetiva de una 

doble condición ser mu¡er y ser política. 

Aún cuando encontramos cada vez más muieres en el terreno de la participación 

social y política. siguen siendo pocas las deciden hacer una carrera parlamentaria, 

por ello resulta estimulante indagar. cuales son los procesos sub,etivos que 

permiten acceder a un cargo parlamentario 

3 



Desde esta perspectiva resultó interesante conocer, ¿desde qué posición hablan?, 

¿cómo se articula la vida personal con la vida pública?, ¿cómo se configura la 

subjetividad, el género y el poder desde la familia. la sexualidad, la educación, la 

participación y la polltica.? 

El enfoque teórico y metodológico coincide con Bonder. (2002), quién asume /a 

heterogeneidad de mujeres dentro de la categorfa mujer, la diversidad existente en 

cada una de ellas en tanto que sujetos no unitarias sino múltiples y fragmentadas 

en diversas posiciones genéricas y sociales. que las mujeres son expresión de 

múltiples subjetividades que conviven con la evidencia de que las identidades del 

siglo XXI son permanentemente parciales y contradictorias. 3 

Las historias de vida de las legisladoras fueron realizadas sin limite de tiempo y 

contenidos. en un formato de entrevista semi-abierta y semi dirigido. Desde esta 

modalidad. arrojaron un material valiosisimo para indagar desde un marco 

estructural. a través del discurso el proceso subjetivo mediante el cual han 

significado su ex1stenaa en el ámbito público 

Para alcanzar una mayor comprensión de la estructuración subjetiva en estas 

historias de vida. se analizaron los discursos a partir de diferentes cortes 

metodológ1oos: a) por los temas: familia, educaaón. sexualidad, participación 

política y poder. b) por slntesis de caso y, c) por significantes de la subjetividad. 

El análisis se realizó desde una perspectiva psioosooal: la investigaaón temática 

se efectuó de manera transversal para destacar las semejanzas. diferencias y 

contrastes de seis historias paralelas. la sinteS1s realizada de cada uno de los 

casos. s1rv1ó para profundiz<>r el análisis del proceso subjetivo e identificar los 

eventos sigrnficat1vos que Jugaron un papel determinante en la vida de estos 

' Entencl•C1a esta ccwno ej espacio donde se toman las OeoSIOneS que afectan al con¡unto de la 
sooeóad aonoe se d1stnbuyen los poderes. pero aóemas s.endo ei campo 1eg1tunaoo para el 
FJunto óe los nombres 

Booóef. Género y subj6ttvld3d avatares oo una relaOón no 8VJdente. En: 
W\\-W mtp llrahue cSOC><Jjes UC/ltle cVgenerr:;;rr azorkaldebato/gl:Jonde, trtm 2002 
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personajes políticos y por último, resaltar los significantes de la diversidad 

subjetiva de los seis casos permitió conocer e identificar los rasgos identitarios, las 

situaciones propiciatorias y las condiciones de vida que orientan y definen la 

subjetividad de las participantes. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son de carácter exploratorio y 

biográfico, por tal motivo, sirven solo como ejemplos de la diversidad de procesos 

subjetivos de las mu1eres. también permiten aclarar, constatar o rebatir conceptos, 

representaciones y teorías sobre lo que se ha escnto o dicho acerca de las 

mu1eres. la politica, el género y su relación con el poder. También esta modalidad 

exploratona permitió amphar la visión con respecto a la subjetividad de las mujeres 

y formular otras versiones en torno al ser mu1er. y al ejercicio del poder. 

Proporcionó. por otro lado. evidencias del discurso de las mujeres sobre la visión 

del mundo. la política. el poder. los hombres. la fam1ha y la sexualidad, desde su 

real saber. entender. práctica y expenencia personal. 

Por otro lado consideramos que las mu¡eres legisladoras seleccionadas fueron 

cualitativamente importantes. en tanto que permitió explorar a profundidad el 

proceso subjetivo por el que advinieron para participar en la política y en el 

ejercicio del poder 

Las categorías e¡e que estructuraron el traba,o fueron la sub¡etividad. el género y 

el poder La sub¡ebvldad entendida como un proceso que produce y es producido 

mediante un con1unto de relaciones con las cond1aones materiales y simbólicas 

mediadas por el lengua1e En este marco. se explica cómo cada su¡eto configura 

su propia sub¡et1v1dad a partir de su expenenc1a vital. organizando y enfrentando 

una sene de circunstancias. contrad1cc1ones. cond1cionarn1entos y dilemas que la 

misma realidad impone. pero al mismo tiempo produciendo reS1stenc1as y 

cambiando !os propios discursos que la van modelando Desde esta concepoón, 
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el proceso subjetivo tiene un papel central en la explicación de la singularidad de 

las mujeres de este estudio. 

El Género se concibe como sistema que pennite explicar como se han constituido 

a lo largo de la historia las diferencias jerárquicas entre hombres y mujeres y cómo 

se reproducen y transforman. Desde esta óptica. el género alude centralmente a 

una cuestión de poder social que involucra tanto a mujeres como a hombres. a lo 

femenino como a lo masculino. 

Esta perspectiva plantea que el género se construye a "través de una red compleja 

de discursos. prácticas e institucionalidades históricamente situadas, que le 

otorgan sentido y valor a la definición de sí mismos y de su realidad""' (Bonder, 

2002) 

En la misma linea conceptual. retomamos los planteamientos sobre el poder de 

Michel Foucault. quien lo define como "la multiplicidad de relaciones de fuerza 

inmanentes y propias del dominio en que se ejen::en y que son constitutivas de su 

organización: el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes. las 

transforma. las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza 

encuentran unas en otras de modo que forman cadenas o sistemas o al contrario 

los commientos. las contradicc10nes que aislan a unos y a otros. las estrategias, 

por último. que las toman efectivas y cuyo dibujo general o cristalización 

mstrtuc10nal toma forma en los aparatos estatales. en la formulación de la ley, en 

las hegemonías sociales" (Foucault. 1984: p. 174-175) 

En este contexto teónco y metodológico. nuestro objetivo fue indagar desde una 

perspectlva estructural y de género en la h1stona de vida de un grupo de mujeres 

con poder político a través de su discurso. el proceso subjetivo mediante el cual 

han s1grnficado su existencia en el amb1to público 

• Booder. Glona Géneto y sub/e(Mdad avatarM de una relaoón no BVldente. En: 
www ntto llrohue csoaaJes ucl11Je cVgenerolmazonca/óeóBt&lgbonde< htm 
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Se introdujeron algunas categorías psicoanalíticas para ampliar la comprensión y 

el conocimiento de los procesos subjetivos analizados. fas cuales se irán 

explicando a pie de página para no dejar duda de su pertinencia. 

La tesis está estructurada en cinco capítulos; en el primer se expone una visión 

global de la teorla del poder y la representación soaaf. haciendo énfasis en la 

posición que adopta nuestro estudio. En el segundo, se plantean los procesos de 

construcción de la subjetividad y el género. En el capitulo tercero. se detalla el 

proceso metodológico de la investigación. En cuarto apartado se presenta el 

análisis de los resultados y en el último capitulo se dialoga con el discurso de las 

mujeres desde el marco teórico propuesto y las categorías exploradas 

En este estudio pudimos constatar que la estructuración de la posición subjetiva 

de las mujeres del estudio corresponde básicamente a fa construcción de 

lenguajes adquiridos en procesos históncos marcados por ambientes y contextos 

políticos singulares. iugando un papel importante en estos procesos la familia, fa 

escuela y fa organizaaón o el partido político; Las historias de vida narradas por 

ellas mismas. despliegan estrategias que corroboran y aseguran un cambio de 

paradigma en torno al ser mu¡er. por otro lado. constatan realidades que muestran 

otras modalidades de relaaón y de posiaonam1ento de las mu¡eres en la sociedad. 

AL final. se anexa fa entrevista que sirvió de base para realizar las histonas de 

vida. 
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"Conquistar la individualidad es abatir la fuerza de las deSJgnaciones" 

(Va/cárcel) 

1. El poder y los poderes 

La concepción de poder se refleja ampliamente en el pensamiento del sentido 

común. La representación social del poder generalmente. adquiere las figuras de 

iglesia, palacio de gobierno. familia, signo de pesos o de dólares. ·una mano con 

un mazo golpeando una mesa". "un hombre grande. con los brazos extendidos 

abarcando todo". El poder está en todas partes, concentrado en una entidad que 

impone su dominio de arnba hacia aba10 

Esta representación del poder que l@s 1nd1v1duos aprehenden en sus relaciones 

cotidianas. pertenece al registro de lo simbólico y subjetivo. 

1.1 Para comprender del poder; modelos y tipologías 

Del latin potére. poder significa tener expeditas la facultad o potencia de hacer una 

cosa. Se ha desarrollado con frecuencia la idea de que el poder pertenece al 

orden de la política El poder. según el diccionano de la Real Academia Espanola, 

son las fuerzas de un Estado. en especial las m11itares. Es la Suprema potestad 

rectora y coactiva de un Estado. absoluto. autontano. constituyente. Es el que 

corresponde a un Estado para organizarse. dictando y reformando sus 

const1tucmnes. En su carácter e1ecutJvo. tiene a su cargo gobernar a un Estado y 

hacer observar las leyes. en lo ¡ud1aal. es el que e¡erce ta admm1straaón de 

¡usticía. el poder leg1slat1vo es aquél en el que reside la potestad de hacer y 

reformar las leyes También el poder es el que se refiern al que e¡erce el jefe 

supremo del Estado ( D1coonano de la Real Acader111a Espal"lola. 1970) 

Aún cuando hay mult1ples acercamientos al estudio del poder desde diversas 

perspectivas teoncas l@s estudios@s. en general han comcidído. en que el poder 

es una entidad relacional e inmanente. Es algo que se produce en arcunstanaas 

especificas. con ciertos efectos y solamente cuando dos o más entidades entran 
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en interacción. Consideran también, que el poder, para quien lo ejerce. genera un 

placer, un goce que permanece hasta la muerte, porque da privilegios. eleva la 

autoestima, el amor propio y tiene una existencia para si. 

Según Barthes existe un lenguaje encrático, que es aquel "que se produce y se 

extiende bajo la protección del poder. es estatutariamente un lenguaje de 

repetición, todas las instituciones oficiales del lenguaje son máquinas repetidoras; 

las escuelas, el deporte, la publicidad, ( ... ]repiten siempre la misma estructura, el 

mismo sentido, a menudo las mismas palabras: el estereotipo es un hecho 

politico. la figura mayor de la ideologia" (Barthes. 1974: p 54). 

El poder para Hegel, (citado en Barthes, 1974) se lee en ia mirada del otro, de tal 

suerte que llega a constituir para quién percibe. una imagen elevada y satisfactoria 

de si mismo. que permite llegar a conformar un yo adecuado para sentir y pensar 

en función del poder 

Coincidimos especialmente con los planteamientos teóncos de Michel Foucault, 

quien conabe el poder como "la multiplicidad de relaaones de fuerza inmanentes 

y propias del dominio en que se eiercen y que son constitutivas de su 

organización el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes. las 

transforma. las refuerza. las invierte; los apoyos que dichas relaaones de fuerza 

encuentran unas en otras de modo que forman cadenas o sistemas o al contrario 

los corrimientos. las contradicciones que aíslan a unos y a otros. las estrategias, 

por último. que las tornan efectivas y cuyo d1buJ0 general o cnstalización 

institucional toma forma en los aparatos estatales. en la formulación de la ley. en 

las hegemonías sociales" (Foucault. 1984 p 174-175) 

Uno de los pnnapales teoncos del poder en las últimas décadas es sm duda 

Michel Foucault. quien sostiene que es iustamente el e,erciao del poder el que 

reproduce y transforma a los individuos en su,etos. en el sentido de estar 

sujetados a un orden soaal. (Foucault, 1974) 

9 



El poder se instaura como un lenguaje, y penetra todos lo intersticios de la red 

social. El discurso del poder engendra una relación de fuerza porque nombra, 

somete, clasifica, asigna identidades. impone una Ley de verdad y forma parte de 

nuestras representaciones y prácticas cotidiana. Atraviesa al sujeto y está 

presente en todas sus relaciones. 

Desde esta perspectiva, el poder de las leyes, de la ideología, de las religiones, 

del estado. sólo es posible si hay dos fuerzas que se oponen. De ahi que la 

definición de suieto esté muy vinculada al e1erc1cio del poder en dos sentidos: 

Sometimiento a los requerimientos de la estructura social a través del control y la 

dependencia de las instituciones y aparatos ideológicos del estado y sujeción a su 

propia identidad por la conciencia o el conoamiento de sí mismo. (Deleuze, 1987) 

Foucault (Dreyfus y Rabinow. 1988) opina que una relación de poder existe a 

partir de dos elementos: 

-El que ejerce el poder sea reconocido hasta el final como sujeto de la 

acción y 

-Que haya respuestas. reacaones. efectos. res1stenaas en el su,eto sobre 

el que se eierce el poder 

De estas premisas se desprende la tdea. que ni el consenso ni la violencia son 

factores naturales que definen una relación de poder. Lo cual no significa que en 

algunas ocasiones no sean cond1c1ones para que la relación de poder exista 

El e¡erciao de poder tiene una naturaleza propia. entendida esta como el "conjunto 

de acciones sobre acciones posibles [el poder] opera en el terreno de la 

pos1b11idad al cual se inscribe el comportamiento de los su¡etos que actuan incita. 

induce. desvía. faolita o dificulta. amplia o limita. hace que las cosas sean más o 

menos probables. en ultima instancia obliga o 1mp1de terminantemente. pero 

siempre es una manera de actuar sobre uno o sobre vanos su¡etos activos. y ello 

mientras éstos actúan o sean susceptJbles de actuar· (Foucault. 1985 p. 4) 
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Para Foucault, las capacidades que posee un sujeto. las relaciones de 

comunicación a través de las cuales se está en posibilidad de ejercer el poder y 

las propias relaciones de poder. son tres aspectos en el campo de fa interacción 

humana que se necesitan unos a otros. 

La conjunción de estos tres aspectos: capacidades técnicas. procedimientos 

comunicacionales (leccmnes. órdenes. exhortaciones. signos de obediencia. 

rangos y status diferente para cada persona) y procedimientos de poder 

(vigilancia. encierro. recompensa. castigo) constituyen los llamados sistemas 

disciplinarlos 

Continuando con Foucault. la disciplina no se puede identificar con una institución 

o con un aparato. La disciplina es un !Jpo de poder. una modalidad para ejercerlo, 

utiliza todo un con¡unto de instrumentos. proced1m1entos. niveles de metas. Es una 

flsica. o una anatomía del poder. una tecnología, a la cual ningún sujeto escapa. 

Los sistemas d1sc1plinarlos son asumidos por cualquier tipo de institución para 

ejercer un poder y un control sobre los individuos. 

Las disciplinas son técnicas para garantizar el orden de las multiplicidades 

humanas. Intentan definir una táctica de poder con base en tres entenas 

1. Hacer el e,terc1ao del poder lo menos costoso posible. 

2. Que los efectos de ese poder soaal alcancen su máximo de mtensidad y se 

extiendan lo más le¡os posible 

3. Ligar el creom1ento económico del poder y el rend1m1ento de los aparatos. 

El desarrollo de las d1sophnas se mtegra al creom1ento de la eficaaa productiva 

de los aparatos y a la ulll1zaci6n de lo que produce. Producción no propiamente 

dicha. sino producción de saber y de aptitudes en la escuela. la producoón de 

salud en los hospitales. la producoón de fuerza destructora con el ejército. 
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La disciplina tija, inmoviliza o regula los movimientos de l@s sujetos. resuelve las 

confusiones. las aglomeraciones. debe también dominar todas las fuerzas que se 

forman a partir de la constitución misma de la multiplicidad organizada, debe 

neutralizar los efectos de la resistencia que quiere dominarla, como las 

agitaciones. revueltas. coaliciones. de ahí que utilice relaciones jerárquicas. 

Un ejemplo de instrumentos efectivos de poder en la sociedad. son las estructuras 

jurídicas. Así como los sistemas jurídicos califican a los sujetos de derecho según 

normas universales. las disciplinas caractenzan. clasifican. especializan. 

distribuyen a lo largo de una escala. reparten en torno de una norma y jerarquizan 

a los individuos. 

Las disciplinas fabrican cuerpos sometidos y e;ercrtados a través de sofisticados 

métodos y técnicas de utilidad- docilidad. imponen un control minucioso del cuerpo 

para garantizar la su¡eción constante de sus fuerzas (García. Canal. 1994) 

Sin soslayar. la importancia que las instituciones tienen en la reproducción y 

mantenimiento del orden social establecido. Foucault propone analizar 

específicamente las relaaones de poder que sostienen a dichas 1nstituoones en 

cada formación histórica y condioones que las hacen fuertes o vulnerables. en los 

enfrentamientos de estrategias que tiende a abolirlas. transformarlas. invertirlas o 

reforzarlas. 

Abordar el poder en términos del estado. la ideología. o cualquier institución o 

representación máxima del mismo. nos conduce particularmente a las prácticas y 

funciones tendientes a su reproducoón. pero lleva el nesgo de ubicar el ongen del 

poder en las mstJtuaones. explicar el poder por el poder mismo y ver en las 

instituciones en sus leyes. reglas y aparatos las i.:mrcas condiciones para modular 

las leyes y la coeraón. de¡ando fuera el papel tan importante que tiene la 

resistencia en la producoón de las relaaones de poder 
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1.2 Métodos para analizar el poder 

Para analizar los mecanismos y técnicas de gobierno de unos sobre otros, 

Foucault propone un método que parta de las relaciones entre individuos, grupos, 

sectores. instituciones, que ofrecen oposición en los diversos campos de la 

sociedad, por ejemplo: a) la oposición del poder de los hombres sobre las mu¡eres. 

b) de los padres sobre los hijos. c) de la medicina sobre los enfermos, d) la 

administración pública sobre el modo de vida de la gente. tomando en 

consideración cinco aspectos fundamentales: 

1. El sistema de diferenciación que actúa sobre la acción de los otros; las 

diferencias ¡urídicas. económicas. de status o privilegio. de saber. culturales 

o lingüísticas; diferencias en las destrezas y en las competencias. 

2. Los objetivos que persiguen aquellos que actúan sobre la acción de otros: 

el mantenimiento de pnvilegios. la conservación de la riqueza. o bien 

preservar un status 

3. Los mecanismos o instrumentos utilizados; la amenaza a través de las 

armas. el convencimiento o consentimiento por efectos de la palabra, 

mecanismos de control o vigilancia. 

4. Las formas institucionales que adquiere el ejercicio de poder; la tradición, 

costumbre. moda. estructuras ¡uridicas. reglamentos. estructuras 

jerárquicas 

5. Los grados de racionalización empleados; las acaones implementadas en 

la relación de poder pueden ser elaboradas en términos de la eficacia de 

los instrumentos o de la certeza de los resultados (Foucault. 1988.) 

La importanaa de este modelo de análisis radica en que los grupos de opOSIClón a 

los que se refiere comparten ciertas características comunes: 

a. Son luchas transversales. atraviesan todos los países. no dependen 

de los sistemas de gobierno o políticas impuestas. 

b. Son luchas inmediatas en el sentido de que el enemgo pnncipal está 

en su práctica cot1d1an2 
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c. Son luchas que defienden el derecho a la diferencia. se oponen a 

una ley de verdad universal vinculada al saber. la competencia y la 

calificación, se oponen a las ·representaciones mistificadoras 

impuestas a la gente • (Foucault. 1988). 

d. Son luchas actuales se mueven en tomo a la cuestión ¿quiénes 

somos?. Son un rechazo a la violencia estatal económica e 

ideológica que ignora la dignidad de las personas y también un 

rechazo a la imposición científica o administrativa que determina 

quién es uno. 

En esta lógica el autor destaca que hay tres tipos de luchas: 

1. Las que se oponen a la dominación étnica. social, política. religiosa. 

2. Las que denuncian las formas de explotación que separan a los individuos 

de los que producen y 

3. Las que combaten las formas subjetivas que limita a los individuos y de 

este modo los somete a otros. 

En todas se encarna por lo menos de manera virtual una relación de estrategias 

entre los actores que quieren imponer su deseo y los que se resisten. Foucault 

utiliza el concepto de ·estrategia de poder· para designar "al conjunto de medios 

utilizados para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder, [. ] sobre 

la acaón posible." (Foucault 1985: p. 47) 

Un hecho central en todas las SC>Cledades es que la domrnación de un grupo y la 

resistencia a las que se enfrenta revelan "el encadenamiento de las relaciones de 

poder con las relaciones estratégicas y sus efectos de causalidad reciproca· 

(Foucault 1985) 

1.3 Modelo psico social 

EL sujeto esta en estrecha vinculación y relación con el con1unto de las 

instituciones sociales. políticas. económicas en esta medida. las determnaciones 

culturales. 1deológ1cas e h1stóncas influyen signrficatJvamente en la estructura y 

funcionamiento psiqu1co y social de los suietos 
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En el individuo habita un mundo interior. donde no puede quedar fuera su relación 

con l@s otr@s 1ndiv1duos Sus persona¡es 1mag1nanos. simbólicos o reales forman 

parte de la recreación y creación de sus ideales y deseos. pero también de sus 

conflictos y tensiones, con los que y a partir de los cuales construye su historia 

personal y particular. 

La psicologia social, nace del interés por comprender a este tipo de individuo. Su 

objeto de estudio es pnncipalmente el comportamiento que se desprende de la 

realidad cognoscitiva. social y ps1cológ1ca. De hecho. la definición de la que 

partimos para nuestra investigación es. el estudio de las condiciones reales. 

1maginanas y simbólicas de la sociedad que afectan el comportamiento manifiesto 

y latente del individuo y las modificaciones o transformaciones que éste puede 

realizar en si mismo y en su contexto 

Dentro de este enfoque. nos interesa destacar cómo l@s ind1vidu@s se van 

definiendo y estructurando en su devenir social 

De las pnncipales contnbuciones que la pS1cología social ha hecho a la 

comprensión del comportamiento y con las cuales estamos de acuerdo, Zimbardo 

(1975) seflala tres 

1. Determinación s1tuacional. Con base en múltiples observaciones, asegura 

que el marco contextual: normas sociales. morales. costumbres. 

estereotipos, estllos de relación y la cultura en general. ejercen una presión 

significativa en el comportamiento de l@s indiv1du@s. En otras palabras se 

refiere a la presencia omnipresente muchas veces sutll. del control eiercldo 

por las s1tuac1ones sociales sobre elt1a md1v1du@ 

2. Determinación del lengua.re El lengua.re tiene una influencia detemlinante 

en el cornportam1ento humano. ¡:iorque incide certeramente en el 

surg1m1ento del su.reto nombra. d1v1de. _,erarqu1za. onenta y da vida al 

cuerpo 

3. Determinac1on cognosc1t1va Se ha comprobado en numerosos 

experimentos de la ps1cologia soaal. la existencia de una realidad 

cognoscitiva mtenor. Es el pensamiento imaginario y SJmbóltco, que el/la 
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individu@a formula, ante fa presencia de cualquier situación que anticipe un 

acontecimiento y que tenga una significación para éste@ pareciéndole 

completamente real. En otros casos. la persona que percibe trata de 

descubrir la estructura subyacente en las acciones que observa. infiere, 

deduce o hace inducciones a partir de lo que conoce. La "realidad " que 

cuenta para el/fa individu@ es la "representación cognoscitiva de los 

acontecimientos internos y de fas condiciones exteriores. más que la 

realidad flsica o biológica en si". ( Moscovici, 1975: p. 113) 

Esta es la realidad que le interesa a la psicologla soaal, no es la realidad propia 

del conductisrno: mensurable, tangible, observable. que ignora las actividades 

cognoscitivas. En la realidad, el individuo asimila o construye a través de su 

pasaje por la vida, las estrategias que formula en busca de medios para modificar 

su posición subjetiva o para mantener el orden social prevaleciente. aspectos que 

le dan al sujeto su carácter singular y genérico. 

Desde el punto de vista de la filosofla. el ser humano. para devenir genérico. pasa 

por cinco condiaones a) soaab11idad. b) conciencia, c) objetivación. 

d) universalidad y e) libertad (Heller. 1980) 

Para Heller. en el sistema de ob,retivaciones genéricas. todo individu@ para 

relacionarse lo hace basándose en las instituciones. al sistema de usos y 

costumbres. ideas. valores. lengua.re y concepciones del mundo. cuyas funciones 

pnnapales son guiar al individuo en la reproducción de si mismo y de la sociedad. 

Las obiet1vaaones son ·aprendidas. apropiadas. producidas y reproducidas·. 

(Heller. 1980) Son de carácter genérico alienado y ¡ust1fican el ser sooal del 

individu@ Ello no significa que ba,t0 ciertas condiciones. no se llegue a tC>fT\ar 

conc1enaa de esa ena¡enaaón y se manifieste la fuerza transformadora y creativa 

del ser humano. Su pnncipal instrumento es el lenguaje. a través del cual se 

formulan significados 

El ser humano es universal dice He!ler. en el senbdo de que no se reduce m limita 

a la producción y reproducción de un solo tipo de comportamiento. La libertad 
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para ella, es "la apertura al futuro". la capacidad realista y adecuada del ser 

humano para realizar lo nuevo, lo no dicho. lo aún no existente. 

Entre las corrientes de estudio que abordan al sujeto desde esta perspectiva, en 

psicología social, está la teoría de las representaciones sociales. De tradición 

europea, surge con Serge Moscovici para comprender, cómo l@s sujetos sociales 

aprenden y se apropian del conocimiento cientifico, hasta convertirse en un 

pensamiento práctico y del sentido común. Moscovici reintrcxluce en la psicologia, 

el estudio "de los modos de conocimiento y de los procesos simbólicos en su 

relación con las conductas· (Herzlich. 1975). En éste sentido, la representación 

social es un instrumento. que se vale del lenguaje para manejarse en su entorno 

social. 

Por su parte, la psicologia social, desde la teoria de las representaciones. sostiene 

que por ser del orden de lo subjetivo. el análisis de una representación plantea el 

problema metodológicamente del instrumento de recopilación del material 

empírico. 

En el aspecto teónco. queda la duda de saber Sl lo que se está expresando a 

través del lenguaje. es el material necesario en calidad y cantidad para analizar la 

representación de un objeto social. El problema dice Moscovici (Herzlich. 1975), 

es el mismo que se presenta en el surgimiento efectivo de toda representación. 

En este proceso se produce tres condiciones. 

1. Siempre hay dispersión y desfase en la información (siempre hay algo que 

se pierde). entre lo que se expresa y lo que es efectivamente necesario 

para const1tu1r un conoorruento sóhdo y completo 

2. El grado de interés e 1mplicaoón con respecto al objeto varia en cada sujeto 

y en cada grupo 

3. Siempre hay una demanda. una presión. Moscov1c1 la llama "presión a la 

inferencia· para que el ind1v1duo responda de acuerdo con las expectativas. 

circunstancias y relaciones :;.ooales existentes. 
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La epistemologla popular. como se le ha dado en llamar al estudio de las 

representaciones sociales, (porque su sentido es el conocimiento del sentido 

común), considera que el conocimiento popular está basado en "tradiciones 

compartidas y enriquecidas por miles de 'observaciones', de 'experiencias', 

sancionadas por la práctica". y de imágenes mentales que suelen ser de origen 

cientifico. consumidas y transformadas por l@s sujetos para el servicio de su vida 

cotidiana (Moscovici y Hewstone, 1984). 

1.4 Representación social, estructura y dimensión del poder 

La representación en su origen es un fenómeno que va de lo pslquico a lo social, 

ha sido utilizado por diferentes campos de las ciencias sociales. La antropología 

lo refiere al estudio de los mitos. la soaologia al estudio de las aencias, la 

lingüistica se remite al estudio de la lengua y su dimensión semántica, la 

psicología y ps1coanális1s ut:Jlizan el concepto para dar cuenta de la dinámica 

psíquica. subjetiva y social de l@s sujetos. 

En este apartado trataremos de delimitar el concepto de representación social, su 

estructura y dimensión en la construcaón del poder. 

El estudio de las representaaones parte de la premisa básica de que el sujeto no 

está dividido en un universo mtenor y un universo exterior. sino que ambos están 

profundamente implicados en la conformación de un campo común (Mocovici, 

1979). En este senbdo la representación es constituida y constituyente de un 

campo de acción colectivo. En su naturaleza psíquica, la representación tiene la 

función de "hacer presente en nuestro universo interno lo que se halla a cierta 

distancia de nosotros. lo que de alguna manera está ausente Resulta una 

'apropiación· del ob¡eto y se mantiene tanto tiempo como la necesidad se hace 

sentir· (Moscov1ci. 1976. p 42) Lo social interviene a través de la comunicación 

entre l@s md1v1du@s. a través de la cultura, códigos. valores e ideologías 

relacionados con las posiciones y pertenencia sooales especificas ((Jodelet. en: 

Moscovici. ( 1984) 
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Por ser un concepto que no es exclusivo de lo psíquico - pulsional. ni exclusivo de 

lo social, por estar en la frontera entre lo interior y lo exterior. posee la cualidad de 

modificar ambas dimensiones. 

El contenido de las representaciones está en íntima relación con el objeto de la 

representación, éste puede ser las informaciones. imágenes. opmiones. actitudes, 

creencias. En cuanto al proceso de construcción. se produce siempre en relación 

entre un@ su¡eto (individu@, familia. grupo, clase, etc). con otr@ sujeto. 

En el sentido teatral y político del térmmo. la representación cumple las mismas 

características que la representación social. Representar es un acto. o un hecho 

que se produce para sustituir o estar en lugar de algo o a alguien. La 

representación es el representante mental de un objeto. una persona, 

acontecimiento o idea. Siempre remite a otra cosa. 

Re-presentar es hacer presente en el pensamiento aquello que esta ausente 

"En la representación está el contenido mental concreto de un acto de 

pensamiento que restituye simbólicamente. algo ausente. que aproxima algo 

le¡ano" (Jodelet. 1984 p. 476) 

De la representación teatral y política se rescatan tres características similares a la 

representación social el carácter significante. la creatividad y la autonomía. La 

representación siempre va significar algo para la otra persona No es una sinnple 

reproducción del ob1eto. smo construcción del mismo. que al comunicarla lleva. su 

autonomía y creación individual o colectiva. La representación nene una imagen y 

un sentido. uno es inseparable del otro y no se puede explicar una sin lo otro. 

Como proceso de construcción de la realidad. son creadas. transformadas a 

medida que se desarrollan por el su¡eto soaal. La elaboración cognoscitiva y 

simbólica tienen la funaon de onentar el co1nportam1ento En esta línea. Jodelet 

distingue cuatro características 

1. Siempre es la representación de un ob¡eto 

2. El caracter de imagen le da la propiedad de cambiar lo senStble y la idea. la 

percepción y el ob¡eto 
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3. Posee un carácter simbólico y significante 

4. Se diferencia por ser un proceso de construcción y reconstrucción de la 

realidad. en este sentido 

5. Es autónoma y creativa. 

Las representaciones se van modelando a partir de la experiencia, de 

informaciones. de modelos. e ideales. de la educación y la comunicación social. 

Bajo cualquier modalidad. tiende a dominar el entorno social. con un sentido 

práctico y compartido por el lenguaje de uso común. Por lo tanto. las 

representaciones deben ser abordadas "como el producto y proceso de una 

elaboración psicológica y social" (Jodelet. 1984: p. 474). 

Jodelet propone la siguiente definición: 

"El concepto de representactón social designa una fonna de conocimiento 

especirico. el saber de sentido común. cuyos contenidos mamriestan la operación 

de procesos generatrvos y func10nales socialmente cauterizados. 

En sentido más amplio designa una fonna de pensamiento social · 

{. .. } Constituyen modalidades de pensamiento práct1CO onentados hacia la 

comunicación. la comprensl6n y el dominio del en tomo social material e ideal. {. .. } 

presentan características especlf1eas al nrvel de organizacl6n de los contenidos, 

las operaciones mentales y la lóg1Ca. [ la caractenzación social de los contenidos 

o de los procesos de representacl6n ha de refenrse a las condic10nes y a los 

contextos en los que se den las representac10nes. a las comumcac10nes mediante 

las que clf'Cu/an y a las funClones a las que SllVen. dentro de la interacción con el 

mundo y con los demás" ( Jodelet. 1984. p 4 74/475) 

Sus funciones son. cognoscitiva y de integración de la novedad. de interpretación 

de la realidad. de onentación de las conduc."tas y de relaoones soaales. 

En el campo de la 1nvest1gaaón de las representaciones sociales. se han 

delimitado areas especificas y perspectivas de anahs1s diferentes en torno a qué 

es y cómo se construye psicológica y sooalmente una representación. 
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En este proceso de destaca: 

El enfoque procesual representado por D. Jodelet. en Parfs. y que privilegia la 

actividad cognoscitiva en la construcción de la representación, en función de las 

dimensiones de contexto y pertenencia. El ser social hace intervenir en su 

elaboración. ideas. valores modelos e ideologías provenientes de su grupo de 

pertenencia. 

Esta orientación ha contribuido en el sentido procesual de la construcción de una 

representación social. se enfoca al aspecto significante de la actividad 

representativa. Se parte de que el su1eto da un sentido a la representación en 

función de su expenencia, código de valores y aspiraciones socaales de una 

sociedad determinada. Intervine también en el análisis el registro imaginario. 

situado en el cruce de restncciones SOC1ales y de los deseos y carencias. se 

pnonza el nivel discursivo y se analizan los contenidos que estructuran la 

representación del objeto se aborda la representaoón en el devenir discursivo. Las 

propiedades sociales de la representación provienen de los sistemas de 

comunicación. de la pertenencia de los su1etos y de la finalidad del discurso 

Una aprox1mac1ón más. es la escuela estructural representada por J. C. Abric, de 

en A1x-en-Provence (Flores 2001) En un sentido experimental. los teóricos de 

esta aprox1mac1ón toman la práctica sooal de los su,etos como elemento de 

prueba en la construcción de las representaciones. Las normas. valores e 

ideologías denvadas de la pos1c16n social del su,eto están contenidas en las 

representaciones Se analiza el nivel de la centralidad y perifena de una 

representación social 

Otro enfoque es la aprox1mac16n elaborada por la escuela de Ginebra 

representada por W Dorse. (Flores 2001) en donde se enmarca una tendencia 

soc1ológ1ca Para este enfoque. las representaaones constituyen pnnopios 

generativos de tomas de postura que estan ligados a inseroones especificas en 

un coniunto de relaciones sociales y que organizan los procesos s1mbóhcos 

1mpllcados en esas relaciones 
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El enfoque de esta investigación. centrado en la perspectiva procesual visualiza al 

sujeto, estructurado por el lenguaje y como un lenguaje. en las dimensiones. 

dialéctica y subjetiva-cognoscitiva. Las categorías. nociones o ideas que 

estructuran las representaciones pertenecen a la cultura y al lenguaje. En este 

sentido, las representaciones se analizarán desde lo simbólico. como formas del 

pensamiento que se construyen en el marco de las contradicciones sociales y 

psíquicas del sujeto. como producto y proceso de una soaedad estructurada y 

estructurante en constante movimiento. 

Dimensiones de la representación social 

Si estamos de acuerdo en que la representación social. abarca el ámbito de lo 

social y de lo pslquico. el campo de interés de esta comente deberá centrarse en 

cómo los procesos de interacción entre estos dos niveles. intervienen en la 

elaboración y funaonamiento de una representación. 

Para analizar las representaaones sociales. Moscovici (1984). propone tres 

dimensiones que expresan su contenido y dos procesos que explican su 

elaboración y funaonamiento. 

Las dimensiones son: 1) La infonnación. 2) El campo de representación y 3) La 

actitud; 

Los procesos; 1) La objetivación y 2) El andaje. 

Las dimensiones: 

La infonnación. se refiere al conocimiento en cantidad y calidad del objeto de 

representaaón. la cual puede ser obtenida. de las fuentes onginales o de los 

medios de informaaón de masas. puede ser breve o abundante. somera o 

estereotipada La pertenenaa y práctica soaal a una ciase. raza. género. 

1deologia. nivel educativo. mediatizan el acceso a la información y determina el 

trpo de representación estructurada 

El campo de representaaón. es el contexto o rango de conoorruento con respecto 

al ob¡eto de representaaón. que pe<mtte al individu@ ordenar. dasificar y 
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jerarquizar el contenido y las propiedades cualitativas, imaginarias y afectivas de 

una representación. 

La actitud o disposición afectiva, manifiesta la orientación positiva o negativa ante 

un objeto de representación. Apoya la posición de un/a sujeto y determina la 

manera en que se va a relacionar con él. 

Los procesos 

El proceso de objetivación al igual que el del andaje, da estructura a la 

representación. El primero tiene la función de hacer concreto lo abstracto, de 

materializar un esquema conceptual; el segundo tiene la función de integrar. dar 

utilidad y significado a las representaciones 

El proceso de objetivación consiste de tres fases: por un lado, se trata de poner en 

imágenes las nociones abstractas. para apropiárselas y dominarlas. La idea de 

imagen remite a una figura que Moscovia (1974) llama. "núcleo figurativo". El 

núcleo figurativo es una estructura de imagen. que reproduce de manera visible 

una estructura conceptual. Este esquema permite concebir gráficamente el 

conocimiento para comprender1o en forma individual y en sus relaciones. Por lo 

general. la tendenoa de los hablantes en nuestra cultura es la configuración de 

esquemas bipolares de conoorruento; en un segundo momento. el/la sujeto 

selecoona la información que le significa algo y la organiza alrededor de sus 

circunstancias y de una significación central. En este proceso. la ciase. el género, 

el medio cultural, el grupo de pertenencia juegan un papel importante 

El esquema figurativo deviene en una expresión inmediata y directa. se podría 

decir. natural. Este autor 1984, llama a este momento "naturalización" porque 

los conceptos devienen en elementos cot1d1anos. del lengua¡e y del entend1m1ento 

del suieto El pensamiento pasa a formar parte activa del sentido común 

Los elementos de la ob1et1vaaon constituyen el marco referenaal y operativo para 

orientar las percepoones y 1u1aos en la realidad sooal. Además de ser el 

instrumento propio para que se pueda dar el proceso de ancla¡e 
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El anclaje, implica la incorporación del ob¡eto de representación en función de la 

utilidad y significado para el sujeto. Al dar significación y funcionalidad al 

pensamiento común. Ja representación rebasa el carácter de imagen. Las 

representaciones se concatenan. una llama a la otra para "formar un sistema 

simbólico más amplio, regido por un código propio" (Herzlich, op. cit. p. 406). 

El proceso de anclaje en sus diferentes modalidades tiene dos funciones 

fundamentales: 

1. Asignación de sentido. La representación tiene lazos muy estrechos con la 

cultura o sociedad determinada. Toda la gama de significados que circulan 

en torno al los/as sujetos incide de manera determinante en los diferentes 

elementos de la representación. 

2. lnstrumentalizaoón del saber. Las representaciones no sólo expresan 

relaciones sociales sino que también contribuyen a construirlas. Las 

representaciones. como sistema de interpretación median entre !.@..§ 

indiv1du@s y su medio o entre su1etos de un mismo grupo, para comunicar 

y para influir 

La objetivación se refiere al mecanismo mediante el cual. según Moscovici. (1984) 

se reabsorbe un exceso de significados materializándolos. el mismo autor afirma 

que la ob1et1vac1ón proviene de la transformación de los diversos contenidos 

conceptuales relacionados con un ob1eto para que pueda adqu1nr una estructura 

que permita su agenciamiento Por medio del anclaje. lo abstracto se toma 

concreto. 

La relaaón con la ·innovación" de las representaciones se da de cierta manera 

con la incorporación soaal de la novedad. para produc:r ·conversiones de 

expenenaas. de percepciones que conducirían a una nueva v1s1ón" (Moscovici, 

1984: p. 491) Los nuevos modelos econom1cos y culturales. los avances en Ja 

tecnología. la ciencia. la política introducen necesanamente mod1ficaoones en la 

práctica de l@s su¡etos por mediación de las representaciones. Hacer propio algo 

nuevo o modificar un sistema de representaciones. pasa por el 1u100 de Ja critica, 
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pero en la base de toda nueva representación o categorización queda un sustrato 

representativo. 

Por otro lado, prevalecerán marcos de pensamiento, alineando al sujeto a lo ya 

conocido. Esta modalidad de pensamiento se caracteriza por la memoria y el 

predominio de posiciones establecidas. La categorización, el etiquetaje. la 

denominación y procedimientos de explicación que obedecen a un orden social 

determinado. 

En conclusión. la génesis psicosociológica de la representación social, está 

relacionada con el lengua_¡e, la 1deologia, el mundo de lo simbólico y de lo 

imaginario. Las representaciones sociales, como objeto de estudio, no puedan 

concebirse aisladamente, por el contrario exigen un esfuerzo por introducir 

elementos de comprensión de otras ciencias. 

1.5 Feminismo y poder 

El pensamiento político del feminismo5
• se opone al poder arbitrario, al poder del 

sentido común. ampliamente propagado. ejerodo y representado en todas las 

capas sociales. atravesando etnias, ciases sociales y géneros. 

La actualidad del pensamiento feminista en torno al poder cobra su fuerza cuando 

encontramos. en cualquier lugar del mundo. la enorme distancia que hay entre los 

diferentes grupos y ciases sociales 

Hay diferencias significativas en los debates dentro del espectro femmista. Se 

destacan dos comentes. Por un lado las defensoras de la igualdad que impugnan 

al nivel de la politica. porque las mu_¡eres ocupen proporcionalmente los espaoos 

donde se toman las decisiones para así poder transformar el terreno politico a 

partir de su especificidad. Algunas argumentan que las mu_¡eres tienen una 

concepción diferente del peder. o que la igualdad supone un trato similar al 

rnasculino Por otro lado, estan las que defienden la diferencia sexual sm 

Feminismo y óemoctaoa bene una larga traóloOn VtllQJlar. ambos oompaneo valores oom~ 

de igualdad. libertad y ¡ust1aa. 
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desigualdad social. De acuerdo con Anne Phillips, (1996) se considera que la 

diferencia sexual es un hecho real potencialmente positivo que no podemos 

ignorar. por lo que se hace necesario tratar la diferencia como constrer'limiento 

que impide desarrollar mecanismos para reordenar las relaciones entre las 

esferas pública y privada. 

Por su parte. Gayle Rubín. (Citado en Sojo, 1985) pone el énfasis en los 

mecanismos de producción-reproducción social. Sostiene que el "sistema sexo

género (con predominio masculino) se construye en el marco de una división del 

trabajo social entre hombres y mu¡eres. en el cual la mujer ocupa una posición 

subalterna y marginal en la toma de decisiones de la sociedad y en la que 

estando relegada al ámbito doméstico o subordinada en lo público tiene límites 

precisos para apropiarse del desarrollo humano y una enajenación especifica por 

su pertenecía al género· (So10. 1985 p. 53) Es decir. el sistema sexo-género 

produce y reproduce relaciones de poder, que se aceptan y obedecen 

La epistemología de Stoller y Rubin está centrada en: a) una critica sistemática a 

las nociones convencionales de lo masculino y femenino. b) un cuestionam1ento a 

las premisas b1olog1s1stas. escencialistas y urnversalistas, e) un cues!Jonamiento a 

la lógica binaria y 1erárqu1ca en las que se apoyan las diferencias. e) una denuncia 

a la exclusión. s1lenc1am1ento o tratamiento sesgado de la condición de la mujer, 

f) una propuesta de cambios de los dispositivos que partiapan en la construcción 

1erárqu1ca entre los géneros donde las mu¡eres y lo femenino ocupan un lugar 

devaluado y subordinado 

Este enfoque define el género desde la pos1oón binana sexo-género. aludiendo a 

los aspectos ps1co-soc1~culturales asignados a varones y mujeres por su medio 

social y restnng1endo at sexo a las características anatomofisiológ1cas que 

distinguen al macho y a la hemora 

Por su parte Arnorós ( 1990) filósofa feminista. postula que el paradigma universal 

de poder está designado por una soci.,d:id que discnmana y estigmatiza la 
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participación política de las mujeres donde la cultura política socializa a las 

mujeres para el no-poder. 

Sei'lala que la sociedad está conformada por el colectivo sexo- género masculino 

que representa el poder como patrimonio genérico y por el colectivo sexo-género 

femenino que tiene como característica la impotencia. Ambos colectivos se 

desarrollan en dos espacios diferenciados ierarquizantes que estructuran la 

sociedad: Es el espacio público. lugar de la competencia. donde las actividades 

que se realizan están identificadas con el poder y tienen mayor reconocimiento y 

valoración social. 

Cualquiera que pertenezca a este espacio puede ejercer el poder. En este sentido, 

el varón es percibido por otro varón con la misma capacidad de poder A este 

espacio lo denomina de los "pares o iguales", es el lugar donde se reconocen 

1ndiv1duos diferentes en el esquema de la igualdad y donde poder. es poder 

diferenciarse 

En el espacio privado se desarrollan actividades con menor valoración, prestigio y 

reconOCJmiento social: para las sujetos que lo constituyen no existe poder que 

repartir. es llamado ·espacio de las idénticas", "porque no tenemos el poder que 

nos hace pares·. ·porque somos intercambiables en función de nuestra poca 

1mportanc1a· (Amorós. 1990: p. 159). Las mu¡eres, al identificarse con la 

1mpotenc1a. están en posición de desequ1libno y cualquier rango, posición, o 

prestigio que logren obtener en la escala sOCJal tendrá menor peso que "ser 

mu¡er 

Arnoros define a un 1nd1v1duo. en su carácter politice y ontológico. como aquél al 

que se le atnbuye una cuota de poder En este sentido. sostiene que las mujeres 

tienen fracturada su 1nd1v1duahdad. no se le atnbuye ni espera ningún poder 

Así mismo, ser'lala que la representación del poder cambia o sube de grado. al 

constrtu1rse una masa etitica importante de mu¡eres, capaz de influir y afectar al 
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gobierno y organizaciones políticas con la incorporación de sus necesidades. 

demandas y derechos. pero también se hace necesaria la formulación y puesta en 

práctica de políticas públicas dirigidas al desarrollo potencial de las mujeres. 

Para esta autora. el poder es "la capacidad de incidir sobre el mundo o de afectar 

lo exterior en mayor medida de lo que uno/a es afectado/a" (Amorós. 1990: p.7) 

Para que hombres y mujeres puedan ejercer esta capacidad equitativamente, 

tod@s deben ser candidat@s al poder público, a la administración colectiva y a 

tomar decisiones. Asl mismo. tod@s los su¡etos deberán tener las mismas 

condiciones para desarrollarse, administrar y tomar decisiones en el espacio 

doméstico. 

Valcárcel ( 1991 ). filósofa feminista y teórica del poder. sostiene que éste se 

legítima por leyes y normas que el estado impone a la soaedad civil para 

garantizar los derechos y libertades de l@s c1udadan@s El poder requiere de la 

ex1stenc1a de mecanismos coerc1t1vos y de la violencia legítima de instituciones 

penales o políticas para mantener el orden de la sOC1edad civil y del estado. La 

filosofia progresista concluye que hay un poder que media toda relación. todo 

lenguaje. todo conoc1m1ento. es el poder de una clase que se oculta en el Estado y 

que no se manifiesta. "Este poder no habita un recmto. no tiene locus espacial o 

temporal: es una suerte de fluido que todo lo invade. cuya cabeza no puede estar 

en ninguna parte" (Valcárcel. 1991 p 78) 

Para ubicar la relación de las mu.reres con el poder, Valcárcel parte de la 

heteronomía. En la concepoón heterónoma. la mu.rer está designada como 

naturaleza. excluida de la equ1potenc1a. Su condición se enmarca en las figuras de 

lo femenino, lo cual significa que las mu¡eres están fuera de la ind1V1dualidad y del 

pacto. 

Las concepciones genéricas de lo femenino y masculino adquieren su peso en las 

abstrai:oones que se hacen de la teoría del conoallllento. la moral y la política. De 
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ahf que ser sujeto mujer cumpla la condición de estar sujeta a su género y de 

cumplir los mandatos de una realidad única y legítima. mandato que la eleva al 

orden de la esencialidad y de la naturaleza. 

Por otro lado. Valcárcel sostiene que en la naturaleza psíquica de las mujeres no 

hay nada que impida desarrollar simbólica y subjetivamente el deseo de poder en 

otros ámbitos. como lo demuestran la presenaa de las mu1eres en los procesos 

históricos y políticos en diversas sociedades 

Las mujeres. singular y genéricamente. no han estado ausentes en la historia. aún 

cuando se diga que no tengan el género ·apropiado" para e,ercer el poder. 

Observamos cómo los paradigmas han ido cambiando. en la Ilustración. las 

mujeres empezaron a participar en el ámbito politice en los márgenes clásicos que 

se les atribulan. con las consignas de igualdad y libertad: postenormente. el 

feminismo y otros mov1m1entos emanc1patonos como el sufragista. hicieron una 

ruptura y poco a poco lo que era natural devino polémica. Los nuevos contenidos y 

las nuevas demandas por el voto. o el acceso a la educación. acabaron con el 

marco clásico de lo politice 

Valcárcel. al igual que Foucault. concuerdan en que no basta con afirmar la 

existencia del dominio de unos sobre otros. sino que es relevante conocer los 

mecanismos de la dominación para lograr cambios Reconoce en el patriarcado el 

sistema de relación que reproduce y consolida los mecanismos de dominación del 

colectivo de los hombres hacia el colectivo de las mujeres En este sistema. se 

limita la interacción de las muieres en el espaao de las grandes decisiones sobre 

el destino de la humanidad. el poder y rango simbólicos de las mu,eres esta 

devaluado h1stóncamente Para el imaginario masculino. ninguna mu,er tiene 

rango. y la mayona de las muieres cot1d1anamente se enfrentan a un tipo de 

realidad que acota sus espacios de pertenencia y pertinenaa 

Sin embargo. el patnarcado como universal. es una politrca que tiene solución 

política. Según la autora. otro mecanismo que mantiene la dominación es la 
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expropiación del tiempo y espacio de las mujeres por parte de los hombres. lo cual 

significa que ·queden fuera de cualquier tipo de pacto en el que se establece el 

rango o dominio" (Valcárcel, 1991: p. 148). De manera espontánea y por efecto 

de la educación diferencial. los hombres se apropian de los espacios públicos, de 

la misma manera que las mujeres no disponen del tiempo requerido para estar en 

lo publico. Por lo general. los hombres actúan en esta dirección sin particular 

conciencia de abuso. 

En esta tónica. se explica que cuando una mujer, por sus capacidades 

particulares, hace notar su presencia como igual en la esfera de la politica formal. 

es advertida como intrusa. En este sentido. muchas mujeres expresan que su 

carrera política les cuesta el doble de esfuerzo que a un varón y no sólo por la 

doble tarea profesional y doméstica. sino porque el desgaste subjetivo y emocional 

es mayor 

Valcárcel sostiene que cuando la mujer e,erce el poder en el universo público, 

enfrenta las lim1tac1ones culturales de los propios hombres: la relación imaginaria y 

s1mbollca que se establece en el hombre gira en tomo considerar a las mujeres, 

inadecuadas e incapaces para participar en el dominio de lo público - politice. Si a 

las mu1eres no se les concede el eiercicio de poder público. les será dificil 

apropiarse de él 

Las muieres que se asimilan a la identidad de género femenino que el sistema 

simbólico patnarcal encarna. hacen depender su rango o posición social del varón 

a través del pacto matrimonial. C1V1lmente. dejan de ser ellas para pasar a ser "la 

muier de" 

Plantea que para trascender esta barrera es necesano que las mujeres se 

opongan al orden social que las designa Que se resistan al discurso del poder 

que refuerza las desigualdades de ciase. raza y sexo 
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La filosofía feminista moderna pugna porque las mujeres alcancen la 

compatibilidad entre individualidad e igualdad. en el sentido que lo sel'lala Celia 

Amorós, del universo simbólico de los varones, para ser reconocidas como 

iguales, como individuas diversas. dotadas de esferas propias de opinión y poder, 

en oposición al universo simbólico de las mujeres llamado de las idénticas, porque 

en este terreno carecen del principio de individuación. de diferencia. de excelencia 

de rango y porque ahl han tenido que soportar y soportan el peso de una 

"identidad que se resuelve en figuras finitas, estereotipadas e inaceptables." 

(Valcárcel. 1991 ·p. 123) 

El feminismo que defiende esta autora. plantea alcanzar la igualdad en términos 

de equipotencia y reconoam1ento mutuo de la individualidad. Afirma que sólo 

modificando o interrumpiendo la designación heterónoma de los genéricos. la 

subjetividad logra cambiar 

Siguiendo a Valcárcel. es necesano desmontar los constructos impuestos a los 

géneros para negar la existencia objetiva de los universales y reclamar la 

mdividualtdad para ubicarse en una posición de iguales y construir paulatinamente 

el resto de las identidades individuales. 

Conquistar la 1nd1v1duahdad es atnbuirse la capaadad de pacto Pactar en el 

espacio y el !lempo de los ·iguales·. donde el poder se gesta y se transmite al 

mismo tiempo que marca el destino de hombres y mujeres. "La individualidad no 

se detenta voluntanstamente. es el resultado de un pacto de equ1potenc:ia" 

(\/alcárcel. 991 162) 

La idea central en la Que descansa este pnnap10. es que el progreso se hace 

posible en una realidad soaal donde se establecen pactos. se inventan nuevas 

formas de relación y ninguna de sus formas puede ser naturalizada. 
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Todos estos postulados, desde la óptica de la autora. son fuente primaria de una 

ética y pragmática feminista, que ponen por delante el rompimiento de las 

designaciones genéricas que debieran ser legitimadas por el orden politico. 

Ana Sajo ( 1985) reconoce el poder como capacidad para la libertad y posibilidad 

para encontrar forma de acceso a él. al igual que modos de mantenerte y 

distribuirlo. Lo que significa que hombres y mujeres puedan compartir el poder sin 

consideración de sus diferencias genéricas 

Asegura que para cambiar las relaciones asimétricas y jerárquicas entre los 

géneros es imprescindible modificar la vida cotidiana por su papel de reproductor 

social. ya que la microfisica del poder se anda y reproduce en los espacios de la 

vida privada y pública, adquiriendo sus formas paulatinamente un carácter natural. 

Dado que la vida cotidiana remite a lo continuo y repetitivo. la acción 

transformadora debe darse en los valores. normas y comportamientos que 

refuerzan las relaciones asimétricas entre los géneros, lo cual significa avanzar 

hacia relaaones más igualitarias. lucha que no puede ser aislada de otros 

movimientos sociales pues perdería fuerza y validez. 

Sajo (1985) sostiene que sin abandonar la autonomía del movimiento feminista. se 

requiere una correlación de fuerzas propicia a las reivindicaciones de la mujer. que 

no signifique subordinaaón y que implique que la relación sea de carácter 

negociado. Para ello es necesano el análisis de las instituciones. prácticas y 

discursos en donde se produce y reproduce el sistema sexo-genero. Propone 

partir de algunos elementos básicos en torno a los cuales gira la opresión de las 

mu¡eres como la organización del hogar dentro de la economía. la 1deologia sobre 

la familia. la división del traba¡o. las relaciones de producción. el sistema de 

ensei'\anza. y las políticas del Estado 
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Compartir el poder "significa que hombres y mu1eres de acuerdo con determinadas 

condiciones de igualdad, económica, sexual, religiosa gocen realmente del mismo 

poder político: Implica abolir las relaciones sociales jerárquicas tejidas en torno a 

las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y a su construcción social 

como géneros" (Sojo. 1985: p. 70). 

Para Marcera Lagarde (1990), el poder tiene una doble cara. Por un lado. es un 

hecho positivo que incide en la capacidad de decidir sobre la propia vida; pero por 

otro. impone, limita o desarrolla diversas formas que producen y reproducen la 

condición femenina. entre las cuales destaca. 

La dependencia vital. Se expresa en mecanismos de subordinación que 

experimentan las mu¡eres en lo económico. social, Jurídico. afectivo. erótico, 

polltico. Lo cual produce poder sobre las mu¡eres. esto no significa que no 

ejerzan algún otro tipo de poder 

La lmpotencw aprendida. Es el sentimiento que designa la expropiación de la 

capacidad de poder en las mu¡eres. 

La servidumbre voluntana. Se expresa en dar al otro en una relación de dominio, 

como servidoras 

Afirma que transformar al género femenino en su¡eto histórico implica desmontar 

los mencionados mecanismos 

Flores (2001 ). por su parte. menciona que sm duda. los aportes del feminismo a 

los estudios de género han sido de vital importancia. estos enfoques consideran 

las relaciones de poder entre los sexos. su¡etas a la noción de déficit y sumisión 

de lo femenino frente al poder patnarcal masculino que está presente en todos los 

ámbitos de mteracc1on social como un sistema regulador y potencial de las 

representaciones sooates de lo femenino y lo masculino 

En concfus1on. visto de esta manera. el lengua¡e que habla tiene una perspectiva 

siempre 1deológ1ca. el poder. tas representaciones sociales y el género reflejan el 

impacto del lengua¡e y de la ideología dominante o bien de las posibilidades de 
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distanciación con respecto a ella. Un elemento fundamental en la concepciones de 

género y poder es el lenguaje, porque lo que antecede a toda disciplina, 

imperativo, ley, resistencia o libertad que dirige la vida de las personas, es la 

palabra. 

Entendemos que cualquier propuesta Política de cuestionamiento a las estructuras 

patriarcales que discriminan la labor y el trabajo de las mujeres. será incompleta si 

no se incorpora un cuestionamiento critico y autocrítico a las determinaciones de 

feminidad y masculinidad. como producciones simbólicas que orientan las 

relaciones de dominio entre los sexos. 



2. SUB.JETIVIDAD Y GÉNERO 

Como observamos en los apartados anteriores, la construcción de la subjetividad 

desde diferentes puntos de vista nos habla de procesos humanos que producen y 

son producidos básicamente en el nivel s1mbólico. El registro simbólico remite al 

lenguaje, el cual antecede al sujeto y es su matriz social y cultural. 

Ahora bien, en el lenguaje se encuentran los estereotipos, la normatividad, las 

leyes, los valores, las representaoones de lo femenino y lo masculino, las figuras 

del deseo que la cultura propone. Desde esta perspectiva. el lenguaje le da forma 

y contenido al cuerpo y marca su sub¡etiv1dad 

2.1 El proceso de construcción de la subjetividad 

Para Lagarde ( 1990) la sub,etividad es la particular concepción del mundo y de la 

vida que tiene el su¡eto, a partir de las normas, valores, creencias. lenguajes y 

formas de aprender el mundo consaente e inconsoente, fisicas, intelectuales, 

afectivas y eróticas. Es decir, la sub,etividad está estructurada desde el discurso 

cultural dominante. 

La sub¡et1v1dad se estructura -sostiene- a partir del lugar que ocupa el su¡eto en la 

sociedad. y se organiza en torno a formas especificas de percibir, sentir, 

racionalizar y actuar sobre Ja realidad. Finalmente. se expresa en sus 

comportamientos. actitudes. y en el cumplimtento de la identidad asignada. 

La sub¡etiv1dad está en constante construcoón y r~nstrucc16n sooal. La 

sub¡e!Jv1dad como elaboraaón única. que el su¡eto hace de su expenenoa vital. 

organizada a partir de un deber ser y de una estructura bisexual. no se queda ahl, 

sino que se enfrenta a arcunstancias. contrad1caones y dilemas que la misma 

realidad marca. por lo tanto produce res1stenc1as y cambia los discursos que la 

van modelando De ahi que para comprender la sub¡etrv1dad sea fundamental una 

capacidad rnayor de autoconocimiento de los discursos que nos confonnan 

(García Canal. 1994) 

Para Foucault. la sub¡et1V1dad está organrzada a partir de lo extenor. Lo mtenor del 

su¡eto sólo seria un "pliegue" del afuera. El su¡eto está "su,etado" a un mundo 
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exterior. Plantea que es posible hacer rupturas que redimensionen y transformen 

al individuo. 

Deleuze al igual que Foucault. sostiene que la subjetividad afecta necesariamente 

a la sexualidad. "El individuo interior es codificado. recodificado en un saber 

'morar. y sobre todo deviene lo que está en juego en el poder. es diagramatizado. 

[ ... ] la subjetivación del hombre libre se transforma en sujeción: por un lado. la 

'sumisión al otro mediante el control y la dependencia'. con todos los 

procedimientos de individuación y modulación que el poder instaura, [ ... ] por el otro 

'el apego -de cada uno- a su propia identidad mediante la conciencia y el 

conocimiento de sí'· (Deleuze. 1987 p. 134) 

De ahí que para construir una nueva sub¡etividad sea necesario resistirse a las 

dos formas de sujeción definidas por Deleuze. "una que consiste en individuamos 

según las exigenaas del poder. otra que consiste en vincular a cada individuo a 

una identidad sabida y conoada, determinada de una vez por todas. La lucha por 

la subjetividad se presenta. pues. como derecho a la diferencia y derecho a la 

variación. a la metamorfosis" (Deleuze. 1987 p 139) 

Para las mu¡eres. la subjetividad se estructura en gran parte a partir de una moral 

materna. en donde se entrete¡en el cuerpo. la función y el deseo. se constituye 

una "ética de la generosidad" en donde el "otro· representa la posibilidad de 

servidumbre Uno de los síntomas más comunes de estos estados de servidumbre 

y generosidad lo representa "el rndo vacío" al que Burln le otorga espeoal atención 

en la salud de las mu¡eres sin proyecto propio y sm h1¡os en casa. la mu¡er se ha 

quedado en el vacío que siempre estuvo presente (Burin. 1998) La seduccaón 

también interviene como puente relaaonal. a las mu¡eres se les ensel'\a a mane¡ar 

sus atnbutos y cualidades para obtener la gananaa esperada Estas exores1ones 

de la sub¡ehv1dad femenina van modelando la 1dent1dad de género. fundando 

desde el ser para los otros su propia existencia La seducción dice Baudnllard. 

( 1986). representa el dominio del universo Slmbólico. mientras que el poder 

representa sólo el domm10 del universo real 
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Lacan (1981) asegura que los seres humanos no hacen sino habitar el lenguaje 

ubicándose en el lugar del hombre o de la mujer según la posición que ocupen en 

la estructura de las relaciones binarias. 

Lo interesante de la propuesta de Lacan. es que la diferencia sexual no se reduce 

a la biología. afirma. que todo ser que habla. provisto de cualquier tipo de 

atributos. mu1er u hombre. masculino o femenino. puede inscribirse imaginaria o 

simbólicamente en cualquiera de las dos posiciones. esto es posible, porque el 

falo6 no lo posee nadie, sino que se estructura en el orden imaginario y simbólico 

de la estructura binana. 

De esta manera se comprende la tests de Flores. en donde se explica que no 

existe un sexo biológico que oriente una diferencia de género. por el contrario, el 

género como sistema mst1tuye en la cultura la diferencia entre los sexos (Flores. 

2001) 

2. 2 Sistema representacional de género 

Es importante considerar que la sub,etiv1dad está presente y nos acampana en 

cada relación que se establece entre suieto y obieto. es una construcoón que 

parte de los procesos fundantes del suieto y que le permite articular y dar sentido 

a su existencia 

El medio en el que un suieto o grupo sooal se constituye, tiene claramente una 

repercusión en la orgamzaoón y sentido de su subietivldad. La pobreza. la 

violencia. la d1scnmmaci6n sooal y sexual. la inequ1dad entre los géneros. pueden 

ser md1cadores que marquen de manera substanaal la orgamzaoón y sentido 

sub¡et1vo de una representaoón social De ahí que se proponga comprender la 

sub,e!lv1dad a partir del medio de pertenenoa con sus significados y atnbuoones 

marcadas por la expenenoa 

• • Falo Téfmmo utJhzaóC DOt L~n para aesi9nar e• lugar óe ta falta "No es n•ngun S19nrfícante. 
smo la p<esencia real clel el~ en si· 1Sem1nano 8. p 290J En 1973 dice que el falo S1mb6hco es 
el "s:gmfx:ante que no tiene sognflcado' (Seminano 20. p 751 (Evans. 1997) 
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Abordar la subjetividad desde diversos ángulos permite responder a la 

complejidad de los significados sociales y culturales que van moldeando un 

sistema de organi7..ación. 

Para este apartado, recurriremos a algunos planteamientos teóricos que Flores 

(2001) propone. La autora menciona que en relación con lo masculino y lo 

femenino, cada su,eto se expenmenta como único en su experiencia de ser 

"hombre" o "mujer" de ahí la ilusión de la centralidad del sexo (en su forma social, 

por supuesto) en la constitución del su,eto (Flores. 2001 ). 

El sexo se presenta desde estos supuestos como la centralidad en la constitución 

del sujeto; sin embargo, es el sistema de género el que lo fundamenta. " El 

imaginano en la práctica intersub1et1va de siglos. reafirma la diferencia como 

natural" (Flores. 2001) 

La misma autora menciona que sin la conciencia de la existencia del sistema de 

género no es posible (re)conocer que la drferenc1a entre sexos es una 

construCCtón artificial a la cual se llega con cierto esfuerzo. y que es producto de 

un "ad1estramrento" social. capaz de naturalizar en sentido común una diferencia 

cultural 

La finalidad del estudio del sistema de género en psicología social es distinguir 

cómo se sintetizan los diferentes procesos sOC10-cognosc1t1vos convergentes en el 

ob1et1vo común de la construCC1ón de la diferencia (Flores.2001) 

Ontológ1carnente. masculino y femenino constituyen un grupo en su histona 

compartida. puesto que muieres y varones se han enfrentado a v1c1sítudes 

comunes y pueden ser considerados como un grupo cuyos intereses recíprocos 

han convergido en una cooperación voluntaria (Mohner. en Flores. 2001) Estas 

reflexiones nos conducen a dos niveles de abstracaón psicológica 1 sOC1ológ1ca. 

En cierta medida. la vertiente ps1cológ1ca de la d1ferenaa encuentra su sentido en 

la teoría de los roles que va incorporando un sistema de valores y referencias de 

acuerdo aconlo femenino y lo masculino. se instaura un sentido de pertenenaa a 

un grupo SOClal que legitima la pertenencia en función del rol y se garantiza una 
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interdependencia. El sujeto existe a través del rol, su éxito social depende del 

"ajuste" que realice al modelo consensuado por la cultura. Así la feminidad y 

masculinidad son resultado del consenso grupal. 

Por el lado sociológico es la identidad la que legitima el "ajuste" a las 

conveniencias del grupo de pertenencia. un grupo existe. menciona Deutsh (Flores 

2001) en la medida en que los individuos que lo componen están en relación de 

interdependenaa fac1litadora en la búsqueda de sus ob¡etivos. Estar en situación 

de interdependencia y percibirse en situación de interdependencia son dos puntos 

fundamentales en la articulación del sistema de género. 

Desde el punto de vista h1stónco. mu¡eres y varones han estado en relación de 

interdependencia en la búsqueda de sus ob¡etivos; desde el punto de vista 

sociológico constituyen un grupo que se refleja en la noción del sentido común 

·género humano" 

Finalmente. es importante comprender que para acceder a la comprensión del 

sistema de género. la tarea se debe onentar a la búsqueda de elementos 

macrosoc1ales. 1deológ1camente const1tut1vos de la representaaón social de la 

diferencia de rol sexual Flores (2001). menciona que la investigaaón en esta linea 

deberá centrarse en los mecanismos sociales de la producoón del fenómeno y 

será accesible a partir del análisis de documentos. anáhsis de los medios de 

comunicación e investJgacwnes enfocadas a revelar información sobre grupos 

vanados que permiten en su con¡unto acceder a la noción de representación social 

como macro-estructura 

2.3 Subjetividad, género y poder 

Hasta ahora se han revisado aspectos teóncos en torno al poder. el sistema de 

representaciones sociales y la categoría de género corno expresión del proceso 

sociahzante y sus efectos en la construcoón de la sub_retiv1dad. Ahora en este 

último apartado del marco teónco de nuestra investigacion. abordaremos la 
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importancia de comprender la relación entre género y poder para la conformación 

de la subjetividad de la muestra en estudio. 

En el apartado de subjetividad se comentó la importancia que la individuación y 

separación del sujeto tiene para la organización funcional del sujeto, los mensajes, 

símbolos y mitos que evocan representaciones constituyen el sistema normativo 

que se expresa en doctrinas religiosas. educativas. científicas, legales y políticas 

que afirman el s19mficado de varón y mu¡er. masculino y femenino. las 

instituciones y organizaciones sociales de !as relaciones de género: sistema de 

parentesco, la familia. el mercado segregado por sexos, las instituciones 

educativas. la política. son todos elementos que intervienen en este proceso. 

Al separarse el sujeto del vínculo proveedor (figuras parentales) deberá asumir a 

las instituciones como una especie de estructura que le confirma en el mundo real. 

Este proceso de separación promueve la autonomia simbólica y el advenimiento 

del su¡eto separado del otro. 

Las instJtuaones. -comenta Foucault- tienen un papel de estructura importante que 

marcan la dinámica de la interacción social entre l@s actor@s. Estas instituciones 

determinan "el orden· de las relaciones y su¡etan las páctJcas a un consenso que 

legitima la institución La fam1ha. el matnmonio. la escuela. la rehg1ón. etc. son un 

e¡emplo de organización instJtuc1onal que atraviesa las relaciones entre los 

individuos. se reglamenta a través de estos ·aparatos· la forma de convivencia 

social. 

Estos aspectos son importantes a considerar en et análisis de la construcción 

social del suieto Es a partir de estas instituciones que se arma un contenido de 

significados y que tendrá el ob¡et1vo de normalizar tanto las prácticas como las 

expectativas de hombres y mu¡eres. su¡etar y (re¡onentar el deseo. concretar 

·cuerpos dóciles· en palabras de Foucault ( 1976). 

El proceso de s1mbohzaoón de la d1ferenc:a sexual se ha traducido en la 

desigualdad de poder y se ha encarnado en tas instJtuoones. la construcoón del 



ser humano a partir de la división simbólica de los sexos entrar'la una lógica de 

género que lleva implícito el poder que un sexo ejerce sobre otro. Lo femenino y lo 

masculino de los cuerpos. hembras y machos. pasan a ser una construcción 

durable del inconsciente (Godelier. en Lamas. 1996). 

Foucault. propone un trabajo de de-construcción, a partir de poner en duda el 

discurso y examinar el lengua¡e en sus supuestos ontológicos así como criticar 

esos supuestos en sus consecuencias políbcas. para resisbr y establecer 

modificaciones al sistema institucional. 

El poder. finalmente. s1 observamos con atenC1ón, es consbtutivo del nacimiento 

del sujeto. desde el momento en que éste es obligado a cumplir con los preceptos. 

códigos y leyes culturales. y aún más. cuando onllado por el malestar del 

sometimiento. o por el devenir de su historia particular, consciente o 

inconscientemente. resiste y se opone a cumplir dichos mandatos. 

Las comcidenC1as en el plano teónco desde el ps1coanálisís, la antropología. la 

filosofia. algunas teorías en psicología social y el feminismo. sobre la definición 

del ser social como ente cultural en constante mov1m1ento. representan cierta 

opción para reflexionar en los diversos paradigmas que explican a través de la 

historia. las relaciones que han circunscnto a hombres y mu¡eres en una 

correlación de fuerzas. ¡erarquias y desigualdades. 

2.4 Aproximaciones al estudio de la subjetividad. 

Las interpretaC1ones dominantes sobre la expenenaa de las mujeres, no son 

reconOC1das por la ciencia y se basan pnnapalmente en concepaones antiguas de 

mitos. ritos y rel1g1ones. donde coexiste el somettm1ento femenino 1unto a una 

imagen de la mu¡er perab1da como poderosa y peligrosa (Ja1ven. 1994). 

De esta reflexión surge nuestro mteres por recobrar lo más fielmente poS1ble la 

expenenaa y conoam1ento de mu¡eres que son protagonistas y que están 

cambiando los paradigmas de la feminidad 

Por otro lado. las tendencias poS1tJvistas en el campo de la psicología académica 

explican los fenomenos sociales con un lengua,e "técnico-científico". pero sin 
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interesarse en los procesos subjetivos que producen tales fenómenos. al 

contrario, nuestra propuesta metodológica, privilegia el carácter biográfico, 

procesual y estructural de producción del conocimiento. 

El enfoque metodológico plantea. la posibilidad de expresar e incorporar la 

experiencia y vivencia de las mujeres a partir del análisis del lenguaje que 

encarnan. 

En este sentido. las premisas fundamentales de nuestro estudio son: 

a. El discurso de las propias mu¡eres y 

b. Una postura critica ante las interpretaciones c1entlficas tradicionales que se 

formulan sobre ellas. 

Nuestro paradigma teónco sostiene la existencia del deseo de poder en la 

subjetividad femenina. el cual se va a ver representado en un juego rnóvll de 

fuerzas y resistencias donde cada mu¡er. al apropiarse de lo exterior-real, 

transforma sus relaciones y se transforma a sí misma 

Ubicarnos al lengua¡e como instrurnento de análisis para indagar las vicisitudes de 

la sub1et1v1dad. el método de investigación que requenmos es el estudio de caso y 

análisis del discurso. fundamentado en planteamientos teóncos del poder. la 

sub¡et1v1dad y el género pnnc1palmente 

El material empírico es el discurso de las muieres. obtenido en una situación de 

entrevista 1nd1v1dual y a profundidad. 

El marco conceptual y metodológico. se caractenza por ser estructural. cualitativo 

y analit1co 

Lo estructural del metodo. como P1aget lo expone radica en conceb1r el objeto de 

conOC1m1ento como -un sistema de transformaciones que supone unas leyes en 

cuanto es un sistema. y que se conserva o ennquece por el propio ¡uegc de sus 

transformaciones Una estructura contiene tres elementos. totalidad. 

transformación y autorregulac1én- (Graw.tz. 1975. p 387) 
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La modalidad biográfica y estructural de nuestro enfoque, remite a la definición de 

elementos que constituyen los fenómenos. que va más allá de lo que es 

observable, hasta llegar a la estructura subyacente. 

En psicología social. la estructura adquiere una orientación lógica. Coincidimos 

con Lefevbre. en cuanto a que la estructura es una elaboración, "se sitúa por 

encima de los fenómenos y deduce de su estudio un sistema de relaciones 

coherentes. La estructura es el modelo. es decir la representación formal de un 

grupo de relaciones. elaborado con miras a estudiar un conjunto de fenómenos y 

un problema especifico que les concierne" (En Grawitz, 1975: p. 394). 

Por la propia naturaleza de las relaoones y el devenir histórico del /la sujeto. el 

pensamiento dialéctico no puede quedar fuera del enfoque estructuralista. Pensar 

en este sentido. representa la tentativa de explicar el fenómeno de interés, desde 

una perspectiva global. comprobar las contradicciones que nos rodean y aprender 

a develar lo que oculta la realidad 

Se entiende que para analizar y comprender el contenido y el proceso con 

respecto al poder en el marco de la subjetividad femenina. es necesano ir más allá 

de la respuesta inmediata y espontánea. significa ding1r nuestra mirada a la 

valonzaaón de los conceptos. las contradícc1ones con el exterior. las 

ambigüedades. los miedos. las cul~as, la autoestima. los deseos. los éxitos. las 

frustraaones. los fracasos. las resistenoas, es decir el conoamiento que del 

mundo se tiene en estrecha vinculación con las emociones y los afectos. 

La ínvestigaaón en psicologla social ha dado mucha importancia al papel que 

desemper'la el !enguate y las comunicac1ones humanas en la constitución de la 

sub1etiv1dad del su,eto. 

Tanto para la psicologia social como para el psicoanáliSls, el término de 

representación social designa un proceso y un contemdo expresados a través del 

lengua,te La propuesta de Moscov10 que guia en parte el análiSls de la 

representación social Propone tres dimensiones. cualesquiera sea su naturaleza: 

la actitud. la 1nformac1ón y el campo de representación 
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La información desplegada en las entrevistas nos permite comprender ciertos 

aspectos de los procesos de construcción de la subjetividad y representación. 

Las categorlas de espacio y tiempo, en tanto campos que influyen en la 

organización. jerarquización y construcción de las representaciones. serán 

elementos a considerar en el anáhs1s 

La disposición afectiva o actitud elemento inseparable de toda representación y 

que juega un papel importante en la manera que las personas se relacionan con el 

objeto de representación y su toma de posición ante las cosas. es otro aspecto 

relevante. 

De ahl el énfasis que ponemos en las historias de vida como instrumento de 

investigación cuya utilidad reside en captar las contradicciones y confluencias 

entre el tiempo vivido por las su¡etos y el tiempo h1stónco social. 

Por otro lado. es importante tomar en cuenta que toda metodología de 

investigación del comportamiento puede susatar tanto en la investigadora como 

en la entrevistada ansiedades que tienden a deformar la percepaón e 

interpretación de los datos La carga ans1ógena producida en el proceso de 

investigación es dificil de eliminar porque pasa por la sub,etlv1dad de las 

involucradas. lo recomendable es. según Devereux ( 1991). "usar la subjetividad 

propia de toda observación como camino real haoa una ob,et1v1dad auténtica, no 

ficticia" simplemente para reconocer que interfieren intereses. afectos. 

resistencias. emociones tanto en la entrevistada como en la investigadora. 

Reducir la ansiedad que se produce en el proceso de la entrevista. en la 

investigadora y en la entrevistada es una tarea que no llega nunca a completarse. 

Sin embargo. Devereux sostiene que al entenderla y elaborarla conaentemente. 

se reduce y la conv1e11e en un dato utilizable. Su método consiste en ubicar la 

naturaleza y el lugar de deslinde entre investigadora y la entrevistada 7 

La función de la entrevistada debe onentélrse a proporcionar de manera fluida la 

información y la v1s1ón que del mundo posee 

El lugar de deslinde en e P<"oceso de la entrevista segun éste autoc. se logra con la pertJnencsa de 
la funoón Que tanto 111\/estigaóara como entrevistada CUO'Tlplen en dicho proceso 



La función de la investigadora será. guiar la entrevista hacia los objetivos de la 

investigación, cuidando de no emitir juicios. opiniones o información. Es decir, 

solicita información e incita a la memoria. 

Consideramos finalmente que el aporte principal de nuestra investigación es el 

análisis critico entre la producción teórico-metodológica de lo que se ha dicho de 

las mujeres y la realidad vivida por ellas 

La técnica que privilegiamos para obtener la información fue la historia de vida. 

La historia de vida. tiene una larga tradición en la comprensión científica de 

fenómenos sociales. su validez y funcionalidad han sido reconocidas por diversas 

disciplinas. 

Angel! Robert (1945), sustenta que su utilidad radica en la posibilidad de estudiar 

secuencias temporales o desarrollos concretos de ciertos tópicos o problemas 

cuyos ancia¡es temporales en la vida de los su¡etos son claros; también permite 

proponer h1pótes1s en áreas específicas del comportamiento; y da la posibilidad de 

obtener la validación o invalidación de datos y resultados obtenidos por métodos 

cuantJtatJvos Howard. Becker. ( 1966). abre las perspectivas para identificar fallas 

de ciertas teorías y sugenr nuevas formulaciones. afirma que lo más importante de 

estos instrumentos es que permiten formular. en forma aguda. aspectos sub¡etivos 

que dan pie a la comprensión de procesos subyacentes de todo comportamiento y 

forma organizativa 

La h1stona de vida es un recurso de carácter metodológico y técrnco que permite 

aproximarnos empine.amente al significado de la h1stona sooal contemporánea. 

Aplicada a las mu¡eres. da cuenta de su condición y situación sooal así como de 

los cambios que han exoemnentado y de los cuales no se encuentra registro 

escrito. La h1stona de vida de las mu¡eres intenta apartarse de los dogmas y de los 

conceptos masculinos que la incluyen. perrrnte además comprender los 

acontecimientos h1st6ncos. políticos. soaales o económicos que organizan su vida 
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y al mismo tiempo los procesos de adaptación, conflicto. resistencias y 

transformación que estructuran su subjetividad. 

Da cuenta de las dimensiones de la vida cotidiana que reflejan su pertenencia a un 

grupo. la praxis social, la percepaón subjetiva de los hechos y su estructuración 

interna. 

Desde el punto de vista teórico permiten conocer el desarrollo de las 

representaciones y refiere episodios decisivos donde se generan nuevos aspectos 

del Yo. Las historias de vida dan la oportunidad de enfrentar teorías. sugerir 

nuevas formulaciones además de perrrntJr formular en forma aguda, los aspectos 

subjetivos que dan pie a la comprensión de procesos subyacentes del 

comportamiento. 

Los datos que proporciona este instrumento permiten aclarar o ejemplificar el 

significado de los conceptos o teorlas y al hacer1o reforzar la relación entre el 

conocimiento teórico y el conocimiento emplrico, aspecto fundamental para la 

ciencia. 
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3. METODO 

3.1 Objetivo general 

Indagar, desde una perspectiva procesual en la historia de vida de un grupo de 

mujeres con poder politico, el proceso subjetivo mediante el cual han 

significado su existencia en el ámbito público. 

3.20bjetlvos específicos. 

Identificar la representación del poder en este grupo de mujeres. 

Identificar las dificultades para acceder y mantenerse en el ámbito de la política 

Analizar el peso de las significaciones simbólicas de género en el ejercicio del 

poder. 

3.3 Participantes 

Se eligieron a seis mujeres legisladoras. de las diferentes fracciones 

parlamentarias que tuvieran un papel destacado en el mundo de la política. 

Perfil sociopolítlco. Las características generales que mduye son: edad. ciase 

social. ongen. formación profesional. estado civil. desempel'\o profesional. tiempo 

de participar en politJca 

Edad promedio; entre 39 y 48 ar'\os. 

Clase social. pertenecen a un nivel económico medio y medio alto. 

Origen. Cinco de ellas nacieron en la provincia: dos en Chihuahua. una en 

Veracruz. otra en Zacatecas. una en Michoacán y una en el Distrito Federal 

Formación profesional dos obtuvieron la maestría en economía (PRO). una realizó 

dos licenetaturas. en derecho y en filosofla (PRI). otra hizo la maestría en ciencias 

quím1cas-b1ológ1cas (PAN). una curso estudios de filosofia (PRO) y la última 

realizó estudios en h1stona (PRO) 

Cinco de ellas son madres de una niña o niño la otra no tiene ~ 

Cuatro de ellas son madres solteras una es soltera sin h11os con parE::¡a y una 

madre de una mu¡er que vive con su pareia 

Todas ellas desempeñan actividades polibcas de de>'.drrollo social. derechos 

humanos. educación y derechos de las mujeres 

Años de participación políllca. veinticinco 
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3.4 Preguntas de investigación 

El espectro para explorar el mundo de la subjetividad es muy amplio. nuestra 

investigación se limitó a un cierto número de preguntas. que abarcan aspectos 

sustantivos del poder y el género. 

¿Qué es el poder para el grupo en cuestión 

¿Qué aspectos influyen en la determinación para participar en política.? 

¿Qué mecanismos permiten que accedan y se mantengan en el poder 

público?. 

¿Cuales son las pnncipales dificultades y/o facilidades que enfrentan estas 

mujeres para acceder a la política pública.? 

¿ ¿Qué peso tienen los significantes y representaciones de género en su 

actuar cotidiano?;? 

¿Cómo re-signfican su existencia en el ambito público y pnvado? 

¿Existe aporte en el significado y ejercicio del poder hacia el resto de las 

mujeres? 

3.5 Procedimiento para el análisis 

Para alcanzar la coherencia entre el objetivo y los problemas planteados en la 

investigación. previo consentimiento informado. se implementaron la siguientes 

estrategias. 

1. Se elaboró una guía tematica y de preguntas vinculadas al problema, y 

objetivo de la investigación (Ver anexo A) 

2. La duración y el número de sesiones para cada entrevistada variaron 

dependie:ido de las condiciones de tiempo. lugar y d1spos1aón personal. 

3. Se actuó con aerta libertad en la conducaón de la entrevista para abordar 

los temas y situaciones de vida. hasta alcanzar la conS1stencia y 

profundidad pertinente 

4. La entrevista fue de car.:\:::ter 1ntens1vo (para obtener el maximo de 

infonnac1ón) con el fin de abordar los procesos de estructuración de los 
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fenómenos de la subjetividad de nuestro interés. Para obtener el campo 

contextual y perceptivo de la entrevistada y la disposición de ánimo para 

reaccionar a los temas, se combinaron diferentes tipos de preguntas. Se 

utilizaron preguntas semi - dirigidas e indirectas. centradas en un tema y en 

algunos casos. directas. La entrevistadora intervenía proponiendo temas 

que estuvieran vinculados con los precedentes. 

5. El carácter analítico y cualitativo del método estuvo presente en todo el 

proceso de las entrevistas, al intervenir con preguntas o apuntalamiento 

para hacer más comprensible el discurso transmitido. es decir, se intentó 

desde el primer momento realizar una escucha analltica para estimular la 

memoria y el pensamiento 

6. Otro momento fundamental del análisis fue contrastar el material empírico 

registrado de las entrevistas con el marco teónco propuesto. 

7. Se realizó una entrevista preliminar con cada una y por separado, para 

explicar el proyecto. hacer la petición y estipular las condiciones de tiempo 

y lugar para la entrevista así como la necesidad de grabar las entrevistas a 

partir de la segunda sesión 

8. Se realizaron seis entrevistas con una duración promedio de tres a seis 

horas cada una (treinta y cinco horas en total) 

9. La guía temática de h1stona de vida fue la misma para todas las 

entrevistadas, cada tema tiene un desglose de preguntas. Todos los temas 

fueron abordados. pero el orden dependió del proceso y la dinámica de la 

entrevista. 

La cédula de h1stona de vida incluyó los siguientes ternas: familia. 

educación. sexuahdad, percepción de si misma. religión. estado civil. 

participación política y poder (se solicitó el curriculo vitae para onentar 

individualmente la entrevista). 

1 O. Donde aparecían. contrad1caones. ambigüedades o confusiones se solicito 

en su momento ampliación o aclaración de los datos. Se consultaron 

también documentos escritos por algunas entrevistadas. 
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11. Se tiene a disposición, en volumen separado. el texto de las historias de 

vida organizado y sistematizado por temas y por síntesis de caso, se han 

hecho algunas modificaciones para evitar repeticiones innecesarias y 

hacerlo gramaticalmente entendible. Los lugares. nombres de personas y 

hechos que pudieran ayudar a la identificación de su autora han sido 

cambiados para preservar su anonimato. 

12. Para la elaboración y realización de las entrevistas. se contó con la 

asesoría y supervisión de una experta especializada en historia de vida de 

mujeres8 

Para el análisis específico de los datos producidos en las entrevistas se siguieron 

los siguientes pasos: 

1. Trascnpción literal de cada entrevista. 

2. Ordenación y organización de los datos de cada entrevista por ejes 

temáticos: familia. educación, sexualidad. religión. percepción de si 

misma. estado civil. partiopaoón politica, poder. (Basándose en el 

marco teórico conceptual fonnulado). 

3. Ordenación y s1stemat1zación de los datos de todas las entrevistas en 

función de los e.ies temáticos: familia. educación, sexualidad, religión. 

percepción de si misma. estado civil. partiopación politica, poder. 9 

4. Ordenaoón cronológica del contenido de cada entrevista. sobre la base 

de los siguientes penados 0-15 anos (pnmera mfanoa. educación 

ª Como no es una tarea taol •nóagar en la vláa de las ~nas ><e romo la decisión de 

part1opar en un taller sot>re ia tecn1ca oe hlstonas oe v1oa para muieres. coordinado por la 

h1stonad0ra Ana Lau Jarven 

En este momento óel anahs.s de esOoz.an ya oerun respuestas teóncas. pero no se puede 

todavía óar una 1nte<p<etaooo Tamben se sei'\alan momentos de ructuta. o s.tuaoones 

s.gnificattvas en la construcoón 1dentrtana de l@s su,etO'S 
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primaria y secundaria), 15-22 anos (educación media superior y 

superior), 23-48 (desarrollo politico): 

a. Para ubicar los procesos de construcción en las dimensiones de 

tiempo y lugar. 

b. Para ubicar diferencias y semejanzas en la construcción de lo 

real del fenómeno estudiado. 

5. Síntesis de cada uno de los seis casos, en función de los aspectos mas 

relevantes y de acuerdo a las categorías exploradas. 

6. Análisis de la información basándose en las categorías conceptuales y 

en las dimensiones que estructuran una representación social, a saber: 

la actitud, la información y el campo de representación (contenido y 

proceso) y en los procesos de subjetivación. 

7. Finalmente. se realizó un análisis global del material y discusión de los 

resultados desde las preguntas y el ob¡etivos de la investigación. 

3.6 Definición de categorias 

A continuación se expone una explicación general de las categorías de estudio 

que centraron la investigación. 

Poder 

El poder lo vamos a analizar en términos de las relaciones sociales que expresan 

situaciones de intercambio donde éstas relaciones se pueden transfolTTlar, 

reforzar. invertir o aislar unas de otras; en las cond1c1ones y apoyos que toda 

relación de fuerza necesita para poder existir; en las estrategias que hacen 

efectivas las relaciones de poder; y en el anáhSls de las 1nstJtuaones, en la 

formulación de las leyes y en las hegemonías sociales que dictan el "orden sociar 
y el modo de vida de J@s ind1v1du@s (Foucault. 1984) 

Género 

El género se aborda como un sistema 1deol6g1co cuyos distintos procesos orientan 

el modela¡e de la representación social en torno a las múltiples poS1ciones del 

sujeto. mismas que se derivan de un proceso de subietivación andado en 
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relaciones de poder asimétricas relativas a una multiplicidad de condiciones: sexo. 

etnia, raza, clase. edad, onentación sexual entre otras (Flores. 2001 ). 

Representación social. 

La representación social es una expresión particular del pensamiento social. Los 

contenidos que la estructuran dan cuenta de procesos internos y subjetivos que 

provienen de la cultura y están mediados por los registros simbólicos e imaginarios 

del lenguaje (Moscovici. 1986) 

Politica. 

Espacio de la sociedad referente a la organización del poder. donde se distribuyen 

los bienes de una sociedad. Con¡unto de actividades. organizaciones. instituciones 

y relaciones de poder. que influyen en la sociedad por medio de normas y leyes y 

son obligatonas para todos los ciudadanos y ciudadanas, para la búsqueda 

colectiva de la sat1sfacc1ón de valores y necesidades en el campo de la formación 

de 1dent1dades (SOJO. 1985 y Astelarra 1986. en. Fernández 1995) 

Subjetividad 

La sub1etiv1dad es una forma especifica y particular de ser y estar en el mundo. Se 

constituye y estructura a través del lenguaie Abarca toda la h1stoncidad del/la 

su¡eto: 1deologia, valores. cultura. cosmogonía. creencias y se expresa a través 

del habla. del mundo de las representaaones sOCJales y los afectos. 

En el proceso de construcción de la sub¡et1v1dad se ven implicados el aprendizaje. 

la memoria. la intehgenc1a y la creación (Lagarde. 1990) 
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4. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Los resultados que en este capitulo se presentan mediante los relatos 

testimoniales. dan cuenta de los procesos de construcción de la subjetividad, el 

poder y su relación con la vida pública y pnvada 

La presentación del análisis de los resultados se hará en dos apartados 

A Presentación temática expone un anál1s1s s1stemat1zado de la 

información recabada en las h1stonas de vida en cuatro grandes categorías que 

sirvieron de hilo conductor para investigar el papel que el poder ¡uega en la 

sub¡et1v1dad de estas mu¡eres Las categorías mencionadas son familia. 

educación. sexualidad y part1c1pac1ón polit1ca 

B. Pautas estructurantes de la Sub¡ellv1dad En esta secoón se presenta 

una selección de frases reveladoras de la s1ngulandad de cada uno de los casos, 

dan cuenta de la 1mportanc1a del lengua¡e en la conformación de la sub¡et1v1dad 

El siguiente cuadro muestra el orden temático que se s1gu1ó para presentar el 

análisis de cada una de las categorías 

CATEGORÍAS 

Familia 

Educación 

INDICADORES 

Casa y lugar de ongen 

Percepción del padre 

Percepción de la madre 

E;xpeaatIVas de __ padres 

Vrvencaas amponantes en la rnlanoa 

1 

-----·-----J 1 

Trpos de escuela 

Per=nas s.gn1ftcat1vas 

ActrV>dades en 1as que destaco 

Percepooo SI misma cómo eslu<.liante 

1 

i 

1 
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Cuerpo 

Relaciones de pareja 
Sexualidad Maternidad 

Estímulos o apoyos 

Logros. 

D1ficu1tades 

Par1lcipación politlca Percepción de si misma como política 

Ejeraoo del poder 

Percepoón de la política 

' -

4.1 Presentación temática 
CAS01 

LA CASA 

FIGURA MATERNA 

FIGURA PATERNA 

EXPECTATIVAS 

PATERNAS 

FAMILIA 

,---..Mi cisa-teniiun i:amiiO de tr;go-;unca11ald&rie:Qo, podlamos 

apropiarnos de la calle, era una delicia. Esa unicidad entre el 

mundo de la casa, el callejón y la escuela hacia tOdo muy nuido" 

·--~-'5eºciiXJ.Cab8 a las labores dé1 t.o9ar a,JaPactiiidOra duJctJ canl!Osaºyl 
responsable con los h1¡os De carácter oo lo mas f!J<!rre. nunca la ..., 

co1no una mu¡er desá1bu1ada nunca se someOó era <tna mu¡er muy 

c..."'OIJSt.-C-ut!nte 

"M1 padre tenia"" catJaer st..'CO era muy respons<.ible" 

·s, al<JO se ..;¡;¡orot;a en m1 casa ere tener 11rx0S.··..;siud.ar ynoser¡ 
ignorantes En la casa lo me,or que te podla pasar es que fueras una! 
buena estud.ante Por >os oos lados rec1b1 el abento de :a formaoón ' 

lfltelectual • 
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VIVENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

·un evento que me impactó en m1 desarrolla polltlCO fue el desalo¡o que 

/ sufrimos de nuestra casa Mí padre rá(JKJamente se poltt;za, hay 

1 

respeto haae m1 padre, eso de¡() huella en 11 Lo detienen y lo mandan a 

la Cllrr;el Hubo una ruptura fam1l1ar. un descalabro económlCO Se 

~----------~l_rra_stocó todo. me marcó totalmente_· ___ _ 

CAS02 

LA CASA 

1 

FAMILIA 

·casi toda mi niflez vrvl en un departamento, no me dejaban salir, ful 

muy cuidada y sobreprotegtda por m1 madre" 

f------------ +-7-:---,...--- ·----··- -·- ------ ---------····--¡ M1 madre es una mu¡er con esplntu de lucha y superación grande, de 

FIGURA MATERNA 1 can)cter muy fuerte y muy traba¡ador, es muy lista y muy inteligente" 
1 

¡;.GURA P~TERNA -i ~~':n~~:ªy'"::a::::::::u::~~~ ér::::/-~s::;;"::eBd::: 
'muct>o roce. mueho connteto. ~mas autontanos Jos dos Procuraba 1

1 

siempre estar con sus h1¡os. Casi nunca estaba en la casa Estaba por 
i 
i 
!------------
: 
i EXPECTATIVAS 

PATERNAS 

VIVENCIAS 

SIGNIFICATNAS 

: servir a los demas· 

• ;Ml-mac1ro -qwria-qoo yo me 

todo IO que debe aprender una muf8rC11a para poderse casar bien En el J 

fondo si quería que fuera como ella. me llevaba a todos lados· 1 

dlJO que yo no era h11a de fTllS paf).ls. entonces me quise r a un COleglO ¡ 
' de mon¡as y m1 papil delenntnó que no· 
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CA503 

FAMILIA 

·En la casa habla una disciplina para todo. guarr1Sbamos todas las 

LA CASA formas, mi maml} no me dejaba ¡untar con los mnos de la cuadra, 

rezábamos todos los dlas· 
-·-·-------

"Mi mamli se casó y se echó un clavado a su casa y a cuidar ninos. 

FIGURA MATERNA /Muy abnegada. muy conservadora y responsable" j 

1 
! 

FIGURA PATERNA 

¡ ·rraba¡ador. dedicado. muy eonservador. muy disciplinado, todos los 

lunes paseaba a sus h1¡os El era muy autontano. el era un padre.· "El 

! era muy quendo y recof10Cldo en el pueblo· 

--------------, -;El deseo do mi madrfi-ero-que_no_tuern-ateiiñinai. como ella. d/Jndole 

EXPECTATIVAS j toda Ja vida a un hombre" ·Mi padre querla que yo me casara, 

PATERNAS i encontrara un buen manao. fuera ama de casa y me ded1eara a ser! 
! mu¡er" 

VIVENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

':"·un moV.miento ,n;,yruertef>Orla' dernocraciaq'úe impactó a Ja sOoedad 1 

!, y que fue producto del '68. se llenó la ciudad del ejéf'Ctto. se desató una 1 
i repreSIÓfl brutal y tremenda. Ja gente del gobternO que habla cometido 

! los crímenes eran am.gos de rrn papá, entonces a Ji me daba mucho 1 

• cora¡o eso 
---~ --------------------------------------' 

CA504 

LA CASA 

FAMILIA 1 

1 
"VNlamos en una casa fTBl'lde. cOñ mueha conaenaa de compartir la 1 

1 ropa, se comla todo. con mucna frecuencia en tiempos de campal1a de ! 

; f1ll pap.1 eran paseos· 

1 

---·-;Ml~--u;>a pe¡sonasometH1iJ-~pend/erite-oo ""pap¡,--abñeQada. '. 

FIGURA MATERNA responsable y maternal. magnáfca admlfllstra<10ra. pacrente yi 
ordenada. 

~-------- ·-·---.. -----·---------------------·-------' 
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¡ "Estuve-muy/mpactada porÍa-1mat}ende-m1 papá. era una figura fuerte.¡ 

FIGURA PATERNA médico. y político reconocido. comprometido respetado en su! 
' 

l~~'ia~ad~:iz;~:!!-~:~ OO:~a-persona- rxim¡y(}metKiacon mis 1 

EXPECTATIVAS i propt0s Ideales En camb10. m1 madre esperaba que fuera madre de 1 
1 

PATERNAS i fam1/1a con tu¡os - ! 
1 ' 1 

¡----------r--Eli-eT-:-68-C¡Ué-m;-paPá-·era-can<iidiiiO-a gobeinadOr~ya estaba enaj 

1 VIVENCIAS 1 escuela y encontre la fot09'af1a de m1 papá todo d1bu1ado con cuernos y¡ 

/ SIGNIFICATIVAS i bigotes y lunares y recuerdo que me agredió muchis1mo. tenia 15 al'los i 
y oso hizo que yo me decidiera a parf1C1par 

1 

CASOS 

FAMILIA 

¡ ·Era mna de no estar en la casa sino fuera. 

1 
1 
1 

teníamos contacto con /a 1. 

LA CASA ; realidad. además eso me daba mucha mdepen<Jenc1a de mis papás· , 

------- ¡ ºMi mamá una setk:va ama ck-casá-CiedK:a<iaa cu'K1ar a sus h1¡os Una j 
FIGURA MATERNA · persona de mucno cart;cter. s.empre tuvo su propia personalidad. sus i 

Ideas. stempre muy sólida y muy fuerte -

--------- - -~·-· .. una-genie- muy 1nqliieia_- jl.Jfi:, Un PJPe1dfJnUcie~ir-en1omo·a-~1~Era-e'Í 

FIGURA PATERNA . lider. una persona con muella fuerza. libre e 1ndepend10nte que i 

EXPECTATIVAS 

PATERNAS 

VIVENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

estableoó su profJIO negooo· 

--~' r>aP'1. p;.omovía que nosotros estudiáramos y mt mamá IÓ · aPél).01 
1ncond1C10nalmente en eso • i 

-·,\.fe reciien:io- acoinPa,,-ar- a mis papas., a Ja rTiarciia -ae1 -;o ·c¡e-¡-un10 del. 

71. pamopaban en .;ualqwer acto oo protesta y de descontento con ell 
1 

gobternoº ¡ 
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CASOS 

FAMILIA 

"La casa era muy agréldable, con un pabo enorme con IÑt>Oles de 

LA CASA duraznos, haclamos lo que quer/amos • 

"MI madre se ha dedicado. a ser ama de casa. una mujfN con (Tan 

FIGURA MATERNA VTfalidBd, muy actrva. muy creatrva. no tefTT11nó la pnmana pero con una 

fTBn mteligencia • ! 

¡ ·Abogado. d1putB<10. -C:J,roc¡o;.-dfj-¡¡¡- umwrsidad:-ygobemac1or Mi ¡ 
FIGURA PATERNA relaaón era muy buena y lo admiraba mucho No era de carácter 

1 1 , fuerte. era de hablar con nosotros. No estaba mucho tiempo con , 

: nosotros. pero me le pegaba a él 

·· -~Tdese0Ciemlmlliiie-era-que-rUél-amc)s-;:;roiBsK>na1es:eTroonsa¡e de ¡ 
EXPECTATIVAS i m1 papil era el gusto por la gente de preocuparse por sus problemas· i 

PATERNAS 

VIVENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

'~------------

"Ten/a .11 a/los y rne impactaba olr a mis cOiniJafleras qiJe-sus ·paaros¡ 
! estaban muy mal de s1/icos1s. Lo que vrvl en Guatemala. habla toque de ¡' 

: queda persecuaón de dngcntes polfllcos. fue una época que a mt me 
' . 
ublCó en la realKlad Descubnrnos la guerra en F1/1ptnas. habla bases! 

1 nortea1T>encanas cuando estaba la guerra de Vietnam· 

-------~ 

Es importante señalar que las familias de estos seis casos son de tipo nuclear. 

const1tu1das básicamente de padre. madre y herman@s 

Podemos adelantar como conclusión que la fam1l1a establece conc:hc1ones que 

favorecen una onentación pas1t1va con respecto a la polit1ca y al poder 

Como campo de representación. la familia ofrece 1nformac1ón y actitudes pos1t1vas 

respecto a la posición polit1ca y al e¡erc1c10 del poder 

Por otro lado. las expenenoas politicas que estas mu¡eres v1v1eron desde el 

contexto familiar dan sentido y s1gnificaoón a la 1nformac1ón que reoben y que 

configurarán el marco referencial y opcrat1·.1u para onentar sus 1nci1naoones 

1dentrficaaones. percepciones y reflexiones de la reahdad social 
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CASO 1 

TIPO DE 

EDUCACIÓN 

ACTIVIDADES EN 

LAS 

QUE DESTACÓ 

EDUCACIÓN 

"Me formé en escuelas püblicas. Fui buena alumna. Etudié economla 

1 

fuera de mi estado natal 

maestrla~ 

1 

Obtuve una beca en el extranjero para una 

J "Forme parte de un grupo cÜltural. formamos una revista en la que yo fui! 
1 directora. En la secundana forme un fTUpo medio rebeldón. no segul el 1 

! patrón de los demás. Fui buena alumna. lela mas de lo que entendla. , 

! Me gustaba escnbir y lo gocé" . 

-----:-·A 10S .... i.6ii&SSB'90 ___ de-··¡a· -CiUdiid,--gan¡,- -ufia-beea--p¡u-ae"Sttld1ar tal 

EVENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

· carrera. este hecho me hace ser una mu1er muy mqweta y renexNa. 

: con un sent1mtento de independencia -

i "Vivl la Vida co1ncK1tendo lo que qwercs hacer con lo que haces Sin l 
' oponerme a ningun nücleo de autondad labró m1 personalK1ad" 

"Durante Is maestría. fue como un libro abterto de politica. la cultura 

, democrática que ah/ se resp.raba. hace que cuando yo r~ese a 1 

MéxJCO qutera traduClr toda m1 expenenc•a en partic1pacK>n po/itica· 

---------·------·--¡-~º·me sentla K1ent1fícada como una persona oPiiiñlCia-·--MIS. 

PERCEPCIÓN 

DESI 

MISMA 

; preocupac10nes eran mucho mas amplias que las rervrn<11Cac1ones de' 

! /as mujeres. tengo mas facllKJad y m<ls capaodad y puedo dedlC<JT mis j 

; energias a pensar en los grandes retos que el pals está planteando Yo 1 

! más bten era una nilla rimK1a. aislada. era atenta y d1sap/macla" 
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CAS02 

TIPO DE 

EDUCACIÓN 

ACTIVIDADE S EN 

LAS 

QUE DESTACO 

EVENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

EDUCACIÓN 

·Me fOfTTl6 en escuelas publicas. Tenla clases en la facultad de 

1 

derecho, en la facultad de filosofía y letras en la escuela de Idiomas. 

siempre de un lugar a otro cornondo Iba a la Iglesia todos los sábados 

, y los domingos Juque mas ¡uegos de ml)os porque tenla dos 

! hermanos· 

i ·En la declamlJCIÓn Tenla muy altas ca/Ifíc<Jeiones • 

' 

·-~-"JOs-tS- a/íOs m/ pa"PJ-· fue acusadO-de-tentatNa-deJeS/Oll6S al/ 

; gobernador. eso hizo que saliera luchar por los demás" j 
' "En la facultad. la infruencia del medio, el estar aislada. el no .r a m1 

1 

: casa. muy vinculada con mis flas y la iglesia. htzo que qu1Slef'B .rrne de i 
' misionera. pero m1 papá se opuso terminantemente. a m1 mamá le dio ' 

: un infarto cuando lo supo, me htaeron reacoonar. [ J. no te escondas 1 

en un hilblfo. métete al parr.do_ has labor sOC1al. fue cuando me metl al I 
: sector popular' 

r----------------,YO-iiramuyi:)enosa muy t1mtáa. muy aislada IVO-sa11a-me--queiiaba a i 
PERCEPCIÓN ' . estudJBr. no haaa VICla social con ta comumdaá estud1ant11 ¡ 

l 
! L ______ _ 

DESI 

MISMA 

' Fw una m,,a muy cwdada demasiado proteg.<Ja. yo era muy estudKJsa· 1 

___ ___J 
CASO 3 

----------·-----------~ 

EDUCACIÓN 

----------1..c:;-sn~ies- "Pnmana; séieiJl-;daña 1os realrcé en escuelas de mon,as. I 
TIPO DE EDUCACIÓN •tos nrveles medlO y supenor en escuela pübhea 1 

-----· _____________ __;_Me ~~ en la respon__~ de cUICJar a mts hermanos. Tuve una 1 
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ACTIVIDADES EN LAS 

QUE DESTACO 

educación muy ortodoxa. religiosa y muy conservadora. 

catecismo todos los sábados y a misa todos los domingos 

Hice la carrera de filosona. • 

iba ali 

•No fui de dieces pero nunca reprobé i 

Fut una alumna destacada, nunca he sKio de esas de blblioleca. que me 1 

ponla a estudiar ,. 

Destacada por lo que yo era. sHJmpre debatía en los salones de clase. 

1 siempre tuve capaodad para exponer· , 

r------------r;En-1a-PieP8 luvé una amiga ,,,teiectuaf-cie-li(¡u-,e,,Cia-que--me~ 

EVENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

PERCEPCIÓN DE SÍ 

MISMA 

cambiar y pensar que el atractivo ns1CO no era lo importante me cambio¡ 

el mundo. los valores. me comp.-aba libros. me daba 1nformaclÓ/l sobre 1 

sexualidad. cómo cuidarme. sobre las drogas. Una amistad que duró i 

muchos allos y que Jugó un papel muy importante en m1 formaoón y en i 
'm1 futuro. me orientaba. me decla lee. fue muy importante para mi, fue : 

l corno m1 hermana mayor· i 
1 ' -.---·----- .. ------ - --- -------- . ·----------·-- --·----------4 
¡ ·siempre fut muy nsuella y escandalosa Stempre me sentl Se<Jura. de! 

i lo que estaba haciendo. me sentla fuerte internamente En la escuela i 

i e¡ercla cierto poder porque era atracttva 

¡ "Stempre tuve esa facultad de polarizar mucho las optn.ones eso lo! 
; consetVO para m1 mala suerte i 
¡ La fonnaaóll re/~sa me penntfló tener armas sólidas para saber lo 1

1 
1 ; que hacia • , 
'-----------~·-----.-- ------------ -·- --·--·-·----·--

CAS04 

TIPO DE 

EDUCACIÓN 

·---ACÍ"tvlÓADES--EÑ. 

LAS 

QUE DESTACO 

EDUCACIÓN 

1 
1 
! "Los estud10s los real.ce en escuelas de tnOnJBS y prtvada Yo estudie i 
1 quimlCO ft1nnaco b'°logla • 

1 ! 
·s.empre tuve 

. --·----· --- --·- - -·· ·-. -·-·---- _____ __J 
buenas ca/Jficaaones y me dJShngula entre mis¡ 

compal\eros porque tenla mayor presenaa i 
' Partte1~ en circwtos oo /Qctura. fllosona. lderatura. etrca. mucno por¡ 

j inlfuenCJB de mt padre • JI 
-- ····-·-- ·--·-------------
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1

1 

i 
1 
l 

EVENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

PECEPCIÓN DE 

Si MISMA 

CASOS 

TIPO DE EDUCACIÓN 

i 
"En '68 mi padre fue candidato a gobernador tenla entonces tenia 1 s I 
aflos y yo lo acompal'le y me impresionó muehO su campafla de 

gobernador". 

l
j .Era una nifla ti mida y de carácter seco. 

Yo soy una gente de conV1CC10nes muy profundas· 

EDUCACIÓN 

1 
Estudié hasta la 

1 
noesra ortodoxa 

¡desarrollo sooa/" 

! "Yo sabia coser. 

secundana en escuela de rnon¡as. Mi formacrón 
1 

Estudie la carrera de economla y maestrla en 

te¡er. remendar. aprendl tooo eso en la escuela de 

; mon¡as La solidez que hoy tengo en muehas cosas que no tiene que! 
Í ver con la parte rellf}IOSa fJene que ver con m1 fonnac'6n en una escuela : 
1 1 

¡__, ____________ _ 
1 de mon¡as· 1 

__ ,_ --~- .. -· .. . . . . . . . . . . .. .. . . . ... _____ j 
·siempre era la que declamaba Yo la rectta<Jora ofic#al de la escuela, SI¡ 

ACTIVIDADES EN : tenla muy buenas ca/Jflcaoones Siempre tenla pnmeros lugares y· 

demás. medallas miles y reconocimientos En el CCH igual soy la única 

LAS QUE 

DESTACO 

1 que tuvo 10 de promed10 en los tres aflos Destacaba de manera 1 
1 

especial porque yo tenia un papel de organizador' 1 

----·-·-:-casmon}as-una vez nos pra.erDn unarompos.bóri sobre SI quer/iimos' 

ser presJdentes de la Repúbhca y yo htee tOda una compoS<CIÓfl de que i 

yo sl1 queria llegar a ser preSKJente de la Repubbca. todo mundo habla ! , 
dicho que no -

EVENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

"En la ¡:vepa t.Je¡o de ir a la IQH!SJa Nos toca el 10 de ¡unio. fue un 

impacto. el país que yo ere/a no existe Cornrnos a los P<JfTOS. l'T)fS ! 
maestros nos em~zan a tnvolucrar ya en el ámbito orr¡arnzado. ~ ; 

definltlVo. fue un vva,e empezarnos a leer a Marx. a Lennin. a tener una 

~a de las cosas En el CCH. yo les c1al>a Clases a fT)JS compal'leros y i 

en la prepa popular 

_J 
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PERCEPCIÓN DE 

SI MISMA 

CASOS 

TIPO DE 

Era una mlla aP/.Caiía v;v1 -;,n--cambio--r:adicál cuando sail oo 'ª 1 

secundana. venia de perstgr1arme y de 1r a misa los domingos 

1 

Me recuerdo estudiando mucho después de clases en m1 casa. 1 

Yo era de pnmer lugar. pero tampoco me percibo maMndome. de que ¡ 
J no salla a Jugar. era la más estudiosa en la fam1l1a. 

'

, Siempre como muy cultrva<Ja por m1 papá, por mis //os. como era la 

primera de 1-~~-:~~r:_~'='!'.~'!__hu~-~-"'° un especial cuidado • 

--·--·-----· ·---------·---··----------, 

EDUCACIÓN 

¡
·La pnmana y secufldana-e~t.Ne-en escuela de monjas en diferentes 

1 
paises, (M6xico. Guatemala y Ftip¡nas). En la casa tenl81T>OS una 

1 educacl6n la1Ca. Ten/amos hOranos muy estnctos para todo" 1 

EDUCACIÓN ! 1 

1-------------<¡-.-Y-o-sola fUI y apoyada p0r-mtmamaa-esenbirme-ad1snntos cursos.¡ 

ACTIVIDADES EN 

LAS 

QUE DESTACO 

EVENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

PERCEPCIÓN DE SI 

MISMA 

! tOlné clases de ballet. piano. despuds me inscnbl en un concurso 1 

: llferano y gant) el tercer premKJ Desarrollé el gusto por la lectura y por; 

'.la literatura Part1C1p6 en grupos estudiantiles y de cultura donde 

J organizamos eventos importantes" 
1 
1 

; "Guatemala fue muy impactante. había toque de queda. persecuoón de ' 

i dirigentes pol/ticos. fue una epoca que me ubicó en la realidad En¡ 

: F1l1p.nas fue otro descubnmiento de otra roaltda<J. descut>nrnos la 1 

, guerra Las relaoones con Jos á1plomtJt1COs aportó el reconocurnento de' 

~ que hay otros c1Jst1ntos con /os que uno pueóe rrator y llevarse muy 

bien" 

"Era muy .nqwera. ertrovemáa En la escuela part1C1paba en /o que 

' fuera Era en general buena alumna· 

L--------------'-------------· 

A manera de breve condusión El ámbito escotar con sus especificidades 

contribuyó también de manera reveladora al proceso de estructuraaón de la 
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condición política, par11cularmente en el rubro de eventos se observa que en todos 

los casos aparecen personaies o situaciones andadas a la vida política Que fueron 

trascendentales en su formación En los discursos narrativos de las entrevistadas. 

"en general se observa cómo se van integrando componentes. apreaaaones y 

conoc1m1entos que fortalecen la imagen singular Que se van conformando de si 

mismas 

CAS01 

CUERPO 

NOVIAZGO 

AMISTAD 

SEXUALIDAD 

j "Los cambios del cuerpo en la adoiescenaa los vrvl con C'IMflJ 1 
! ínconscienaa. me causó sori:vesa. angustJa. La menstruaoón me lo 1 

i explicó m• mama con muella naturalidad Lo vrvi sola. Se me desarrolla ' 

muct>o el busto. no querla que se me notara. sudaoa muct>o. , 

: estéheamente se me llacian feo<>. el sudor. los camo.os en el cuerpo. i 
. Debe haber sKJo un largo peno<Jo en asxrnlar la feminidad y toóos los : 

cambros Yo fw consoente cJe tTll cuerpo cuando n.aoó fTll hlJB. sufro• 

este balazo qut'I me Pone al borae de la muerte y ahOra no saoes Cófl'lo 

quter0 ,,..,, cuerpo. lo CUIÓO. lo valOrO. sentf que era muy flexible. que! 

era capaz oo cua/qwer cosa No tenia muy int~aoa el asunto de la i 
caoeza con el cuerpo· 

--- "No se ,;ne aaoa·íaeosaóe kis ncioos-'Nil Piimer noViOki.rwecliiiñéiO 
el'lUé a la facUltad cJe eoonomla No tengo el m.smo U'Tlpulso para la ¡ 

acrTVJ<1ae1 sooal. no orgarnro cosas en '"'casa Pue<1e traoer dlf'ícultades ' 

con Oh"as mu¡eres pero no acuso recibo No "8 me araran tas 

re1ac10nes pueoo .ron1zar oorriue no me torno 1as cosas rana pect>o 

Tengo la capacidad para ~saramar1:ar. pero!~ para~. SI' 

me sa!e IO eno¡ada no m., IO atornillo • 
------·-·-

"La 1elacl()n ::::on mi ;xvt·1a. tva .. :;,a5tanr6 Duena. ncs casarnos en la'" 

PAREJA 

c.Jr~I el :e va f!'xmac.10 1a re1ac..""1ón no rt.vm,fV'> w rr.;nCXJ 

Coesoués ruve ""'ª re•aoón muy 1moorrante ~ •ue<')O me asustó una. 

re1aa<:Jn ::m paseSNil y yo no estal>a ¡;.ara aar ranro .a verooo que s1 lo 

¡;¡i.er1a muero ramt:lté'I !O ""''ª .:e m1 parre como una renuric1a. y en 

parre incaoaooa<J óe rn. parre ;::.ora marle¡ar Jt'd paSIÓfl tan 



1 
demandantft, creo que soy bastantft equilibrada. sé ponderar. no soy i 
alguien que Sft deposite y le vale madre todo lo demás. y la manera en 1 

j que lo resofvl fue con d1stanc1a flsx;a. • ~' 
1-------------.;....,·r.=e-n~la_u_n-as ganas-·enon:nes·de embarazarme. Tenién<:Jo la_e.xpenencia 

MATERNIDAD 

de que estás en pelqo oo muerte. salgo e mmed1atamente me / 

Etmbarazo. al aoo Vtvl plenamente esa ftxpenencra. del embarazo. el! 

: nacumento Torné mucha conoencia de los recursos que ftl cuerpo,. 

j tiene Me dlO mucha COf>Clencta y mueha valoraclÓll que no me fla 

' abandonado TuVft problemas con el embarazo eran unos dolores muy, 

i fuertes. do/oros más fuertes que lle tenido en m1 Vida. me llegaron hasta i 

: dos at'los. yo creo que me ref!JfPO mucflO en la m,,a, Vida social cero • 

, ~-W "'°""'" ._ """º ·~- <uo moWo Uo~'brn <en<o ~ 1 
: derrame enorme. cal en shOck Fueron a/los de mucha soledad esos 

~--------------~-------- --- ---- -- -----·----- ----- .. -- --~--- -- --- ------

CA502 

CUERPO 

NOVIAZGO 

AMISTAD 

-----·----------------. 

SEXUALIDAD 

i 

¡ provincia • 

-~n 1a-piiiiiai11i.--éaS1 no tériiii afTllgBS, rió c:Onmiaiiios tanto" En--ial 
; facultad con un <}fUfXJ cJe amq:¡s fllC1fTIOS un pacto de solKJandad En tas \ 

• relBC10nes personales me cuesta mucho traba¡0. poorque quizá en eso 

yo no maduré tanro descuidé 

comblfl8do L•I traba¡O con la preparaoon con el partldO. ller.aba la: 

agenda te ena¡enas • 

--------------------;No rñe case porqw yo cuando rengo una responsab1/K1a<1 "¡¡j asumo 

PARE.JA 

con 1nucho entusiasmo soy áemas1a<10 eugente Siempre estaba yo 

con actr.'K1ades dentro del partido y cJe la aamm1straoó11 públlCB , 

Siempre decía que el traba¡o y la d1stracoón no se llevan. ese era ITH' ' 

lema y fla!>ta la fec/Ja No me llamaba la atención el m;1tnrnon10. no me 

vela como mu,er. me vela como un trabajador y pUnfO, yo cJecla entre 

compat'lcros de traba,o no se deben perrrutrr las relaoones de nmgün , 
i hpo. ¡ 

i 
------- ----·--.. ~----·~-------~ - -----· ----------- -----·-----' 
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CUERPO 

J "La pnmera relación sexual la tuve c6n m1 ptimer nov10. [ ) ·20 a/los 1 

i después, (de haber terrmnado la elación) son tantos tabúes y tantas! 

; cosas que te ensellan en un pueblo Yo la planee, desde que tenla 301 
a/los querla yo tener un hlJO, conclul este proyecto. hasta que estuve 

1 
establecida 

! La maternidad me hizo muy consciente. me sens1b1t1zó efe ser muJ8r. me ! 

hizo modificar la relación con las muJ8res m.adres que traba¡aban ¡· 

conmigo. La pnrlClpal responsa/J1/K1ad de uno es los h1JOS después lo 

social. lo personal. lo fam11tar. pero pnmero tos h1¡os • 1 
~-----------·-----------·---·---- ---- ------- ---- - ·------ .. ---·------------------_, 

CAS03 

CUERPO 

NOVIAZGO 

AMISTAD 

PAREJA 

SEXUALIDAD l 
l 

"Mi mama nunca tüVOuñaoonversación conm190 de mu¡er a mu¡er. j 
¡amás. y nunca tuvrrnos una noción de lo que era ta relación sexual. i 
Una amiga mayor que yo me dlO muctJa 1nform8CIÓn sobre cosas : 

sexuales. la menstruación. cómo cuKJarme, y cómo venlan Jos ntllos al 

mundo Srempre me sentl segura efe m1 persona de m1 aspecto. yo me i 
' daba cuenta que habla cierto poder en m1. era muy atractrva 1 

: sexualmente 

A m1 me gusta ser yo. d1vemrrne 1r a bailar. hago e)8rC1C10 me gusta 

¡estar en tas fiestas L>charme un rrago no PHYC10 m1 capaodad de! 
entregarme a la vKJa • 

·oe-n,r,a·renia. mUch·as·amJ(]as--y am,gc>sren-;amas ·---- --------
Stempre nos esttibamos. abrazando y canas emp.ezas a tener mucho 

contacto flslCO con mu¡eres. con hOlnbres. Las mu,eres no me qulerUn j 

mucoo he sustrtwdo esas ausencias con mis hadas A los hombres no ' 

!es rengo mucha confianza Yo soy una mu,er atractrva sexualmente 

entonces t>so 1m(>l<1e que haya una amistad -

"En la-{irepa- me embarazo me tuve que casar Era-¡,¡ reaccióncfe-. 
salllTe de tu casa. rn1s ¡:.>runeras relaoonies sexuales era una t 

concepclÓfl Me casé contra la voluntad ae m1 mamá M11 marido se 

confió y me do¡ó ~ soltó me aescwdó d(J(é con él rres aoos Ap;endl 

que un tlomtxe no te resuetve tus prooiemas de feliodad Me v1n.? a 

; México porque me enamore de un hOmbre La relaoón amorosa por i 



~----------~~----------------estar tan vinculada en la polltica se nos hizo una relación de traba¡o. 

MATERNIDAD 

una relación pollt1ea. por eso nos tuvrmos que separar La polltica y la 1 

vida matnmomal no lo he lofTado conaliar. Tu relaclÓn con los hombres ¡ 
se va haciendo mils dtfletl - ! 

Fui muy feliz en m1 embarazo. me sentla muy liberada. esperando algo ! 
que me iba a ocurnr algo muy padre. es de las etapas de m1 Vida que 

me he sentido liberada. 18 a/los. bten ch1Ca Yo IO cambiaba de escuela j 
segun mis necesidades Lo traté no como mamil. sino corno m1 1 

hermano. La matemtdad a m1 me ayudo para reafirmanne. Asuml i 
. mucna confianza en m1 misma. me sentl muy capaz. Cuando me 

separé. yo me fut a vivir sola. entonces vela a m1 h1¡o los fines de , 

i semana. Toda la vtda te hacen sentir culpable. porque no fuiste una j 
; madre normal. como que ese es tu fracaso. Siempre lo usaron a él para i 

¡ que yo reg"esara a m1 casa nada mils que yo nunca me de¡é 

.._ ___________ :._Y_o_q_u_1_s1era rene_~-~~~!~_es ~~1J0. "-8.':' ~-~U:OOs ~-----__J 

CAS04 

CUERPO 

NOVIAZGO 

AMISTAD 

PAREJA 

SEXUALIDAD 

1 
1 "La menstruaaón la viví con naturalidad Mi cuerpo. nunca ha estado 

! en pnmer lugar. eso si no me gusta sut:w de peso rn tener barro y me 1 

1 cuido. Siempre he tenido un dolor de cabeza muy intenso pero rrn '. 

'traba¡o no se ve afectado por esto Tengo mHKJo a que el cJoJor fisJCO me 

: mhab1/lfe. soy muy prudente con la salud. me cwdo En cuanto al 

erotismos concrolo esa iNea. la canalizo en fonnas diferentes · 

"Tengo am.gas y amigos con los que a 11CC<•s pot.>elo "'8hcar de la, 

molestia. pero dentro <Je/ partido no rengo fTupo 

"M1 vocaoón no era casarme No soy totalmente congruente. pero 

: tengo una relaoón con una per=na nos quere~. nunca vamos a · 

estar 1untos. as1 de0<11mos Hay una total moependenoa y autonom1a. 

) Y amo y soy ama<la. ot>v1arnente me encuentro en alS.S. me pooe 1 
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MATERNIDAD 

CASOS 

CUERPO 

¡ mucho más en tensión m1 srtuación y m1 vida afectiva que la polit1ca. 

! Soy respetuosa de nuestra propia dec:is1ón y opción y del rol que tiene · 

j cada quien. La sexualidad no es lo fundamental. La sexualidad es una 1 

1 

interferenaa en nuestra relaaón. Yo creo que estudie la maestria como 

1 

compensación. En cuanto a m1 vida amorosa. es Clandestina • 1 

l
. Me doy cuenta que haber tenido h1JOS y dedicarte todo m1 tiempo no es 

.para mi" 

SEXUALIDAD l 
l 

r ·vo menstrué muy tarde. como a los 13 a/los y m1 mamá me explieó 

; En la escuela no me d1¡eron nada. nadie me d1JO, era una escuela de 1 

; mon¡as. Yo hacia deporte. ¡ugaba. yo V1Via en tra¡e de ballo. salla de la j 
• 1 

escuela y me iba a mis clases de nat8Clón • 

-- - ----- --~ "Yo ei-af:Je-laS miis "C:tiK:as éramos un-(jrupc ·ae- j uBmuy-am"iQas--:-que 
NOVIAZGO 
AMISTAD 

. estudiamos to<Ja la {Xlmana Tenia mis amigas_ Oe esas amigas. 

. amigas. super amigas de la 1nfanc1a que adoras • 

----------------•--;Me case·a-IÓs--18 allO"s {i0r "1ndepen<11zarme Hasta ahora él sigue. 

PAREJA 

MATERNIDAD 

stendo m1 pare¡a. nos amamos mucha hemos estado con proo1emas 

fuertes me/uso nos separarnos_ •11Ined1atamente se me prendieron los 

focos roJOs. porque no es tan fácil. trenes que constrwr tienes que darte ' 

tiempo para estar con tu pare1a Tome una decisión de recuperar m1 

relac'6n Yo lo quiero mucho y creo que nuestra relaclÓ/l a pesar de 

tanto tiempo Slf}ue temenao mucho de pasión 

~ 'ser-mama me ayudó me sens1i>1Úzó mucho en aspectos que antes ño '· 
sentia. el gént•ro re e/lfra por esta via Yo iba en m1 canera de manera 

ascendente En m1 embarazo no huDo nmgun problema yo una semana 

antes de " a pan:- estaba boleando en los cam10rws Cuan..."'O nacró la 

n11ia fue una etapa de derrota del sindicato no yo estaba fascinada con. 

la n1tia Fue muy •mportante desdo m1 relaoón esa mtia es todo fue 

para mi muy 1mpottante Yo ya tema muchas ganas yo estaba muy 

contenta con que la nuia hubiera nacK10 La actrvKJaa po11t1Ca ¡xx la 

matenlldOO no la deJé. Seg<.11 
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CASOS 

CUERPO 

SEXUALIDAD 

·sobre la menstruactón. m1 mamá me informó y me dio unos folletos y 

me comentó y se me hizo muy natural. no me causó absolutatnente 1 

ningún connicto, a pesar de que no habla tenn1nado la pnmana. 1 
cuando ella me lo d10 fue más o menos la época que entre mis 

/ compat'leras empezarnos a comentar entonces m1 mama ya me habla ! 
1 dado los folletos y yo se los empecé a dar y yo me sentla muy segura i 
J porque tenla esa 1nformaetón • 1 

1------------~-------·-·- ---- -· -- .. - -----------------~ 

NOVIAZGO 

AMISTAD 

PARE.JA 

MATERNIDAD 

¡"La sexualtdad no era conflocto. no me las planteaba en esa época, 1 

¡para m1 era nada más querer estar con un muehacho. a lo me¡or: 

quererle dar un beso y punto. no lo planteaba como conn1cto 
1 

\ Htee magn1fíc<ls amistades. sallamos al cine. la amistad no es tan d1f1cil. / 

¡nos vincula el afecto entonces enconrrarnos tiempo para vernos. para ir i 
1 al eme. de paseo. y tengo amK)BS y a1mgos que pase /O que pase estoy 

·con ellos -

En.la ,Xepa conocl a m1 mando Era muy buer1a relOC>ón. pero no era! 

1 apas10nada. tenla muy fuerte lo pollltCO y lo 111te1ectual. nos drvoroamos. ! 
! No. no quería vivir con nadie. no tenia n1ngun 111terés Finalmente s1 me 

'peso esa solc<1ad Vrvi con u11 compal!ero fue u11a relaC1ón muy 

d1spare¡a. la diferencia era 111telectual Traoa¡o y vida personal es muy! 

d1flat (combmar1a) A mi la tx>1lt1Ca me apas10na. me cuesta mucno 1 

. traba¡o o de1ar de hacer algo con lo cual siento compromiso S1 yo 

, renunciara a la polit1Ca renunc1ar1a a m1. me anulana. ae1ar de ser yo 

. para convertirme en una sombra. no Lo que más n-.e ha costado rraba¡a ·, 

; son las relaetones anx>rosas -

---·-yo-CieCK:t1 íener á m1. h11a -NÓ sé oor · qt.Íi de0c!1 en una s1tuacl6n tali' 

tensa emtJarazarTTl<! Fue una ('poca <Je fonnactón parque era muy duro 

ser comu111sta yo era h11;; C•-' familia yo no tenia un rraba¡o asalanaáo. 

me ded1Caba a la escuela <Je h1sror1a. a la mtlrtaflC1a y en ese arnbtenfe 1 

me embaracé. Reso/\11a tex10. ae manera muy simple. me llevaoa a rn1 ! 

; hlJB en el bamtJ.neto a Clases no me causaba confllCfo lf7T>e con m1 

! gor0a a una marctia. no se me hacia tan pesado. para m1 tener U11a h•JB 
'-----------~------------- -------. --·"----- --- --------------- ---- -----------------------



Mi hl}a yo creo que es lo me)OI' que me ha pasado en la Vida porque me 

pone los pies en la tierra.· 1 

mu}er fue magnifico. Tenemos una magnifica relBClón mi h11a Y yo. I' 

~----------'----------- ----- -- ---------------------

En el ámbito de la sexualidad es muy caracterist1co observar. en la gran mayoría 

de los casos. las dificultades para establecer relaaones afectivas y amorosas y 

armonizar la vida privada y personal con la vida pública y política. Por otro lado, 

destaca s1gnificat1vamente en cinco de ellas, el deseo de ser madre y la evidencia 

que pese a la carga de responsabrltdades que este hecho conlleva. no limitó 

sustancialmente su par11c1paaón politrca 

CASO 1 
r·-------~---------

r-~ARGOS 
1 OES~MPEÑADOS 

1 
! INFLUENCIAS Y 

APOYOS 

PARTICIPACIÓN POLITICA i 

1 "H• eiiiii>- ,Mmproene; ro,,,,¡,-e~ , ~ "'~- ""°"""' ""'1 
1 partido Fut diputada y coon:t1r1ad0ra de la ITacción parlamentana • 

1 

1 
i 
i 

¡ "Las-innuencuisViñlfiron .d<Jientomo~apayas·de· iiaciiií.' ~-Cfi65'ón-para 1 

' part1Ctpar fue un proceso muy /argo. que se fue labrando • 1 

----------~e reS~ m;·-paiano1a y la vcnci. me votvi a aprop¡ar de m1 ~ __._, 

LOGROS 

, a la pamapaaón polltlca Hacer un proyecto COlectlvO. vrvr con i 
i 

mucha Ullensldad y pie11Jtud la e•pet1enoa Def'lnlc.K:ln del lunlte de r111; 

actMdad. Soy mas concJt.-nte oo ITlf comprom¡so no con e-/ partJdo s.ino ! 
con 1111 p."J1s La agresrvtdad fue una conqutsta para mi. porque de rur')a i 

, era muy dóar ¡ 
:---· ··-··----·------··-·······-"se .llTTlrtó m1 parte acaaemtea quedó frustrada No fw a rm casa eotnal 

DIFICULTADES en áJez meses -

"Estoy en <'sto porque me gu'>f;:, haet.>no Hay r>e<..--esK1ad de hacerlo y--¡Qi 

. qutera hacer o.en Me retVJndlCQ mu¡er no como feminista y es una ¡ 
·belleza. una profund~. una enorm..:Jaa y tiene que~ muy poco con 1 

la tdeologia Soy cJel des.erro. para sObtelllVrr flefles que tener una¡ 

· reSJstenoa Una persona bastante ser>Crlla no se me atoran las cosas i 
~----------- --------· - -·. 
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PERCEPCIÓN DE Si 

MISMA 

1 porque las d190 Tengo una l1bet18d fundamental. nunca aferrarte a /o ¡ 
1 que no func10na. 01struro mueho ta soledad Soy dura y confrontahva i 
pero lo hago con ta que te pueda dar el respeto Tengo la capacidad de¡· 

ver las cosas de fuera y do retrrne de ta sdu8C1Ó/l. Mucha segundad en . 

mi misma. con\llCCIÓn y mucho respeto por el otro Muy vrt;¡1/ante de m1 1 

integndad. cuKJo que nunca la pol/tica se me transforme en una carga ! 

insostenible. tener apenura y me SJento muy libre Estoy en un det:>ate li 

1 permanente. tratando da defender m1 pnvaCtdad, mis tiempos libros. mi 

1 

espacio, yo me siento poniendo limites. Eso me ayuda a sentirme como 

pecectto en el agua Yo no soy indispensable en la vida para nadie pero! 

1

, si para mi. el estar bien yo IQ_QQ{JgQ_¡;>Q[_ encima ~Soy muy 

vigilante de la cficaaa polltica de nuestro proyecto Si se toma un 

acuerdo y se v10lenta. soy de las que golpea la mesa Me esfuerzo 

! mucho en tener argumentos· 

1------------'--:-:__pode_e_~:;se==~tia=~s:·:~=:: ~e:::.~¡ 

PODER 

se pone por encima la dlQTlldB<J. donde no hay opresl6n. dOnde se 1 

respeta tu manera de pensar. donde no hay ninguna poS1bllidad de ¡ 
pisotear la d¡gnKJad del OITo. Sm poder no transformas. el poder esta en; 

todos. donde lo SJOtetrzas es en la pollhea El e,erDCIO del poder en / 

hombres y muj6res esta atravesado por la h1stona de cada q~. por la / 

cultura. por la expenenaa prevsa. tan autontana puede se< una mu,er i 

paro e¡ercer el poder como puede serla un hombre. tan insensible una : 

! mu¡er como un hombre • 1 

--¡ ·una de/ascosas runiiiimenraíiis eñ ia-iiOíiilCaes ia -er.cac.a. ía ilOííriea¡ 
1 ' 

1 tiene que ser el instrumento de creaaón y si te cqUJVOCas en el ; 
' ' 
: d1agnóst1CO y te cqu1YOCas en el método y re cqurvocas en la via y en la : 

'láctica y en lodo fuiste tnetScaz. 

La poi/oca. para ser real t1ene que medirse en el espaoo de lo soaa ¡ 
PERCEPCIÓN DE LA 'El trabap de las mu¡eres. esos proyectos son falsos de tOda falsedad, ' 

POLÍTICA para que enviarlos Ptt.>róes el r1empo. yo como coordinadora aunque no• 

me Ja ere/a. respetat>a esos esfuerzos. prornovt reunicmcs. 

· Son construcciones rnentales que se te rompe en el momento que Jas 1 

Sonletes a prueba y oo eso se trata la pallt>ea de confrontar La pollt/C8: 

; te puede consurrut'. te pl.Jf."de ona,enar tanto que re puedes pcrt1er 

: la autondiKJ mo<al os el mayor capdaJ palltico que ai:;¡uten pueaa tener¡ 

! No úalclonat1e. se< consecuente - _j 
L--------------'-' ----------·--·--------------·---···-------------- -------

71 



CAS02 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

PARTICIPACIÓN POLITICA 

1 

¡ ·Fui secretana ··-j"INen//--del -- comiié-rememno estatal sindico~ 
¡ ayuntamiento. delega<JO del departamento del 01stnto Federal. directora 1 

! federal de gobierno. delegada estatal del ISSSTE. sub secretarla de 1 
acción electoral. presidente del comrM mumc1pal. secrerana femenil del 1 

' comrt(J e¡ecut1VO nacional del sector popular -

--·--- ~·;Habla estado s1em,Xe. as1st1endo a BVentos del parÚdo. --iiipayando a 
· los directlVOs del Secretano general y del presidente del partido Un dla / 
' 1 

INFLUENCIAS Y d1J0 el presidente del partido ··esta nilla es 1111a de FulgeTIC10 y Marganta, í 

APOYOS 

LOGROS 

DIFICUL TAO ES 

que no sea la subsecretana que sea la secretana· Tenla obviamente el 

respaldo del gobernador y de su esposa" 

---·-;votul-/uiitocon otro-compall..~el sindico pnmero iOs que 9anam0sl 
'. las casillas que dieron el tnunfo electora/ • 

'":'Me de/6.-iiirastrar-Poi'la-fatalKJad se han contra/do mueho. en mi• 

tJmbrto. las oportunidades. porque. llega une equipo al gobierno que 

comparte el poder con otros partidos En tiempos de campa/la a veces 1 

· era de mallana. tarde. noche y madrugada y ahl se dormia. vtJmonos un ! 
, cafecrto y a acabar • 

vela como un servidor p<iblico y mo gustaba 

' Era muy adusta. vestla de tra¡es sastre para apareorar mtJs edad 

PERCEPCIÓN DE SÍ 

MISMA 

1 
Soy muy autortano. en el ilrea de ser e¡ecut1va hasta los e~trernos En 

aras de obviar tiempo te vuelves general de seis estrellas 

Tengo una personalKJad muy luerte pero es Pilrte de ,,,, propoas ¡ 
1 

J1rr11tantes. me duele muctlO. trato de controJar dt.' mantener oerto nivel 1 

de no leSJOnar a ios demás y Jesionanne a mí 

Te cJc,as llevar con lo que sea. no lo que qweras o detJas hacer 

Yo no permrt/a n1 una broma. estaba cuidando la imagen No obtuve . 

j tuero ckJ orcJen personal en razón del servrcio que yo aaba y por eso ¡ 

'tenla yo respeto Tener una conaucta siempre st-r :usta. no me gusta' 

{>edil' para mi. />'(JO para toaos los aemds. pedir en lo personal me: 

cuesta muef>o rrabaJO · 

_____ ¡_ _______ --·-··-.. ·-·- .. ·-·- _,, ________ , ________ _ 
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PODER 

PERCEPCIÓN DE LA 

POLÍTICA 

CAS03 

[-----------
CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

INFLUENCIAS Y 

APOYOS 

LOGROS 

OIFICUL T ADES 

ámbitos. no nada más donde estamos -

"Lo importante es que quliin/"iegue sepa qué funcl6n -le toca. generar 

programas de género. apoyar a las mujeres para que tengan esplnfu de 

lucha. dOClrles donde están >os lugares donde se pueden transformar. 

donde está el poder. 

Vamos a hacer que nos deJCn. pero vamos a 1ust1flcar por qué 

queremos llegar. y tracemos las estrategas para llegar. pero el 

problema con el que nos enfrentamos es encontrar solldandad de una u 

otra. Al hacer politica. extrapolamos las actitudes de los hombres para 1 

¡ con nosotras. para con el mando. en algunos casos somos COP<a fiel. ¡' 

¡Pero he tentdo excelentes .ietes con carga de protección. de apoyo, de. 

1 

separacrón de tareas que le dan >o más delicado. lo soaa/ No he tenido: 

problemas con la direcctón porque SH!m¡xe he estado en func'6n de 1 

1 1 

; cumplir mis tareas. Es d1f/c1I que la muJCr part1e1pe temendo h1¡os. que 1 

j sea buena madre. buena esposa y que aparte sea buena d1T1gente. 1 

\porque. además los t1empos son excluyentes • 1 

PARTICIPACIÓN POLfTICA 

i "FUI diputada y estuve al frente de la secretarla de vrv1enda" 

¡"Mi compa/lero me ayudó en el mown;en,o diila umwiisldad. Mel 
encontré. con mi Francisco v;na Yo SH!mpre tuve <JI respaldo de la ! 

asamblea de Barnos Conocl un Quia. hablamos de O.Os. una cosa más 

rel910sa. más misttCa. te ayuda mucho tiene muefla fuerza esptntual • 

DerechOs Humano que se creara una \lfSffadui1a C!e la muffl' • 

Sacnf}que m1 Vida acadl'mica Tuve que de/ar ITH h1,o 

El ser disonante. pero tenia que serx> En la muJer su valor pnnopal ¡ 
1 

: esta en el aspecto es como el pecaoo Me enfr(}ntc aJ preSldente y tuve 1 
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PERCEPCIÓN DE SÍ 

MISMA 

PODER 

trato hostil del presidente. cJe mt paltido. de las mu¡eres de todos. hasta' 

mi marido me pidió que cambiara • 

Tengo como pnnc1pt0 el no amargarme. Ttenes que abnr paso sola. 1 

Lo que htee fue meterme a la grmnas1a. hacer eJ8rr:teto. ir a bailar. tener 1 
! 

amigos. todo con tal de que no me ganaran estos CBntJOS y no me [ 

ganaron. me hte1eron la guerra y yo tamt,,én se las htee 

Yo soy más mu1er. ¡ 
Estoy evaluando la vida casi d1ano. t1enes que estar decidiendo qué 1 

hacer y qué no hacer. ya lo habla asumido como un reto y tenla que i 
vencer ese reto y tenla que seguir siendo yo LJo más importante en el i 

. ser humano es 5u fonaleza <11tenor sin pnnc1¡:>10s. sm convicciones Stn 
1 
¡ fuerza mtenor y yo lo reforcé mucho a pamr de un reencuentro con 

: Dios Ahora más que antes. yo me s1ento más hecha. corno que ese 

i momento fue defimt1VO" 

: El poder .. én-tasmu/erés· é5ta en-consegúilas c0sa_s.wél Ciiania¡e --
/ Pero una mu¡er corno yo que no qutere ser ama de casa. ni qutere ¡ 
: mascu/1mzarse. ni ba1arse la falda. nt nada 

i Las formas del poder polltJCO son sofistteaoas. es el e¡ercrc10 del poder: 

sobre t1. un f10sttgam1ento as/ temble. brutal s1 eres diferente 

1 El prototipo de ta mujer del poder es o mon1a o sargento. as/ la caro ¡ 

lavada, una mu¡er. muy poco cwdada de su persona. no hay una ¡ 

. fatalidad. te as1m11an o combates o te destruyen al as1m1Jarte el poder te , 

acoge. te apapacha y ya ttenes garantrza<1a tu pennanenoa. tu curul. 

ttenes asegurado todo. la otra es que te destruyan y la otra es que l 
f 

: combatas. no re pueden destruir si tu tienes una convicción grande • 

hostil. 

St es malO para los fJOmDres es P<->or para las mujeres. porque las ¡ 

mujeres r>ecesttamos otro traro sornos otra cosa es muy fJOstll. muy 1 

sucio. muy traicronero. lodo se te vuelve <'ti tu contra incluso con las 

l'Tl<.'JOres 1ntenc10nes En el srsrema pollfPCO. St no re asimilas a ctertas 

PERCEPCIÓN DE LA cosas a las formas de ta pol/trca qllt! eso SJQ<llf>ca muct11SJmo. s19r11frca; 

POLÍTICA a1sapilna. suborcJ1naclÓfl. es un SJstL>rna abso1u:arnente venrcal un 1 

autontansrno si ru trenes rasgos ae rebeldía uf re ios cobran cari~1rnos. 

, En el partK10 en pntTJt,>r lugar nadlt! te t('CO(')()CC tus rr>(;tr.ns. aJ contrano 

SJempre ter.ár;ls tus enem190s que re van a a.sputar de 1a manera mds, 

, desleal tOdo De IJS ft!fas yo SICfTIP"C sentl rnuctld competenaa. me han j 
~~~~~~~~~~~~ 



1 

-------------------·--------hecho la guerra. Tu capacidad. tu fuerza. tu presencia po//tica. te lo vas ¡ 
ganando a punta de trancazos. Es una lucha constante. todos los dlas r 

tienes que traer la espaóa desenvainada 1 

En la po/ltica esta prohibido que seas atract;va e lrTteligente. puedes ser 

L------------'-ª-tra __ ct_™_· _ª_Y_P_uede._. __ s __ s_e __ '_ ·~':_~~!~_'!._~dos cosas no. es una bomba.· ¡ 

CAS04 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

----------·---------------

PARTICIPACIÓN POLITICA 1 

l 
1 

l "Fu/. diputada supliifit0. secretana <:Je¡ comié--eStatal, m.embro del 1 

, comdé y del conseJO e,ecutrvo nBC10nal Secretana de capaettactón del 1 

! comdé estatal fut diputada local. Prestdl la com1stón de educactón y f 

: salud -
' 1 --------------p=wcrooeñdó riatuiaime-nte, con- m1 i:>a,;il 'encon~aba un co,;·.se,;ero--yai 

INFLUENCIAS Y 

APOYOS 

1 tenia el COblJO del apellldo do m1 padre. Yo usufructué el apellldo de mi ¡ 
' papá Dos amigos que hablan sKJo compafleros de m1 papá me ! 

adoptaron politicarne111e· 

-· ---------- ---- - ;-vencer-una cobaflJla~ ·.,enre,. mUChOs -iemores-·-inteiiiOS. veneennel 
LOGROS 

' 1 
, mueho a m1 misma. ora muy 111segura • ! 

-------..,- No -,UI -la COOO:J1naciora - aei r,ui>O - par1arnentano, por una /:ios.aóti~ 

DIFICUL TAO ES 

machista El poco respeto que flay en Ja Cilmara Mis relact0<1es de : 

: am1staa se han reduodo. m1 vtda cu/lural. rrn lectura, 1na¡es, 

: de la politica es muy absorbente tienes que dedica/'fe 

el tiempo J 

1 

. Los oposttores me acusaban de tener oc:tttuoes femeninas para 

d1sm1nwr la caltdad de lo que estaba d10ell<Jo. decía que yo era 

irnpu/srva. que estaba h1sténca • 

1 

t------·- -------~----- . ·-·--· ·- .. ·-- - . . . -- ---- - - -- ..... _J 
. Yo no tenia n.ngun<J conoencia <Je que estaba flaaendo pollt>ca como! 

PERCEPCIÓN DE SI 

MISMA 

, mu¡er No tengo d1sposlCIÓfl rJe deper>aer del parrK10 Soy responsable 

de mi misma 

; En este momento si me <J1¡eran pueaes st:r d1puta<JB te qweros lanzar.; 

yo dirla. no Soy feliz. he fk'!Cf>o lo que ~ quendo he aJCanzaoo lo que 1 

he que-nao Yo soy comp>emcntanJ yo si elegí y supe perlectamente 

que la pol/IK:a era un cammo oo real1zaC1ón y to escog1 y luego dJJfJ no 

yo no me ..-oy a aferrar a n.ng<in puesto M1 aLAonomla y rru /•berrad son 

muy wnpor1antes Tengo mucha rosponS<Jbú111Jad Yo soy muy hogarel1a. \ 
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----····-· ·- ··------- -------,--,---
1 tengo un //lulo de maestra en cocina. lavo platos y toda m1 ropa la lavo ! 

1 yo, m• ropa es algo muy mio esto me ubicaba en la realK1ad cuando P.ra i 

l
. diputada. Traba¡o mucho sobre la libertad. no me apego a las cosas. no 1 

me gusta depender de cosas o de personas 

1-------------<i-;=;~::-~:: ~:7/Ja;~:~e=~: ~::r;;:;:;:; a/9ulen-cump1a coñ-J 

PODER 

j que tu quieres Esta capacidad de mandar. es autondad. no un poder¡ 
i con fuerza La mu¡er. cuando ejerce el poder. lo e1erce porque tiene . 

¡ autondad. y el hombre muchas veces lo puede e¡ercer porque tiene J 

: fuerza 

¡El hombre e¡erce el poder más rac10nalmonte y fTsicamente tiene más,, 

¡ poder. las mu.ter-es quieren e¡ercer su poder por su atractrvo, es natural 

! que la mu¡er e.terza el poder con las hab1/ldades o cualidades que tiene i 

1 Tanta falta de moral y et>ea puede tener la mu¡er como el hombre Yo i 
i f)lenso que es peor la mu.ter cuando tiene falta de eoca y moral . 

! La mu¡er en el mundo poliflco. s1 qu10re sobresalir tiene que utilizar el j 
1 ' 
· poder lo muy parecido al hombre. a menos que realmente sea una 1 

1 belleza y pueda ir seduc1endo a medlO mundo para kx}rar sus ob¡etrvos 

1 Si quiere ser er>e10nte. ttenes que ur111zar el poder muy paree.do al 

! hombre. es decir un poder rBCIOnal. con lóglca. con sent>do comün 
1 

¡ La mu¡er como e,terce su poder. somos más machaconas que los ¡ 

i hombres, somos más constantes. la mujer effNCO poder por su eficaaa. 

1 y el poder es de quien sabe. de quien conoce. de qwen tiene el 

; contacto - \ 

1------------, Hay la caraCieáSíica de.que el /JOmtJré arnesga menos. Eñ {io/iáca.-/asl 
• mu)OreS decimos mucho más IO que pcns<JIT)()s. los t>ombres se cuidan. 

mucho más. somos más claras. ellos cuidan muchO mJs su imagen. es 

mucho más Claro nuestro comprol7llSO en las áreas de hiJOS. o áe 1 

marginaaón. de familia o de rned10s !Je comumcaaón 1 

PERCEPCIÓN DE LA En cambio en pol1f1CJJ las cosas son cJ1scwbles. se que PLJede llegar a 

POLÍTICA un arreglo. es cuest.on de{ b10n comun. es cuesf.On cJe la oart><:tpaaón 

de tOdOs 

El probletna de la mu¡er es que ella qwera Tienes que ser mu.Y raaonal. ¡ 

tienes que saber la mu¡er r1ene que saber el doóle o luchar el doDle que 

el flOmOre para poder llegar al mismo lugar qw e J ¡xvo tu te ganas ru 

lugar. la mu¡er no tiene que rener comp1e1os una caracreristica general 
1 

; si. t.ene que tener un mm..-no oe Segundad 1 
--------·---- ·--- ..... 
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1 , 
1 

Con un hombre tl6nes ql/e-ser~direrente. no t1ene que- hacerte sentir al 

hombre su supenondad o que el hombre es menos. o hacerte sentir la · 

supenoridad de ella En un mundo pol/tico de hombres las mu¡eres ¡ 
tenemos que ir entrando y transformar ese medKJ pero primero henes 

1 
¡que entrar y saberte adaptar a él Yo creo que si la mu¡er ad¡etivara l 
! menos y exagerara menos. podrla traba¡ar meµ en polit>ea • ! 

L-----------~'----------

CASOS 
-------------------------

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA ! 
1 

! ·F<ii-conseiiira--i"icn1ea- Cie-ía-tacliiiBd-:-ru; delegada de 1a facultad, ¡ 
1 seaetana de Acción para la Mu¡er. m10mbro de su conseJO nacronal. : 

parte de la com151ón de mu¡eros y fw m10mbro de su comtté e,,ecutrvo ! 

nacKJnBI. fw diputada federal. prestdl la comisión de desBrTOllo social • 

------- - ·-·f:ooron-íiúi CirT:ünstaooas. - 1a fonn~ ciúe roc,-¡;¡e,:,- el--ccif-Ytaj 

INFLUENCIAS Y 

APOYOS 

mnuencia de manera muy espeoal de Cleftos profesores. Contó mucho 1 

m1 formacK>n profesional. que fue una formación manusta una tormactón. 

muy cnr.ca M1 mando siempre me apoyó muchísimo y económicamente 

, él me generó siempre tas condioones para que yo pud.era estar 1 

pamapando. • 

¡ "Lo(;Té;ncoiPOrar cuestKJoo-s de hOstigamiento y vro~ooa-sexua/~s ! 

d1ferenc1ados por ¡ub1lacrón. por pensión con m1 part>e1pación en el 

¡ SU>C11Calo de la UfllVfJrStdad 

1 LOGROS 

' Ser más mesurada. darme mis espaoos para convrvrr con m1 famú1a 

Estableamos mecanismos que garantlZaran nuestra part>Crpaaón como ¡ 

f}é'nero y logramos que fuera para carqos óe elecaón popular 

1 

1 
i 

tlCULT~ES 

, Conformamos una alianza entre tas mu¡en!s por encima cJe las¡ 

•comentes po/lf>Cas • 
' 

~ Los-c0mpafleros estaban en mepr ~ ~ tr..i pará-C:Omi>etir ----: 
:E/ hecho de que e5tl!s afut.va y ft>f1<JiJS que construir un,1 relación de' 

. pare¡a con t.emfX)s sobre limlfados Nos ta v1Viamos oo celos mutuos. ¡ 
fue muy tortuoso 

, Tenia que Sallf de todos lados a las dos porque tenia que ir por mt h'JB, 

~ qu10n se hacia cargo de tas cosas e/emefl(a/es era yo 

, Se te plantea ta C11syuntrva o la pol/tJCa o la ~_"':_:_por la -~~j 
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hacer la polltica. ·po;-ios-tlempoS:-porque Si quierese"star en un fllVel 

en el que estés al frente. pues tienes que estar '24 horas al dla 

dedicada a eso no. y es muy dífletl modular tus tiempos· 

::: :::::=~~º:~co;,:~;::m:;::; t~~~:::::;1; ~ 1 
1 

impuse por la vía de ser inteligente y de ser capaz. de ser diferente. 1 

Me fw ganando el respeto a parttf documentos. con planteam1entos. 

hacia un traba/O en las dependencias. coordinaba reunt0nes. hacia 

PERCEPCIÓN DE SI mueho mlls trabaJO que cualquier miembro del comtté e]eeutrvo para 

MISMA 1 poder estar ahí peleando. destacando para tener una pos1eión para 

demostrar que estás ah/ porque puedes. porque sabes porque tienes ¡ 

habilidad 1 
! 

A mi me gusta la cuestión par1amentana Para mi ser diputooa era 1 

1 concretar un suet'lo que tenla. siempre he SK10 drigenta. en ese terreno Í 

¡de discustón de debate. donde ves la pos1b1IK1Bd de cambt0s • . 

;_ __________ _.l_E_l_poder_ serta 1a1xi5t'bí/K:i8iT<io-JiXT8r--iOiiosestosK1ea1es-qoo tenemos 1 

PODER 

i de 19uak1Bd. l1bertoo. de democracia. de JUSflCla SOCIO/ el medio de 1 

! acceder a todo estos planos de po<X.,- y de torna de decrsiones. llTlpulsar: 

estos ideales 

El poder para impulsar un proyecto de nactón para el pals en su j 
1 

con¡unto. el cuerpo de mu¡er no garantrza una cuestK>n diferente. 

Hay una sens1b1lldoo y una visión de genero que es diferente a Ja de los i 

hombres. pero es tan importante la una COfTlO ta otra. y hay mu}6res; 

! corruptas. tan corrupias corno las hombres. no hay atnbutos espeaales, j 

/yo croo que hay un sistema patnarr:al corrupto • ! ,___ ___________ .__ __ 
, "La unica ·;¿;¡ma de éamb1ar-ios i-,Cinp:ós es é0n-Uil'-numero-may0r de: 

PERCEPCIÓN DE LA 

POLÍTICA 

: mu¡eres. las tiempos r:Je la potltica son incompatibles ' 
. Desde el par1amento se puede potenciar muehas ITllClattvas 1 

' 1/láependientemente de que haya una COITelaoón de fuerzas / 
1 

desfavorable La dec1s1Ón ha sK1o c¡cr>erar esta masa critica de mu¡eres 

Et vroyecto polit>eo deterrn•1a 1.1~ formas y entenas para hacer polltrca 

Esta esoeciflcKJaa como mLJ!(.'fes que es 1mpot1ante reconocer para 1 

ruairneote poder defimr po¡it>eas que lleven a la 191>ak1ad i 
Una mayar Pfl!SenCJa de 1as mu,ere.s va a empezar a garantrrar que: 

; estas formas y estos t.empos se tn0<1Jfiquen Es fundamental empezar' 

..... _,,_ .... - ... _,___j 
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CASOS 

CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

PARTICIPACIÓN POLfTICA 

¡ ·Fui presidenta del partido, asamb/elsta. diputada. secretaria de acción 

: de las mu}Cres. miembro de su conseJO nacional y delegada en todos 

j sus congresos. miembro de su comKé e}CCutrvo naaonal, presldl la 

i comisl6n de derechos humanos en la asamblea· 
:..-----------~---------·--··- ···--·-·--·--··---·-··------·--·-· 

i ·vo entre al partido comunista por m1 pnmor mando. después me fui 1 

INFLUENCIAS Y ¡abriendo camrno yo sola" f 

r-- APOYOS -----~Acefianoo a ias muJén,s y h-ocer aml.it8d péi-Sciii-ai ·con-iOs.hombro~ 
1 ; cuando tienes un cierro reconocimiento de1an de molestarte Se logró lo i 
¡ LOGROS , de reforma al códtQO penal. Jo de delrtos sexuales El pleb1sctlo fue otro; 

'. logro Yo soy de las gentes de la rzqwerda que ha Jog-ado la aprobación i 
' i 'de mas 1mc1atrvas" ¡ 

---------~! "F=üe remar contra 18 C:ornente. ,>ara ir creando una proseooa{xopta -
: La actitud de pnistas fue muy rtspida. un hostigamiento tremendo 

DIFICUL TAO ES i Todos Jos dlas chocas con estilas de trabaJO. que rosultan inaceptables. j 

' En la 1nic1atrva de hostrgamiento usaban los métodos de la burla, la 1 

ndrcul1zlJCJÓn. para descaúflcar" 

---~:-:..yc;·1e-ngo-ur1a--actrtud de mas tolerancia que orros. -lntenran¿¡o·acuerdo-: 

PERCEPCIÓN DE SI 

MISMA 

PODER 

Cuando hay un camblO. uno va teniendo mas conoc11mento. segundad y 1 

mas conSJster10a Todo es producto de un traba¡o de mucnos a/los. de 1 

estudlO. de mvestigaoón. de aprend1za;e. de regarla 

Torné la dec1sl()n con ta conv>ecl6n oc que mí la llrertad para part1C1par: 

la tenla que defender 
1 

Gusto por poder contnbU1r para me¡orar el pars. en la meálda en que 1 

tenga 1n1C1atrvas me da mucno gusto pa¡t10par, estar con la gente 

s1empre esta aprendiendo uno· 

•-;Mecan1Smos -Como referéndum o plc01setto son DO<Jer. es iá capaQiiiid 
de declSJón La capaoáad de conduor oobe<ia ser un <Jsunto coiearvo 1 

de todo mundo C1e homC>nJ y mu¡eros 

: El OOáer legslatrvo es muy lim1t,'Jó0 porque esta subOrdiriaáo al¡ 

: preSJáente ae la repuDllCIJ ¡ 
! S.n el trab.J¡o de equipo sm el respeto. SJf1 Id vaJorao6n de .io que cada! 

'------------ -·--- -····--· . - -··· ----·····- - ----·- _________ _J 
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1 

1 

~-------------------------------·-
quién hace no te resulta 

No creo que uno deba cambiar. volverse un sel'lor. m as1m1larse al i 
1 

mundo de Jos hombres. pero si hay que pararlos y no de/ar que lastimen 1 
la dignidad de uno 1amás • ._ __________ _,___ _____ - --------------

PERCEPCIÓN DE LA 

POLITICA 

"La pol/ttea en el estila mexicano es llegar al poder y usarlo para! 

beneficio propta La polltica es el esfuerzo por transformar métodos! 

autontanos. antldemocráticos. 1n1ustos 1 

Es muy comun en la pol/fica mexicana el msu/lo personal. el destrozar 

al otro Claro también hay que cambiar tas formas. los horanos. los; 

i usos. los tiempos en ta sociedad para poder par11etpar más Las mu}fJrfJs : 

que no tienen una conC1enc1a de género entran a nacer pol//IC8 19ual ¡ 
que un sel!or Hay m<1ieres que son exactamente 19uales, que son¡ 
Idénticas a Jos hombres en tas fonnas de hacer polft1ea Hay que hacer 1 

L 
1 un 11sfuerzo gigantesco para qoo la cultura y las formas de hacer\ 

! pol/t1Ca cofld1ana no te empu1an a que entres a esos estilos 

/La d1ferenoa no es de hombres y mu,eres SIT)() fundamentalmente el de 

i la conaenoa fem1msta de género 1- star en ta polltica con una vrSJón 

! crlhca. o con una actrtud de errrañanurn111 de no i'Lum1Jarnu' Es muy 
¡ 

1 d1flc11. la pollttea masculma. son los golpes, esta tan V1C1ado los estilos ¡ 
1 1 
r pesan tanto las deClsK>nes centrales __________ __J 

La partiapac1ón política es el ámbito donde se concretan los deseos. los modelos 

de representación del poder. donde se explaya la subiet1v1dad singular de cada 

mu¡er. con su h1stona. con sus ideales. con sus cualidades y aspiraciones. Una 

conclusión adelantada respecto al ámbito de la política se refiere peso significativo 

que cobran las representaciones del poder en la subietlVldad y s1ngulanc:1ad de las 

muieres 

4.2 Pautas estructurantes de la subjetividad 

En este apartado se presenta en cada caso una breve reflexión sobre palabras 

significantes o frases s1gnif1cat1vas que se ~ep1ten pers1sten!emente y adquieren un 

sentido en la historia de vida de nuestras protagcnistas Postenormente se 

desglosa un listado de frases que desde nuestro punto de vista demarcan la 

smgulandad de las h1stonas de vida que presentamos 
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Caso 1 

"ESTAR YO BIEN LO PONGO POR ENCIMA DE TODO" 

Soledad. libertad y ¡ust1cia son d1mens1ones que CfUzan transversalmente la 

historia de vida de este persona¡e. La soledad es la experiencia que proporcionó el 

espacio y el tiempo para pensar. analizar. razonar. proponer y significar un sentido 

de ¡ustlc1a y un sent1m1ento de libertad 

El poder autoritario y tirano del estado. en la infancia. el ·desalojo", y 

·encarcelamiento" en la ¡uventud y madurez. la "soledad" a la que recurre 

pers1stentemente. fueron elementos importantes para una sub¡et1v1dad que aspira 

al deseo de ¡ust1c1a y libertad. al deseo de poder y de part1c1paoón en la política. 

Deseos. que se convertirán en el motor para imponer su presencia en la vida 

pública nacional. con libertad. placer y conv1coón personal 

1. ·una lucha bastante dramát1Ca". "Me hizo muy consciente de ta in1ust1C1a 0 

2. "Aquilate bastante bten et significado. como en todas sus d1mens10nes· 

3. "La casa era padrlSJma. tenla UfJ campo de 1ngo· ºPodlamos aprop.arnos de la calle. era 

una del1C1a 0 Esa unlC>dad. el mundo de ta casa. el calleJÓn y la escuela. hacia todo muy 

nwdo" 

4 "Mi madre era muy apapachadora. con sus h1¡os. dulce y canllosa· ºDe carácter fuerte ¡ 

nunca se somet>6" ·tas muJCres son muy capaces. muy lfTl{XXtantes y tienen que ser muy 

aurónomas· 

"Me gustaba estar sota· "Me daba por retraenne· "Lo vrvl sota·. 5 

6. "Hacer la vida de manera lf>depcfldlente. co1ncld1endo las cosa.s que quieres hacer. con las 

7 

que estás haciendo. de alguna manera labró m1 personalidad" i 
"Yo no tuve la expener>oa de tener que conquistar. mt tnáepcnaenaa frente a n¡ngUn 1 

aurontansmo fam1/1ar" "Ntngun conn/Clo <Je necesidad cJe reconoarn1ento o de ! 
reafirmaoón fui rrata<Ja como .gua!" 

8 "No me sentla KJenflficacJa cotno una persona <>pr111l1da" ºFui siempre una mUJftr , 

1ndependH..>nte • 

9 ·con una coraza <Je mu¡er fu..>rte enorme quede surnamen(e a1s1aaa· 

10 "Tenia mucna concienaa. nunca pcnse qU<.• me iba a monr 

11 ºNo se le puede P<KJ;r a ta realidad las res;>uestas que toda•·1a no est<}n en ta realida<f' 

' 12. "Tenia unas ganas er!OfTT>Cs ae erribarazanne. deseaba ter>er un beM <.-no<Tnernente" 

13 "Fueron dos ~s de muclla solt.>Oad" "La VJdd rne fue hac:er><:10° 

1 14. ºMe gusta llacer1o porque hay necesidad de h8CC'f10 y porr;ue IO qwero hacer bien" 

' 

¡___-------·-----------------·· - --- - _________________ ____, 
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.--------------·- ------------ -----------
15. "Yo me representaba a mi so/Ita y eso para mi ha sido una delicia" 

16. "Yo soy la que tomo mis decisiones. las cuentas me las nndo a mi solita· 

1 17. "Yo volvf a sentir miedo y lo vencí" "Fue como volver a nacer" 

) 1s. "Más bien era tlmlda y retrafda" 

1

19. ·cuando uno escoge las cosas es para estar bien· 

20 ·soy bastante equilibrada. se ponderar· 

1 21 "No se me atoran las cosas· ·No evrto ningtin roce" 
1 

22. "Nunca me afe"e al puesto" 

23. "No modifique ni m1 estilo ni m1 forma·. 

24. ·yo lo hago por pasión y eso a estas alturas no me lo van a modificar" 

25. ·sacar la emoción. tal como te sale. yo la legrt1mo. no la pondero. asf funciono" 

26 "No he encontrado ninguna resistencia mtema· 

27 "La po//tica es m1 paslÓn como actrvK1ad transformadora. espaao donde te puedes 

desplegar. 

28 "La po/itica te puede consumir. te puede ena1tHi<V tanto que re puedes perder" 

29. "Vigilante c1e que nunca la pollrica se me transf0f71'le en un lastre" Llenarse de creatrvidad" 

30 "Nunca pensana corno lo unico. rener apertura y libertad y me SJento muy libre". 

31 "Defender m1 prrvacldad. mis oempos libres. m1 espacio, yo me s1ento poniendo l/mtfes. no ! 
me deposrto en la polit1ca •. porque no depende de ella para sobrevrv1r· 

32. "Algo que te rebela contra lo establecKJo. 

33 'Estoy donde quiero estar. rengo claro lo que tengo que f1acer y como hacerlo" 

34 "Stempre y cuando no sx;¡rnflque SUfl--CIÓrl. yo me considero una gente que ptenso. con 

caDeza propia -

35 "No tra1C10narte. ser consecuente. es algo que nge tu wda mueha ~a· 

36 "Nunca aferrarme a lo que no fuflClona • 

37 "Eso me ayuda mueho. sentvme como pececrto en el agua· No soy 1nd1spensable en la 

vida para nadte pero s1 para mi el estar bien yo IO pongo por encima de todo" 

C-aso 2 

"EN FUNCIÓN DE CUMPLIR MIS TAREAS". 

La dependencia. la 1mpotenc1a y el serv111smo 1ncond1oonal. atraviesan la h1stona 

de vida de esta mu¡er La soledad. aspecto que también sobresale en esta h1stona. 

es provocaao por su madre como un mecanismo de sobre protecoon. aqui las 

consecuenoas a a1ferenoa del caso se van a traducir en 1nsegundad, 

sentimiento de rechazo. 1mpotenc1a para tomar dec1s1ones propias resen11m1ento y 
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contradicción Una existencia que se deja vivir conforme se lo van marcando las 

circunstancias Predomina. a lo largo de la historia una actitud de serv1c10 y 

sacrrficio respondiendo al deseo o al ·capncho" de _ Muy alejada del 

placer personal 

El poder autoritario se hace presente en la figura del padre y en el peso sobre 

protector y exigente de la madre. los significantes ·somet1m1ento. rechazo. general 

de cinco estrellas. sobre protece1ón. esfuerzo y dificultades son recurrentes 

const1tut1vos de su subiet1v1dad La conduciran a representarse el poder y su 

propia part1cipac1ón como un recurso de sobre vivencia. reconocimiento y 

protección. no se piensa el poder sin la ayuda de paradójicamente. 

utilizando el mismo estilo y formas del poder autor1tano y sobre protector que 

aprendió de los referentes importantes en su vida 

·--------------- - - --- ·- --- --- -- --
Entregados a las causas del panKJo· 

"M1 madre no fue una autondad fuerte "M1 f)a(1re muy estncto. muy gntón y autontano. muy 1 

poco expresrvo en lo afecttv0" 

2. 

3 "Muy apegada a ta rrad1C1ón y a tas costumbres -

4. "Muy penosa. rlm1da. 1etraida. muy aislada. yo me em~ a segugar'" 

5 "Lo personal me cuesta mucho traba¡o" ·no hacia v>da sooal con Ja corn<lflldacr. ·no 

convrvtamos con ios amigurros -

6 "Me metió a danza 1egiona1 inglés. canto declam<te>ón teatro· 

7 "Me cuidaba mUCho· ·me llevaba con ella siempre a rodo· 

8. - Aprend/ todo. roao lo que debe aprender una muJCf'Cl(a para poderse casar b.en. • 

9 "Oueria 111ne a un colegro de mon1as·. pero m1 padre derermma que no· 

10 "M1 papa no me de¡ó ·me conforme· "Out.v/a estudiar lo que él era· 

11 ·siempre de un lugar a otro cornendo· 'tenia muehas act1vtdaoes · 

12 "Me toco todo lo social. que era lo un1CTJ que nos daban antes a tas mu~s· 

73 "M1 f'rermano menor taJ>ecl6 y no me pude r "So.'a y aislada. influida" 

14 "HK:e esfuerzos" ·1e da un infarto " m• maare t>"1UVO muy grave y no me rur· "Me hlC1ef'Of1 

reacc10nar- ·entonces me me-ti di ~ector p-0pu1.y 

15 "Yo vrvta en las co!oroas populares ·M1 espmtu .Je lucha por ios ae'1>.ls • 

16 Con ayuda de m1 papá· ·ren1<wnos ascendénc1a "" foóOs los rr>edlos· 

! 77 "Me proponen COlnO SindlCTJ. del ayunramiento que era una po5'C1Ófl de las mu,eres· 

18. "Me sir.nó que m1 mam.1 y ITll papá tenian 1m:Jgen de respeto y 1~ con c:ierto respaldo.· 
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19. ·No me pensaba a mi como persO-na. o comc;-mU¡er, me pensaba como un ser SOCIBI .• Yo 1 

me olvidaba que era mu¡er. yo no me vela como mu1er bonita. ni agradable • 1 

20. "Hubiera sido muy buena mamll y muy buena esposa. pero no /O annonteé" ,. 

21 "Autontarios los dos. yo soy muy autontano a veces" "Tengo un carácter muy fuerte. me 

1 
. duele mucho.· · 

22. "Me sJOnto desart1eulada". "te de1as llevar con lo que sea. no lo que quieres o debes! 

! nacer", ·0e1aste pasar un tJOmpo entre /O que querlas y lo q11e podlas y no armomzaste lj 

/ 23. "Me mandaban a las com1s10nes·. "traba1aba mallana. tarde y noche. no salla ni a comer". 
'· 24. "Me mandaron a arreglar las elecc10nes en los muntC1PfOs· 
i 

25. "Ahora ando a/garete. porque debo traba¡ar con alg11ien que no me nace. no aporta nada.: 

nada mlls estás esperando que termino el cargo· ¡' 

1 26. ·vertical". muy recta" "m11cho respeto·. "so senllan protectores de uno·. ·siempre tuve el 

apoyo de ellos·. muy cuidada. muy resguardada. muy apoyada" 1 

l 27. "No somos gentes normales·. yo no salla a centros nocturnos. no combinaba el traba/O con'. 

le d1strecc1ón" 
1 

¡ 28. ºDecla no. ninguna de ustedes sale. aqul venimos a frabaJiV. para poder llegar adelante yj 
tener las menos piedras que bnncar' Lo que me toco a m1 fue organizar a esas mujeres. i. 

con determinados cánones. determinadas reglas. determmadas normas que son las que yo' 

aprendl" 

'29 "No permdla '" una broma. no permttla rela1ttos. ¡x>rque era muy }Oven yo trataba de dar la 1 
! 

imagen de senedad". ·estaba yo cuidando la imagen. tenla la representaclÓn de las¡ 

mujeres· "Me vestia muy adusta para aparentar mas edad · 

30 "Teniamos siempre el apoyo de la presidencia munic1pa/" del gobernador y de su esposa· 

31 "Igual que /Os t1ombres. es la extrapo/aoón de las actitudes de los f'>omlXes en nosotras.¡ 

les hemos copiado. en algunas cosas somos cof)la fier 

32 "No iba a bailes. no me daba tiempo. n1 tenia penniso· "Tenia mucflcJS responsab1/tdades' 

de la escuela del partido de su traba¡o soy aemas1ado eugente m1 lema era que el traba/O 

y la d1strBCC1ón no se llevan · 

· 33 ·Me de¡o llevar por las c.rcunstanoas por tas stfuJCK)(>eS · "El l>eencrJdo mt.• a111só que yo' 

no iba a ser diputada federar "$1 sello< como no" ·con Ja pena de pues aqui re pu5'l'l<Ofl ¡ 
y aqu: re qut."das· ·y afli estaba yo como cast>g<)(ja" 

34 ·ser madre· ·no co11c111i lJste proyt!'<.:to. nasta que estuve cerca de m1 ram1/1a" 

35 "Nunca he tenido probhm1as con la da'ecoón. porque s.empre ne estado en funoón de 

cumplir mis tareas • 

-------------·-------------------------------
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CAS03 

"YO SOY UNA MUJER" 

Un significante constante en todo su discurso es la rebeldía. La provocación a la 

autoridad se repite en diferentes momentos de su vida. desafió a su madre y se 

casó. desafió los preceptos religiosos y no bautizó a su h110. desafió a su padre 

cuando se separo de su mando. renunció al maternazgo. desafió al presidente de 

la república, desafió al partido al oponerse a una decisión unánime El desafío a 

cualquier costo. "con tal de que no me ganen los cani¡os" y para demostrar que 

una muier con atributos femeninos ··puede hacer las cosas de otra manera" 

Los significantes "d1sc1plma". "rebeldía ... "Ley·'. ·escandalosa ... trasgresión "hacer lo 

que quería", "clan". "hermandad" ·centro de atención ... ·mu¡er" la colocan del lado 

de un e1eroc10 de poder confrontat1vo. del lado de la resisten Ser muier significa 

ocuparse de mantener un cuerpo atractivo y ··¡alar a los hombres" pero también 

oponerse en el discurso a los mandatos de abnegación somet1m1ento e 

1rnpotenc1a 

De alguna manera su entrega total a la causa de los pobres la colocan en la 

postura de ser para Nuevamente el significante soledad esta presente. 

en esta historia la soledad resultado de su rebeldía y opos1c1ón a la disciplina 

familiar y partidaria. la llevan a centrarse en el trabajo social. en el cuidado de su 

cuerpo y a reconciliarse con Dios 

·-------------------------·-----------··---------·-----~ i f. "Mi papá es muy rellfJIOSO. ·con conceptos Vida muy firmes y una linea de Vida trazada" 
1 
2. "Mi madre se echo un clavado a su casa y a cuK1ar n11'1os· "ftJamos a misa los dommgos. l 

nunca faltllOamos a la escuela". "M1 familia era como un Clan. hay como una hermandad" 

'3 "Tuve una formac.ón muy ortodoxa. relrgrosa y muy conservadora" 

1
4 "Cree/ cuidando milos". "Me educaron así. en la rtJsponsaD1/K1ad de la casa· 

: S "Aunque m1 madre no me ao¡aoa tenor am193s. m sa/11 a la calh! tuve mucfJas arn19as· 

6 "Yo comparto. toao. m1 ropa, MI recamara m1 cama. roao nunca tuvrrnos nooa para¡ 
¡ 

nosotros· 

7. "Siempre fw muy nsuella. escandalosa en 1111s expros10nes de alegria -
----------·----------·-- -·· ' --------
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ja. 
i 

1

1 SI. 
un afio y medio sin 1r a la escuela •. Siempre hacia lo que quería" 

"Yo tenia armas muy sólidas en términos morales. rel1grosos· 

·cuando empece a salir un poco de m1 casa. de¡e de creer en Dios· ¡ ;~· 
i 12. 

! 13 

/14 

1 

"V/vi una época de rebeldla y trasg-es1ón" "Me daba cuenta que habla cierto poder en m1" 

"Tenla muchas amigas porque yo ¡alaba a muchos hombres· 

1 
'. 15 

"M tuve que casar". en contra de fa voluntad de m1 mamá" 

"Bueno yo no querla tener. si querla tener a m1 h1¡o" "Me sentía como muy liberada. 

esperando algo que me iba a ocurrv algo muy padre·. "Me sentla diferente. madura· 

"Con m1 h1¡o yo ya era una mujer". "La maternidad me ayudo para reafvmarme. • 

16. "Mi mando como que se confl6 y me de¡o. me soltó. pero también me descwdo" 

! 17. "Yo no querla ser su esposa tener sus fu¡rtos y conformarme con que me diera dinero". 

i 18. "A m1 no me 1mpo¡taba. piensa 10 que qweras. yo no voy a segwr con este hombre" ' 

· 19. "Culpable de que no lleve una relaclÓn normal de madre e hlJO. ""tu fracaso es que no fwste 1 

una madre. eres una madre diferente". ·ye fwste a nacer una VK1a tuya. a hacer la pol/tica· 

: 20 "No sabes como me peso. sentí que fracasé como madre. eso s1 me peso· 

21 "Las mu)Cres siempre estamos al filo de la nava¡a. s1 te sales ael esquema y /O haces bien. 

no se perdona. s1 te sales tienes que sallfte y fracasar" 

22. "M1 personalidad ha sido muy controvertKJa". ·1o que se me ocU1Te. lo que pienso lo digo, i 
no por KJeo/Og/a sino porque ne siao una mu¡er 111teligcnte -

· 23 A diferencia de otras mu¡eres del poder que tienen pnnc1pKJs intransigentes y verticales yo: 

no soy as/. yo soy mas mu¡er ·-

2-1 "Tuve Ja facultad de polanzar las op¡111ones". "Había cosas que no entena/a. que re¡ 
generan rebeldía pero que no acabas cJe comprender 

: 25 "Me ecf>é un clavado y ah/ me quede con los damnificados hasta que consegwmos la' 

vivienda •. "Yo me ne donnldo en el suelo. con una cob1¡a. en los campamentos me llenel 

de fJIOJOS. yo no estaba con m1 h1¡o pero tenia corno 30 n1¡os· "VIVi en la pot>re:a ertrema ! 
con muy poco sueldo - ·no rengo casa y todo es entregarte. es parte de tu oro0ta viaa. 

cJespoos se haa.-a tu VKJa. esta t.~s la vtda que yo qu1ero aunque ttene sus ''mdc.x:K:>nes 

26 ·como mu¡er tu qwstt:ras tener roao poder toao. no puedes 1000 en tener a mt n1¡o 1 

(llorando) 

27 "las mu¡eres que es!.ln en l.i pollrica son una cooptadas de la cultura mascutma· 

28 lds mu,eres necesitamos otro trato "' mwxX1 de fa µo/1t1Ca es muy t>o!>/11. sucio muy 

!rate10n<':ro 

29 "La pol1tica es <11SC1p/lf1a. sul>on11nación. vertical. autontansrno s' t:i t1eoes rasgos áe ! 

rebeldla uf te IOs cobran carlsKT>Os. • 

30 "N1 maures yo voy a pelear en seno· ·rom1ndolne fotos oo /as nalgas. oo tas p.emas. 

re<JUCl/Te a que eros eso, una cosa. yo sabia que era una r;;uerra contra ~ ~slCente • 
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¡ 31. Mantuve esa firmeza de que no me iba a amargar" ¡ 
¡ 32. "Ni soy del tipo ama de casa. una mu¡er educada. con la falda larga que se vea que es i 

j 
débil que se le tiene que tratar de otro modo. m de las mu¡eres que masculinas. que de1an J 

l
l de ser mujeres. pero una mu1er como yo que no quiere ser ama de casa. m quiere! 

masculimzarse. que le hagan corno quieran· "Te asimilan. combates o te destruyen. no te¡ 

1 pueden destruir s1 tienes una conVICCl()n grande" ! 
j 33. "No Jo hacen umcamente conmigo lo hacen con otras muJ8res que son atractrvas corno yo. ¡ 
J es como el pecado" ·0espu()s de todo en la mu¡er el valor pnnc1pa/ s¡gue siendo sui 
! aspecto.· 

¡ 34. "Me quede sola. enfrentando el mundo de la polit1Ca" "Yo me Je presente a él (Su mando) j 

1 como muy cuestionan/e. muy amenazante me convertl en una fi<;ura as/ • 

J 35. ·cundo mi hiJO se enfenno de algo muy feo. en ese momento volvl a hablar con Otos. ' 

entonces ocumó algo que yo digo que es un m1la<;TO. de un dla a otro se alivió, volvl a¡ 

ª-~ i : 36. ·una cosa mils religrosa. mas mlsflCa" ·cualquier cosa te puede destruir sm pnnafJIOS. sin/ 
i 

--~~~~-~1~ fuerza 1ntenor • _·M~ sie~to 111:~-'-=_~~~-- _______________ _J 

CAS04 

"VOYA SERVIR DONDE SEA NECESARIO" 

El poder es v1v1do como un poder religioso. conforrmsta, su part1cipaoón esta 

encaminada a ·servlf donde sea necesano" Los significantes -somet1m1ento". "/os 

sent1m1entos no son buenos m matos". "disposición". ·et bien". ·m me]Ores ni 

peores·. ·morar. ·que esta perm1fldo y que no·. "bien comun·. darán vida a una 

part1opac1ón que no tiene nrnguna pretensión de posicionarse políticamente Se 

re1v1nd1ca como una mu¡er que razona. piensa y no ut1l1za el sent1mentat1smo m el 

chanta¡e como mayoría de las rnu¡eres 

Se revela cierta contrad1coón y represión en el e¡erc100 de su sexualidad. aunque 

dice que ésta no es preponaerante en su vida pnonza su relaoon personal ;· 

dandestma al e¡e•c1c10 del poder y la partiopac:on política 
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¡ 1. 

i 2. 

Mis paáres fueron presidentes del movimiento fam1/1ar cnstiano. -

•M/ padre una persona muy activa. responsable y fier. ·nos educó en la llbertacr. 

"El esperaba que sus hlJ@s. fuéramos. comprometida con lo que nosotros querlamos· 

1

1 3. 

4. 

Is 

"Mi madre. muy sometida y dependiente de m1 papá. siempre le protegió las espaldas·. 

•poco afectuosa con los t11¡os· 

1 tl 

17 
! 8. 
! 

"Era una ml'la tlmKla y de carácter seco·. ·no soy capaz de abrazar o besar a m1 mamá" 

"Los sent1m1entos no tienen categor/a moral. no son buenos ni ma1os· 

"El cuerpo nunca ha estado en pnmer" 

"Soy hennética no permito que nadie se meta en m1 vida personar 

g "Tuve conc1enc1a de que habla poca gente que queria actuar en pof/tica. -

10 ·Aprendl que tu no eres poseedor de ta verdad" 

11. ·Apertura a las diferentes formas de ver y de sentir". •ta polltica no es una relígfón" 

12. •Fui candidata al senado porque no twbo otras gentes que se 1nscnbieran· 

13 "Nunca me 1magmé ni pensé llegar a ser diputada· 

14 Yo voy. estoy en et parrldo. hago lo que tengo que hacer 

15 ºEl poder por lo regular no es algo que busque· 

76. "Estando cerca del ¡efe muchas cosas que yo quiero que ocurran puedo hacer que 

ocurran· 

17 "Me doy cuenta que no llego o no llegaré a ese puesto por ser mu¡er" 

18 ºSé como soy no soy e¡ecutrva no sé organizar. no tengo capacidad de aar orrJenes. • 

7g "Accedo siempre a estar donde lo requiera et par71do· 

20 "Es una a1spos1CIÓfl mla de voy a servir donde sea necesano· 

21 "Me paree/a natural. estos pobres machos tienen algo contra m1 pero no me parecla que lo 

estuvreran haciendo en contra de otras mu,eres·. ·s1. si va el bten del partido los enfrento• 

22 ·yo me preparaba. tenia siempre un haz conmigo no se metían. no porque era mu¡er smo 

porque sabian cómo iba a patt1C1par Sm senhmentalisrno. ni fanat1S1no. ni que¡as. SUlO con 

razones probadas· 

23 "Antes ta política me trastornaba ahora la veo. me dTViene fa gozo enorrnernente. no es ta 

pasión que fue· 

24 ·vo hago m1 parte y aprendl que el estar en un pue.s:o no nos hac.? n1 me;ores ni peores • 

25 ·va tuve la e•per>eflCla y no me interesa hacer otra W!Z la fur>c>ón publica 

26 ·soy feliz. he hecho y alcanzado lo que he quenoo S10mpre supe lo que iba a h~ 

27 ·siempre supe que m1 VOC8CIÓfl no era casarme • 
~----------~-----·---------------------------
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1 28. ·e1 amor y la polltica son ilmbdos que no se tocan. no tenla ni inclinación. ni nada. 

i 29. ·rengo m1 fonnactón moral que me hace saber lo que me esttJ penndido y lo que no • 

1

30. La sexualidad es una interferencm en nuestra relación. en esta. "Tener h1JOS no es para mi, 

yo as! estoy muy realizada·. "Te puedo decir que me pone mucho mas en tensión mi 

I sduactón _ª'e:'_~ª--~u:__~-~~~ª------- _________ _ 

CASOS 

SER YO PARA QUE SEAN LAS OTRAS 

Ser yo para que sean las otras. es la frase que más se acerca al sentido que este 

personaie da a su compromiso y participación política Para ella. los significantes. 

capaz. integrar. mtel1genc1a. transformación. carácter. fuerza. estudiar. critica. 

libertad. género. argumento. configuran una sub1et1v1dad centrada en el propio yo 

pero con una v1s1ón integradora y sohdana hacia las causas de su género 

i 1 
; 
¡ 
¡ 2. 
1 

ºMi papi} Jugó esel;Bpetde nochiar en torno a (}/ era ~n-tfdor -era. una-persona con mucna 1 

~a· ' 
ºMi madre. era de mucho carllder. tuvo su propia personalidad. sus opiniones. sus Ideas. 

muy sólida" 

"Yo sabia cocer. yo sabia te)8r. yo sabia remendar. yo sabia planchar" '3. 
1 
14 ·Mis padres ten/an un VtSión muy a7t1Ca de muchas cosas. part1C1paban en actos de 

protesta y de descontento con el gobterna" 

! S "Pnmeros lugares y demás. medallas miles y reconoc1m.entos. estud.ando mucno· 
6 "Rectta<Jora ol!c1al de la escueta• 

7 "Escnbl una compos1Cl6n sobre m1 deseo de ser ser presidenta de Ja republJCa ., 

' 8 ºLlbertad". contacto con la realidad" 

i 9. "Independencia de mis papás" 

10. ·un camblO radicar. •cntPCar el papel de la qles1a. empecé a leer el papel de la ref19tón" 

11 "La solKJez que hoy tengo en mueflas cosas. se las debo a que hlCt! flllS estudios en ¡ 
escuela de mcn¡as • 

12 "El poder es. p...'<Jer patr1C1par'° 

13 "Tenia el reconoc..im1e1lfo. mu,er a1n9ente oo la facultad. 

14 "SobresaJJa como líder estudiantil rnt.· echaba los rollos. yo era la que peleaba, 

tambldn habla otras mu¡8<'8s 111tet.g.J1lles 

1 S "La políflCa era parre de tu \nÓa personar 

16. ºEl que yo fUt.ve. matn<i me ayudó a COITlp'ende< muctlas cosas· 

1 

l 
1 

pero! 
l 

1 
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1

17. "Fui construyendo unavtsl6n-y una-i)ropuesta de género· 

18. ·Me propuse transfonnar las cosas. cambiarlas • 

j 19. •parfictpaba de manera importante en un espacio real. en el que habla que estar, yo como 

1 que habla decidido que ese era un espaao muy importante. para m1 además del 

¡ académico" 

/ 20. "Logre construir un poder desde m1 propia Secretarla~ "traba¡o que hacia con las demás 
¡ 

mu¡eres 

"Es necesano cambmr los tiempos de la politlCa". ·ser un número mayor de mu¡eros-· 

"No renunciar a tu pare¡a. alcanzar una vida mtegra • 

121. 
! 22. 

J 23 "No era la pelea por m1 espacio exclusivamente. smo Ja pelea por los espacios para las 

i mu¡eres • 

! 24. "En la polltica era imponer tu presencta y yo la impuse. ser mteligente y ser capaz de ser J 

diferente• 

\ 25. "Traba¡amos toda la cuest/Ón de mu¡eres desde el cong-eso nacional" 

: 26. "Tenla que haber mu¡eres. la cuota que habiarnos ganado del 30%. s1 hay mu¡eres 

/ mteligentes· 

' 27 "Incorporamos mecanismos que garantizaran nuestra parT1C1paaón corno género y no 

como 1nd!Wduas" 

' 28. "Elabore una propuesta mte<;Tal. con relac.ón a las mu1eres, programa permeado por la 1 

v1s/Ón de género· 

29 "Reconoc1m1ento a Ja drversldad. a la diferenoa· 

: 30 "Lograrnos y luchamos· 

· 31 "Me gusta Ja cuestión partamentana. me parecia importante corno parre de tOdo este 

proceso y de m1 prop.a carrera polltica". "Acordamos no competr entre nosotras· 

32. "Generar esta masa crlfica de muJeres. yo decid/ que si querla la presidencia de la 

comisión me la ¡ugué y argumente en función ae eso· 

' 33 "Amigas. super am.gas de Ja 1nfanc.a que adoras. que te vas a aormr a su casa. que ellas 

se van a áonnir a la tuya· 

34 ·cuando me casé por porr>era vez era la 1lusK>n de tener nu c.tsa. no depender de nac116, i 

no darte cuentas a nadie fue maravillosa· 

35 "Soy mamá en una etapa 1111 voco de derrota del stndicato y yo estaba fascinada con la 

n1t1a·. "MOOular mis tiempos para tu pare¡a tu h1¡a. y tus am.gas. 1..>qw/lbrar un poco esos 

dos espacros· 

· 36 "El género te entra por Ja vla de ser madre" 

· 37 "Poder 1mputsar estos Ideales y propuestas y no soiO para las mu¡eres SK>O para el pais en : 

su con¡unto para un proyecto de naCJÓn· ¡ 
------------------~·-- -----·---·--·----··-·~--- ------·-------------------·------------------' 
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Caso 6 

YO "DECIDO" 

La oportunidad de convivir en una diversidad social, cultural y política. 

posiblemente fue la experiencia que le proporcionó un sentido práctico de vivir la 

vida. le permitió desarrollar una actitud de toleranaa y respeto a .. demás. 

En este sentido. las palabras que sobresalen son yo decido". ·segura", ·respeto", 

"fusión". consenso. ·cambio·. ·reconoc1m1ento •. ·sol1dandad" 

Es muy probable que esta experiencia que estuvo presente a lo largo de su 

discurso narrativo. sea def1nitona en la const1tuc1ón de una representación de 

poder mediador. negociador integrador Es una mu¡er afirmada en su propia 

capacidad y consciente de sus propias pos1b1lidades y recursos. la expenenc1a de 

v1a1ar y estar en contacto con diversas culturas además de su sentido practico le 

permite enfrentar el devenir. social. político con un espíritu integrador. de 

tolerancia y respeto hacia 

"Recuerdo a m1 papá part>e1pando en asuntos publ>eos y estar con la gen/e" 

, 2 ·La polltica estaba vinculada a estar vrencJo a la gente. a plat>ear con la gente". ·discutiendo: 

sus asuntos sus problemas· 

3. M1 mamá tenla una gran vttaltdad. muy acttva muy creattva. con una gran 1nteilger1C1a muy! 

inquieta· 

. 4 "Mi pape) hablaba con nosotros. se ponla a discutir el asunto con nosotros· 

S ·A mi me gustaba y admiraba mucho a m1 papá" 

• 6 ·0e m1 madre aprendl el gusto por la vida y de m1 pacJre el gusto y el amor por la gente de¡ 
pueblo • 

7 "El conff>Cto para mi resultaba muy sencillo reso1ver10· 

8 "Yo sola fui y .Jpoyada por m1 mamá a escnb1rmc a distintos cursos· 

9 ·Era muy segura e•CtJpto cuanao se trataba de la directora - · 

10 "El toque de queda ¡xvsecUC>ón cfo dingcntes polit1COs de la OpoSICIÓl'I, me ubicó en 1al 
reatrda<1. en otro munóo • 

• 11 ·Aprendl a dominar otro Idioma· 

12 ".Agarrar el ntmo en esa otra rrtalláa<J 
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1

13. "Me gustaba hacer am1-Staaes~;m1/ar la cultura. las formas de ser 

, 14. "Mi papá era mofTT>Ón. mi mamá era cnst1ana yo decid/ que no iba a tener connictos con/ 

1 

mis am19as. ni con la escuela. sino que la matena de relJ91(>n la iba a tomar para saber que j 

1 

estaban hablando. • ¡ 
¡ 15 ·comprendl que no tormaban parte de mis conv1cetones. de mis creencias. pero en el resto/ 

i de la gente si. decid/ actuar con respeto • J 
1 ¡ 16. "No lo convertl en un asunto de pletlo ni de separaetón. hice magrnllcas amistades". 

¡ 17. "Guardar el eqwl1boo. no ver que lo otro es lo único que hay' 

: 18. "Reconocer que no todo es exactamente como uno y que no oone porque serlo" 

/ 19. "Tuve un noVIO de ongen chino. uno alemán. un v1etnamt1a. un gnngo, eran hijos de 

1 
120. "La menstruaclÓn. no me causó absolutamente ningún connicto" 

diplomaricos. era la convivencia. era salir. era muy SllTiple • 

! 21. "Yo dectdl tener a m1 hija· 

J 22. "No se porque decid/ en una s1tuaetón tan tensa embarazarme • 

"Yo resolvía todo de manera muy simple" 

"Deadl que lo iba a hacerlo sola sin pedirles un centavo· 

¡23. 

l24 
! 
:.25. "En un penodo muy breve se cJtO la fuSJÓrl del pensam1ento tem1111sta y el soeiaüsta entre! 

nosotras· / 

"Yo decid/ trabajar a fondo" "Yo me propuse como candidata • "Logre crear consenso/ 

1 
1 

entre los diferentes partidos • 

: 27 "En la Asamblea. yo de<:tdl que iba a ser 1nfle:r1ble cuando hubiera un caso de abuso" 

· 28 "Yo aectdl darle a esa funclÓn un nrvel mayor no queria solamente denunciar sino que J 

cambiaran cosas· "Yo fmalrnente dectdl declinar porque t'!I amenazó" 

; 29. "Yo dectdl que iba a hacer una ulfervencl()n pollt/CéJ de pnmer nrver 
130 

/31 

·s1 yo renunciara a la poi/rica renunoaria a mi. a dejar de ser yo· 
1 

"En polltica yo deCldl imponerme y me impuse· "Yo decid/ que lo iba a Ctfar a la asamblea.¡ 

no pcxJla ser ese trato· 1 

32. "Dectdl que iba a peg.--ine durlsJfno porque no quena atender ese y otros casos • 

: 33 "Yo no me voy a dejar aplastar yo haqo vak.v también m. autondad" 

: 34 "No aeo que uno deba camoiar voM.vse "'" sellor. n1 asimilarse al mundo de los hOmbres, 

. 35 ·una no t1ene la camisa ae tuerza para <1t>cJT no· ·soy muy necia y s190 ahl dando Ja pelea. 

la detcrmmactón mia es que hay que l•ac.••r e'/ esfuerzo aunque f)Jeraas ak;}O cambiara 

algo se IOgra e" fin • 

36 "Me da mucno gusto part1e1par estar COtl la ~nre Sl(>mpre esta aprrmdienc1o uno • 

; 37 "Sltl e/ traba¡o de tX¡wpo. sin el respeto. sn l-0 valoraoón no te n:sulta· 

\ lB • Soltdandad. respaldo. roconoom-ento mutuo cJe las capaodades ae todas.· 1 
L----··--·---- ·-· --·------· ·----·- ·- - --------------·--------' 
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Como el título de este apartado lo señala. se expusieron las frases más 

significativas y sobresalientes. que representan a seis singularidades que se tocan 

en esta doble d1mens1ón. ser mu¡er y ser polit1ca Las v1os1tudes que cada una 

vivió y experimento. nos de¡an un testimonio fiel de que ser protagonistas de 

historias de poder expropiadas desde tiempos remotos. son posibles de realizar, 

dependiendo de la pos1oón sub¡et1va que adopten protagonistas. 

independientemente. como se muestra en los diferentes casos. de la 1dent1dad 

sexual y genénca que tengan l@s su¡etos 
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5. DISCUSIÓN 

Las preguntas que organizaron esta 1nvest1gación y que por consiguiente serán 

atendidas en este capitulo y en capitulo de las conclusiones son: G. Qué es el poder 

para el grupo en cuestión? c:,Qué aspectos influyen en la determ1nac1ón para 

participar en política ? "Qué mecanismos permiten acceder y mantenerse en el 

poder público?; "Cuáles son las principales dificultades y/o facilidades que 

enfrentan estas muieres para acceder a la política pública?, e:, Qué peso trenen los 

srgnrficantes y representaciones de género en su actuar cot1d1ano?. c:,Cómo re

srgnrfican su ex1stenc1a en el amb1to públrco y privado?. c:,Ex1ste aporte en el 

s1gnrficado y e1erc1c10 del poder hacia el resto de las mu¡eres? 

El material d1scurs1vo recabado en las h1stonas de vrda abarca cuatro e¡es 

temáticos. famrha, educación. sexualidad y part1cipac1ón política. los cuales se irán 

analizando uno a uno. en el entendido que todos ellos se entrecruzan, son 

interdepend1entes y complementarios en si mismos 

Categorías exploradas 

5 1 FAMILIA 

Siguiendo a Von Bertalanfy (1968) en Teoría general de los sistemas. la familia es 

una unidad s1stém1ca inserta y relacionada con otros sistemas humanos de mayor 

y menor ierarquia o comple¡1dad. que realiza funciones especificas necesarias 

para la satrsfacc1ón de las necesidades de los miembros que la integran asi cerno 

de ella misma como unidad vital de desarrollo 

Las relaciones familiares constituyen un d1spos1t1vo de poder que organiza la vida 

sexual. los roles femenino y masculino y la d1v1s1ón 1deológ1ca entre la vida pública 

y pnvada 

Desde esta perspectiva la fam1ha. cumple un papel fundamental en la constitución 

y desarrollo del suieto sOC1al. Para Freud la constitución de un su¡eto. depende 



fundamentalmente de estructuras y organrzac1ones que están fuera de su 

constitución b1ológ1ca En esta misma linea. Braunstein (1987. p 74) señala que 

·e1 su¡eto ( .. ) está const1tu1do como tal a partir de requenmientos em1t1dos por la 

estructura social y e¡ecutados por las 1nst1tuciones. por los aparatos ideológicos de 

estado. siendo los fundamentales en el modo capitalista de producaón. la fam1ha, 

la educación. la religión y los medios de d1fus1ón de masas· 

La famrl1a. como 1nst1tuc1ón social. realiza funciones ps1cosOC1ales, 

complementarias y/o suplementarias para el proceso de desarrollo y socialización 

del su¡eto. Es un núcleo que proporciona al 1nd1v1duo un marco de referencia. de 

orientación y organización que le permite ubicarse en el mundo. conocer las reglas 

del ¡uego, conductas o actitudes de aceptación y rechazo. facilita el desarrollo de 

la identidad 1ndiv1dual. provee los modelos de 1dent1ficac1ón ps1cosexual. 1nrc1a el 

entrenamiento de roles sociales. es transmisora de valores. 1deologia y cultura. 

pero además. proporciona un marco de referencia de reglas. normas de conducta. 

conceptos del mundo y costumbres, que conforman un estilo de vida propio. 

(Macias. 1994) 

En este orden de ideas. los resultados en el tema de la familia refle¡an. que en el 

proceso de socialización de nuestro grupo de estudio se van perfilando de manera 

general tres tipos de discurso fundamentalmente 

1. Un discurso que habla explicita o 1mplic1tamente de una sub¡et1111dad 

const1tu1da por comportamientos. pensamientos y actitudes ·maternales y de 

servicio· (Casos 2 y 3) Podríamos llamarlo ·femenino· 

2 Un discurso con referentes fundamentales de independencia. libertad y 

autonomía <Casos 

·mascul1nc· 

y 4) En el sentido :rad1c1onal ooaría ser llamado 

3 Un discurso feminista. donde 1ndependenaa y autonomía se hermanan en un 

compromiso con el con¡unto de las mujeres ( Casos 5 y 6) 
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Particularmente. la casa como d1mens1ón espacial y las pautas d1scipl1nanas como 

mecanismos de control, configuran en el 1mag1nano de estas muieres dos tipos de 

sistemas familiares. El pnmero eiemphficado por los casos 1. 4, 5. y 6 el cual es 

percibido como abierto y flexible influye: el tamaño de la casa. los valores de 

relación e intercambio como el amor. la libertad, el respeto. la comunicación. la 

iust1cia y la razón En este mismo sentido son muieres que se definen a si mismas 

con estos valores. 

"Mi casa tenla un campo de tngo. un canal de riego. pod/amos apropuvnos c1e la calle. era una 

delicia. El desalo¡o que vrvrmos en la casa y la lucha que emprendió m1 papá. me hrzo muy 

consciente de la ¡ustte1a· Caso 1 

"Vivlamos en una casa fTBnde. con mucha conciencia de companv • Caso 4 

"Ten/amos contacto con la realidad. ademas eso me daba mucha 1ndependenc1a de mis papas. 

Caso 5 

"La casa era muy agradable. con un paho enorme con arboles de duraznos. haclamos lo que 

querlarnos· Caso 6 

El otro sistema. se puede t1p1ficar como un sistema familiar cerrado. rígido. basado 

principalmente en espacios pequeños y en estilos de relación donde prevalece la 

manipulación. el autontansmo. el servilismo y la sum1s1ón En esta linea 

encontramos a muieres con una sub1et1v1dad const1tu1da en dos sentidos. por un 

lado como se muestro en el caso 2. co--depend1ente. insegura y siempre serv1oal 

·casi toda m1 mllez vrvl en un departamento. no me dtJ¡aban salir fw muy cwdada y sotxeprotegKJa 

por m1 madre • { ) "M1 podre muy estncto. muy gntón y autontano. muy poco expresrvo en IO 

afecttVO" { ) "Yo era muy penosa tlmK1a. retTalda. muy aislada. yo me empece a segregar,· 

M1 mama es muy lista e 1ntel1gente. buena para el manipuleo { ) Fui oemaSJado protegida. no 

salla sola a ninguna parte· 

O bien como en el caso 3. que refleia un yo rebelde y desafiante. pero en la 

confusión y la amb1guedad probablemente por haberse desarrollado en un 

discurso parental contrad1ctono, con rasgos opresores y estnctcs 
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"Aunque mi madre no me de¡aba tener amigas. ni salir a la calle. ni ¡untarme con la gente del barno 

tuve mueflas amigas·. {. ) "De ser una mfla responsable. obedHJnte. en el penodo de secundana y 

preparatoria me rebela a las costumbres y normas fam1l1ares· 

Ambos son sistemas de control que producen o el somet1m1ento o la liberación. 

Las resistencias que se libran en esta relaoón de fuerzas entre madre- padre e 

hij@s producen escapes. liberaciones y transformaciones por diferentes vías. 

Quizá resistencias 1mag1nanas en tanto que van a pasar de un encierro a otro. de 

la familia al matrimonio. del matrimonio al partido. del partido al parlamento Pero 

es definitivo que en este camino van conquistando autonomía y poder en la 

acción. 

La familia también es el lugar por excelencia donde se reparten los espacios. las 

pos1c1ones. el lengua¡e, una repartición que no es estnctamente b1nana. 

observamos que. se produce un modela1e parental donde 1nterv1enen diversas 

figuras parentales (madre. padre. maestro. abuelo) y una gama infinita de 

comb1nac1ones d1scurs1vas. de emblemas. estereotipos. valores. pensamientos y 

sent1m1entos. que confluyen para determinar la s1ngulandad de cada su¡eto Es 

decir no hay una as1gnac1ón rígidamente genérica por sexo 

La familia es el espacio para ordenar los deseos. deadir las funciones e imponer 

una ley. Aquí se vislumbran dos tipos de discurso 

En los casos 1. 5 y 6 observamos que los mensa¡es recibidos por su madre y su 

padre fueron congruentes consecuentes uno con otro. en el mismo sentido. sin 

contracciones. ni amb1guedades. en algun caso complementario io cual 

contribuyó a fortaiecer un yo libertario confiado y seguro de si mismo 

·s1 algo se valoraba en m1 casa ere tener libros. estudiar y no ser ignorantes { } "Por ios oos 

lados reabi el aliento ae ta formaoót1 1nte1cctuar [ ¡ ·yo no tuve Ja expencncza oe tener que 

conquistar COITlO mucnas mu¡eres han tenido que ha.,"et10. m1 inOOpenOeflCla frente a rw>gUn 

autontansrno famzhar' Caso 1 

"Los des me alentaban en el camlnO de la preparación y a lectura ·Caso 5 

97 



·E1 deseo de mi madre es que fuéramos profesionales. el mensa¡e de mi papá era el gusto por la 

gente, ambos eran muy complementanos ·Caso 6 

El otro grupo d1scurs1vo (casos 2. 3 y 4) se caractenza por haber recibido de sus 

padres mensajes contrad1ctonos en expectativas y opuestos al deseo personal, 

arroja resultados vanables 

En el caso 2. se perfila un su¡eto inseguro y con dificultades para tomar 

decisiones y valerse por sí misma. 

"Mi madre querfa que yo me casara y me preparó para ello" { J "En el fondo si querta que 

fuera como ella me llevaba a todos lados"(po/ltica). ·cuando estaba en la pnmana, •querta 

irme a un colegto de mon¡as·. poro m1 papá. "determtna que no· 

•En el caso 3 la constante en su vida es el desafío a todo lo que signifique 

norma. Ley. 

•El deseo de m1 madro era que no fuera a termmar como ella" (ama de casa "Mi padre querla 

que yo me casara. { j "Me rebele y estuve aproximadamente un aro y medio sm r a la 

escuela." 

En el caso 4 se aprecia una contrad1coón entre el deseo de sentirse libre y el 

vivirse atada a las necesidades de l@s otr@s 

"Mi papá esperaba que fuera una persona comprometida con mis propios Ideales. En cambio. 

mi madre esperaba que fuera madre de familia =n hlJOS 7 } Accedo siempre a estar donde lo 

fWIUter8 el pomdo" { J "he hecho y alcanzado Jo que he quendo" 

Para ambos grupos la d1vers1dad en los efectos del mensa¡e parental. pueden 

deberse a los procesos de 1dent1ficaaón con las figuras o ideales paterna y 

materna según el caso 

La madre y el padre configuran ideales y deseos que onentan y dan sentido a las 

diversas formas de ser sentir pensar y actuar de sus h1¡@s. en la fam1ha se 

establecen relaciones privilegiadas para constrwr. fomentar. reforzar 9jerC!oos del 

poder y resistencia 

El proceso 1dentrficatono indica la tendenoa del su1eto que habla a asimilarse 

simbólica y realmente a una entidad distinta separada de él La tdentJficaoón 
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implica, elegir, renunciar. aceptar la separación. condición del advenimiento del 

su¡eto 

El papel de las 1dent1ficaoones en el proceso de construcción de la subjetividad es 

polivalente por las v1cis1tudes que toma la historia particular de cada persona y 

porque en este proceso se desarrollan diferentes tipos de 1dent1ficaoón 

Diversos estudios (Burín. 1998. Amorós. 1990), sostienen que las mu¡eres 

interiorizan en su sub¡et1v1dad el "ideal maternal", porque en la maternidad se 

crean las bases de su pos1c1ón como ser social y psíquico En esta misma 

perspectiva, señalan que los varones intenonzarán rasgos de carácter tales como 

la capacidad de rivalizar. de imponerse al otro. de 1nd1v1dualismo y egoísmo 

La 1mportanoa de la imagen de la madre como elemento fundante en la 

estructuraoón de la 1dent1dad del su¡eto radica en reconocerse como seme¡ante en 

el otro materno Desde este enfoque. podemos concluir que las mu¡eres de este 

estudio. con las s1ngulandades que la cond1oón de ser política agrega, 

incorporaron como uno de los elementos de 1denlificaoón. ei ser madre En cinco 

casos. la función materna es primordial s1 bien no en el sentido tradicional de ser 

el camino de realizaoón para las mu¡eres. s1 en el hecho de reconocer y valorar el 

ser madre como una fuente de poder. libertad y capacidad 

·Para ella tas mu¡eres son muy importantes. muy capaces y frenen que ser muy autónomas. yo 

eso se IO ma~ a m1 madre" Caso 1 

-M, madre es una mu¡er con esp1ntu C1e tueha y superaaón fTande"Caso 2 

"M1 mamá se casó y se echo un clavado a su casa y a cUldar n.o'los Muy abnegOOa. muy 

conservadora y responsable" Caso 3 

"Mi madre. una persona de mueho cankter'" Caso 5 

"M1 madre C1e ha ded1Cado 11 ser ama de casa. una muft-V con gran vttalt<Jacl, muy 8Cl1V8 muy 

crearrva • Caso 6 

Como se observa en los e¡emplos antenores. la 1der.t1ficaaón con la madre no es 

solamente con la func:ón reproductora es decir. no seto como seme¡ante sino 

fundamentalmente con tas ·s1gnificaoones que le da la madre· (Door, 1994, p 92) 
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Un concepto central para comprender la influencia determinante del padre en la 

dinámica subjetiva del yo, es la 1dent1ficac1ón con los anhelos. asp1raetones e 

ideales del padre. 

Las muieres de nuestro estudio desarrollaron un vinculo paterno que en sus 

orígenes resultó ser determinante como figura 1dentificatona pos1aonal. Por un 

influyó lado la pos1c1ón que ocupó el padre en el contexto familiar y político y por 

otro el lugar y la pos1c1ón que el padre da a su h1ia 

En este sentido. los relatos que se citan a continuación. muestran la posición y el 

lugar que el padre representa para las entrevistadas y que serán parte de los 

rasgos que se integren a la subiet1v1dad de las muieres segun sea el caso 

·&a muy estncto. muy adusto. responsable y traba1ador Fue muy buen padre Con m1 padre tenla 

mueho roce. mueho connicto. eramos autonranos los dos" Caso 2 

"El era muy autonrano. el era un padre" "El era muy quendo y reconoado en el pueblo" 1 "L'" 3 

"Impactada por la imagen de m1 papá. era una figura fuerte. mecJtCO. y pollfJCO reconoado" Caso 4 

·una gente muy mqweta. Jugó un papel de nuclear en torno a el Era el líder. una persona con 

mucna fuerza. libre e 1ndepenó.ente - Caso 5 

"Lo aómll'aba mucno No era de carácter fuerte. era de nablar con nosotros ·Caso 6 

En este apartado lo que se demuestra es que cualquier persona 

1ndepend1entemente de su 1dent1dad sexual (muier u hombre). puede ocupar 

1maginanamente una u otra posición Esto es posible porque el lugar y posición 

que ocupan las personas en las relaciones sexuales binarias se estructura en el 

orden imaginario y s1mbólico adqu1ndo desde ta s1ngulandad de cada caso 

Las preguntas que surgen de manera natural para seguir siendo investigadas son 

a qué tipo de demanda responde los nuevos pos1cmnam1entos y rasgos de género 

de las muieres. <-responde a un derecho ciudadano concientemente ejercido? . 

<-Es una respuesta a los nuevos Sujetos que la política y el orden económico 

mundial están demandando? 
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Otro elemento sub1et1vo que configura la sub¡etív1dad. son las experiencias que 

impactaron la vida. Estas vivencias señalan a la función paterna como dispositivo 

central en las expectativas y deseos de sus h1¡as. moldeando su carácter y 

guiando su posicionamiento social y político. como lo muestran claramente los 

casos 1, 2, 3 y 6. 

·un evento que me impactó en m1 desarrollo pofitico fue el desaloJO que sufnmos de nuestra casa. 

MI padre rápidamente se pollf1za. hay mucha camaraderla y respeto hacia m1 padre, eso de¡ó 

huella en m1. Lo detienen y lo manaan ala c<lfcel Después hubo una rup(ura familiar. un 

descalabro económlCO Se trastocó todo. fue un avento que me marcó totalmente • Caso 1 

"Me recuerdo tlm1da. penosa. retralda acomple¡ada porque m1 tia me d1¡o que yo no era hlJa de mis 

papás. entonces me qwse ir a un coleg10 de mon¡as y m1 papá detorrmnó que no· Caso 2 

"La gente del gobierno que habla cometido los crimenes eran amigos de m1 papá, entonces a fi 

me daba mucflO coraje eso· Caso 3 

"Lo que vrvl en Guatemala. habla toque de queda persecUCIÓn de dingentes pol/ticos. fue una 

época que a mi me ubico en la rea/tdacr Caso 6 

Podemos concluir parcialmente contestando a la pregunta (.qué aspectos influyen 

en la vida de las muieres para participar en política ? Que las familias actúan 

como d1spos1t1vos de poder para orientar y estructurar de manera importante la 

pos1c1ón sub1et1va de sus integrantes Como puede observarse. la fam1l1a y su 

entorno más cercano. casa. madre. padre. vivencias configuran un todo único e 

1nterdepend1ente en la formación y construcción de la s1ngulandad y sub1et1v1dad 

de estas mu¡eres 

5 2 EDUCACIÓN 

Los ambientes. el sentido. los significados. las vivencias. las expectatrvas que las 

protagonistas narran en cada historia en torno al periodo escolarizado constituyen 

prrnc1p1os organizadores que contribuyen a la estructuraoón de la sub1et1v1dad en 

cada su1eto La escuela al igual que ia familia forma crea o consolida figuras y 

representaciones que enmarcan y orientan la vida de las personas 

La escuela es un espacio de saber y conoom1ento de confrontación. de 

tensiones. de confücto y de creacion. un encuadre referencial y operativo. para 
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desarrollar. reforzar o complementar la sub1etrv1dad. La escuela es un lugar que se 

incorpora a ·un adentro del suieto" Lo intenor del suieto solo sería un "pliegue· del 

afuera. (Oeleuze.1987) 

La educación cumple un papel fundamental en la transm1s1ón de modelos ideales 

de lo que daiJ.:! ser un ciudadano y una ciudadana. en la mayoría de las veces los 

modelos educativos llevan 1mplíc1ta la carga de la diferencia sexual y genénca. 

En este apartado señalaremos cómo influye la educación y el contexto educativo 

en la sub1et1v1dad 

Todas tienen como referente ser buenas alumnas. reconoodas y destacadas en la 

escuela. Les gusta la lectura y la disfrutan Cuatro de ellas estudiaron en escuela 

de religiosas. lo cual significó en sus palabras haber adquindo solidez. pnncip1os, 

disciplina y valores 

•ta solidez que hay rengo en muchas cosas. que no t>ene que ver con la parte religiosa. tiene que 

ver con m1 fonnactón en una escuela de rnon¡as· Casa 5 

"La formación religiosa me permlftó tener atmas sólidas para saber lo que hacia • Caso 3 

Fueron estudiantes aplicadas. estudiosas. dedicadas. acompañadas en su 

proceso educativo por sus madres. que aprendieron los estereotipos femeninos en 

la escuela 

·Aprendl todo. todo lo que debe aprender una mu¡erota para poderSe casar bien· Casa 2 

"Me educaron as/. en la responsabthdad de la casa" Caso 3 

·vo sabia cocer. yo sabia tejer. yo sabia re~. aaro yo estaba en escueta cJe mon¡as. mi 

mama no fue/,;¡ que me ensello fue en la escueta - Caso 5 

Desde esta expenencia sub¡et1va. observamos que aprehendieron las tareas 

representativas de la feminidad. pero no tuvieron un significado central en su 

1dent1dad y su rol social 
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En el período estud1ant1I se desarrollaron en ellas. algunas características propias 

del poder. todas ellas en esta etapa de alguna manera empiezan a manifestar 

interés por la part1c1pación en lo social. político o cultural. teniendo un papel 

protagónico y destacado en su momento La h1stona narrativa en este rubro. va 

ubicando la pos1c1ón que ellas van adquiriendo en las relaciones de poder. pero 

también van 1dent1ftcando sus propios deseos de poder 

En los discursos de las entrevistadas se d1st1nguen cuatro tipos de lucha; la 

económica. la social. por la sub¡et1v1dad y la política 

Estos tipos de lucha se refle¡an en discursos que perfilan cierta sub¡etív1dad en 

cada singularidad 

La lucha económica. denota un discurso de denuncia. reflexión y propuesta de 

mecanismos tendientes a combatir las formas de explotación que opnmen a los 

que menos tienen 

" Formamos una rnv1sta en la que yo fw du-ectora· Mis preocupaC10nes eran mucho rrms amplias 

que las rervtnd1Cac10nes de las mu¡eros. tengo mas facilidad y mas capacidad y puee1o ded1Car mis 

energlas a pensar en Jos (Tandes retos que el pals esta planteando" Caso ; 

La lucha soaal. expresa una actitud de servicio. de entrega apasionada e 

1ncond1c1onal por las causas ¡ustas por pobres 

"Mi papa fue acusa<Jo de tentatrva de lesK>nes al gobernador. eso hizo que sal.era IT>I esplntu de 

lueha por los demas· "El estar aislada. el no r a m1 casa. muy vinculada con mis ttas y la iglesia. 

n1zo que qws1era lf7Tle de m1s10nera. pero mt papa se opuso. terminantemente. rue cuando me mef/ 

al sector popular Caso 2 

La lucha por combatir las sub¡et1v1dades que l1m1tan someten y escinden a l@s 

1nd1v1duos se expresa en un discurso que se empeña en conservar el estereotipo 

femenino en contra de las exigencias de la cultura polit1ca 

"En la escuela e¡erc/a aerto poder porque era atractrva • ·una amiga 1T1telecfua1 oe :;:qwerda me 

hizo cambiar y pet1sar que el atractrvo frslCO no era lo tmpol'tante me catnOlo el munao· Deodl ser 
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disonante tenla que serlo (Se Sigue pensando que) la mu1er su valor pnnapsl esta en su asoecto. es como el 

tJBCadO Lo que h1Ce fue meterme a Is fJlmnssia. hacer e¡eraao. ir a batlar. tener am.gos. 10<10 con tal ae que 

no me ganaran estos cam¡os y no me ganaron. me hlCHMon la gue"a y yo también se las t11ce Yo soy más 

mu¡er. ·Caso 3 

El discurso de la lucha política. se hace visible desde las primeras experiencias 

por oponerse a todo tipo de dominación y por el deseo manifiesto de trascender el 

rol femenino. 

"Las mon¡as nos p¡dreron (una compos1aón sobre) s1 querlamos ser presidentes de la República y 

yo dije que si, hice toda una compoSICIÓn de que yo s1 querla llegar a ser presidente de la 

República". - Nos toca el 10 de ¡umo. fue un impacto· ·commos a Jos porros[. J me empecé a 

involucrar ya a ntvel organizado. fue defimtrvo. fue un lllr'BJe totalmente empezamos a leer a Man" 

Caso 5 

(En Guatemala) •Habla toque de queda. persecución de dtngentes politlCOs. fue una época que me 

ubieó en la realidad En F1/ipmas fue otro descubnmrento de otra realidad. descubrimos la guerra 

Las relaciones con los d1plomiltteos me aporró el reconoc1m1ento de que hay otros distintos· Caso 

6 

El deseo de poder esta presente siempre. Burin (1987) sostiene que este deseo 

varía de 1nd1v1duo a 1nd1v1duo. de género a género y de clase a clase pero 

constituye una presencia permanente en la estructura psiqu1ca de 1nd1v1du@s 

La percepoón e imagen que se tiene de si misma da cuenta de los ideales a los 

que aspira el su¡eto. representa los anhelos y las circunstancias que dan sentido a 

su ser social y polit1co. en este sentido se puede suponer que funciona el sistema 

super yo - ideal del yo. porque es a partir de ésta 1nstanc1a que como asegura Saz. 

( 1994 p 60 ) ·observa. cnt1ca 111g11a y compara sin cesar ai ~'º actual y a cada una 

de sus manifestaciones 

En tres de los casos las mu¡eres reponaron haberse 1dent1ficado con la soleoad. 

pero con significaciones sub1et1vas diferentes Para el caso 1 la soledad es Ja 
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posibilidad de reflexionar. escribir. analizar. desplegar su creatividad, de producir 

ideas y plantearse retos a gran escala 

"Era una ní,,a tlmída, aislada, era atenta y disciplinada. Ganar una beca para estudiar Ja carrera, 

{salir <le su Ciudad y del pais) me hace ser una mujer muy mqweta y refJexiva (. ]) adquiero un 

sentimiento de independencia Caso 1 

Para otro caso la soledad y el a1slam1ento. limitaron visiblemente sus relaciones 

personales. La conv1rt1eron en una persona insegura y miedosa 

"No salla me quedaba a estudiar. no hacm Vida social con la comunidad estudiantil Fui una ni/la 

muy cuidada demasiado protegida. Yo era muy ponosa. muy tlmKJa. muy aislada.· Caso 2 

Para el caso 4 la soledad le generó las cond1c1ones para afirmarse en sus 

conv1cc1ones personales 

"Era una mlla tlmlda y de carácter seco· ·Yo soy una gente de convrcc10nes muy profundas·. [ . .] 

Tuve que irme al llrea pollt1CB. porque habla miles de cosas que hacer en po//ttea { ) Estoy muy 

consciente de tas pos1b1IK1ades que hay en el mundo en el que me estoy moviendo y no estoy 

parrieulannenle buscando el ~. 

Los casos 3. S. y 6 revelan un yo más sociable. abierto. para dar la lucha ya sea 

por el camino de la rebeldía. del enfrentamiento o de la conahac1ón y negoaaoón 

"Siempre fw muy nsue,,a y escandalosa Siempre me sentl segura. de lo que estaba haaendo. me 

sentla fuerte internamente" Caso 3 

"Yo era <Je primer luqar pero tampaco me percibo tndlándome. de que no salla a ¡ugar. ~ /8 m6s 

estudlOsa en la fam1/1a S>t..vnpre crxno muy cUltlVOda por,.,,, papd por mis f/os. como era Ja pnrnera 

ae las mu,eres SJempre hubo como un espeoal cuidado" La deoSIÓl'l ha sKJo generar esta masa 

cnttea de mu,eres esta fuerza (para) apoyamos er~ nosalras y por otro lado Jugársela • Caso 5 

"Era muy inquieta extrovenKJa En Ja escuela part1C1paba en to que fuera • ·51 Ct1>0 que las mu,.,.,s 

debiamos 111t&nrar otra forma 06 e~°" ood&r :ol'nO un asu.'"lto coJetctrvo" Caso 6 
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Podemos concluir que el penado escolar generó las condiaones para fortalecer 

una sub¡et1v1dad apegada a los deseos que ya se venían gestando en la familia. se 

fortalecieron identificaciones. valores y mandatos con el deseo de poder que 

fueron procesados en la familia y reforzados en las expenencias vividas en la 

1nfanc1a y en la ¡uventud La representación del poder se va construyendo poco a 

poco y a lo largo de la historia v1v1da de cada persona¡e con el con¡unto de 

vivencias. saberes y expectativas andadas en el acontecer familiar y en el escolar. 

Así mismo se van aprendiendo los mecanismos que darán la pauta para participar 

posteriormente en la política 

5. 3 Sexualidad 

La sexualidad es el e¡e const1tut1vo de las identidades. (masculina y femenina) Es 

el con¡unto de experiencias humanas expresadas en formas de actuar. pensar y 

sentir. contiene funciones. roles. act1v1dades sociales. económicas y eróticas 

atribuidas a los sexos La sexualidad organiza d1ferenc1almente la vida de l@s 

su¡etos. 

Aunado a lo antenor. existen preceptos religiosos que conciben a la sexualidad 

estrictamente vinculada a la procreaaón. en nuestra rultura mayoritanamente 

católica ninguna práctica sexual que no este dentro del matrimonio y la familia es 

aceptada La cultura y la religión determinan que hacer con los cuerpos. cuando, 

donde y para qué Desde esta perspectiva. el cuerpo es rechazado como fuente 

de placer 

El erotismo es la exaltaoón o 1nh1b1ción de los impulsos hb1d1nales. se d1st1ngue de 

la procreaoón El erotismo femenino. ha sido arcunscnto desde tiempos muy 

remotos. a proh1b1aones deberes y limites y es valorado como inferior El 

erotismo femenino dominante. recrea en su as1metria la d1scnrn1nac1ón. la 

subaltem1dad. la dependencia y la su¡ec1on de las mu¡eres (Lagarde. 1990) 

Desde la perspectiva ps1colog1ca el erotismo puede o no consumarse Puede 

desembocar en mecanismos de compensación o subhmac1on El primero consiste 

en subsanar la 1nsat1sfacaón a través de otras act1v1dades u ob¡etos La 
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sublimación. reside en que el impulso erótico moviliza act1v1dades diversas y en 

ellas encuentra el placer. como puede ser: la política. el arte. la poesía Otro 

aspecto esencial de la condición sexual femenina es que el erotismo femenino 

esta estructurado para la sat1sfacc1ón del otro Cómo pudimos observar en el caso 

2. 

"A mi me representaba placer traba¡ar- "M1 unica part1c1pac1ón era la laboral y solo era en relación 

con el traba10 nada m~s o del estudio y se te ofvKJa que eres mu¡er, no te interesa. te interesa que 

eres sefVldor" 

Con este marco teórico sobre la sexualidad femenina nos proponemos en este 

apartado. constatar las man1festac1ones de la sexualidad en las mu¡eres políticas 

de nuestro estudio Particularmente nos interesa refle¡ar el significado que tiene el 

e¡erc1c10 de la sexualidad y su relación con la part1c1paoón política y responder a la 

pregunta. l.Qué peso tienen los significantes y representaciones de género en su 

actuar cotidiano? 

5.3.1 El Cuerpo 

Cuatro mu¡eres de nuestra invest1gac1ón. tuvieron una formación católica ortodoxa. 

desde esta ideología podemos suponer que el cuerpo es v1v1do para el no placer. 

para ser escondido. para el dolor Algunas de nuestras entrevistadas pasaron por 

esta expenenoa sub¡et1va. 

·Sudaba mucho estétJCamente se me haclan feo el sudor. los cambios en el cuerpo· Caso 1 

·Estuve muy vinculada con mis tlas y la iglesia. eso hizo que <JWSJera irme ae m1sronera·. ·yo era 

muy adusta Caso 2 

"La solidez que hoy tengo { ) t1ene que ver con m1 formacJÓll en una escuela de mon¡as· Caso 5 

·slefTlpre he padecido un dolor pero nunca le he dado 1mpcf1anoa· Caso 4 

Por otro lado. también encontran·.~1s que el saber y el concom1ento sobre el 

cuerpo y la sexualidad cerno elementos s1gn1ficat1vos en la const1tuoon sub¡et1va 

de la sexualidad (Foucauit 1984) al ser limitados. negados o escondidos. 

1nh1b1eron la comorens1ón del desarrollo sexual y propician diferentes 

percepciones respecto a la imagen de• .:uerpo 
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En uno de los casos. la percepción es de un cuerpo que se esconde de la mirada 

de otros y no quiere saber nada de él 

MI madre nunca me habló de la menstruación Lo re<X>flOCl6. seguramente no ha de haber sabido 

cómo.·. ·se me desarrolla mucho el busto. no querta que se me notara. Debe haber sido un largo 

penado en asimilar la femimdad y todos los cambios·. "yo era bastante tnconsciente del cuerpo que 

tenla" Caso 1 

En otro caso. se impuso una auto imagen masculina. Una gestualldad que abarcó 

todo su ser. se pensaba. sentía y actuaba corno hombre. ex1g1do por un mundo 

masculino para ser aceptada y respetada como tal 

·No me vela como mu¡er. me vela corno un traba1ador y punto. . yo trataba de dar la imagen de 

seriedad". •me vestla de tra¡e sas/ro para aparentar más edOO-Caso 2. 

Para otra mu¡er. la 1gnoranaa de la sexualidad. contnbuyó a una sexualidad 

repnm1da y a un erotismo escondido 

"Mi cuerpo, nunca tia estado en pnmer lugar En cuanto al erotismo lo controlo. esa área la 

canalizo en formas diferentes La sexualidad no es lo fundamental. La sexualidad es una 

1nterterenc1a en nuestra reliJCl()n Yo creo que estudie la maestrla como compensaoón En cuanto 

a m1 vida amorosa. es clandestina Ca50 .4 

Predomina en sus relatos la ausenoa de un saber sobre el cuerpo y la sexualidad, 

aunado a la pnondad por el que hacer politice Se puede suponer que se produjo 

una pérdida de poder sobre el cuerpo. una confrontación con la imagen corporal 

llevado al limite del rechazo y la falta de interés por explorar la sensualidad y el 

placer erótico 

5 3.2 Noviazgo y Pare¡a 

Para algunas estudiosas del género. la psicología y el ps1coanéills1s un cuerpo 

femenino se caractenza por ser dependiente. tener una agres1v1dad 1nh1b1oa. un 

narcisismo exacerbado. una vanidad centrada en el propio cuerpo. una menor 

orientación hacia la act1v1dad política social y OJltural. ser para el serv1ao de -:';; 

108 



otr@s, y poseer una 1mpotenc1a aprendida Sin embargo. en nuestro estudio 

encontramos una realidad más compleja. diversa u opuesta a estas afirmaciones 

Lo que se plantea en cinco de las historias es la ausencia de un otro sexuado. Es 

la retracción de la ilb1do'º sobre el yo, lo cual nos induce a centrar la d1scus1ón en 

la percepción de s1 misma 

Para Baz. "el cuerpo (masculino o femenino). es una construcoón significante, 

referente primordial del "yo" [. ] depende del pos1c1onam1ento subjetivo. es decir, 

de cómo se ubica el Sujeto respecto a su deseo y al otro. [ ] en esta asunción 

frente a sí mismo y a su mundo Objeta! ¡uegan un papel crucial. las 

representaciones. imágenes y fantasmas del propio cuerpo" (Baz. 2000) 

La pos1c1ón de los personajes de estas historias. no es el de ama de casa y 

esposa. es la persona que también pan1c1pa en la vida pübilca. sin ataduras. rn 

compl1cac1ones emocionales. es la mujer que se confronta a la impostura de la 

feminidad 

·Fue 1ncapaC1dad de m1 parte para mane1ar una pastón tan demandante no es que no me mterese 

y que no me importe pero creo que soy basrante equilibrada. se fXJnderar. no soy alguien que se 

deposite y le vale madre todo lo demas· caso 1 

·No me llamaba la atenctón el marnmomo no me vela como mujer. • Caso2 

·con respecto a la aftK:trvrdad y al amor. siempre supe que mt vocaaón no ~a casarme· Caso 4 

.. Era una relación que tenla muy fuerte lo polltico y lo intelectual. después me drvorr:Jé" Caso 6 

La retracción de la libido en el yo del sujeto tiene la tunoón de alejarse de los 

Objetos o situaciones que le parecen 1nsoponables pero además en algunos 

casos no deja de ser una fuente de placer ya que contribuye a afirmar c1ena 

autonomía en el Sujeto y "hacer evolucionar dependencias fus1onales y 

experimentar la omnipotencia de la fantasía y el pensamiento· (Baz, 1994. p 56 

· libodo del yo y Lobtdo oo,etal TénTimos ontroauodos por Freud para d'5tlnguor dos moo= de 
caleXJS de •a hbtóo e~1a puede tomar como objeto a la prop¡a persona (libido Oel yo o narcisista) o 
un ot>¡eto extenor (lit>tOo oo,etal). Existe un equ1ht>no ener9N1co .Oosmmuyenoo la liboclo o~al 
cuanoo aumen1a la libido del yo. y a la onve~ (Laplancne y Pontahs 1971) 
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En este sentido. puede explicarse cierto placer en la mayoría de las mu¡eres de 

nuestro estudio. que optaron por rechazar los modelos de relación sexual que 

organizan su deseo. su tiempo y su traba¡o en la casa. la pare¡a y los h1¡os y en 

IÚgar de ello. retraer su libido al desarrollo y amb1c1ones políticas. logrando 

ciertamente autonomía e independencia emocional. pero al mismo tiempo. como 

señalan algunas de ellas. con un alto costo de soledad y amargura 

"Lo que mAs me ha costado traba¡o son /as re1ac10nes amorosas. puede ser que la competencia 

juegue un papel en esto. aunque sea inconsciente mientras tu no destaques· "Las mu~res que 

participamos en po/lttCB y empezamos a destacar nos quedamos muy solas porque a los hombres 

les da miedo. les gusta acercarse. platicar contigo un rato. pero pensar vrvtr con una gente que 

/1ace un traba¡o. que esta dcdteada. que le gusta. a lo meJOr les da terror Caso 6 

En cuanto al paradigma de la sexualidad femenina se observa que para las 

mu¡eres de nuestro estudio la pnondad es la política. no la familia. el mando y l@s 

hij@s. Por otra parte. s1 bien se 1dent1f1can con el hecho de ser madre. no así con 

los valores y pos1c1onam1ento social femenino como fuente de realización 

exclusiva y lugar de la mu¡er 

"No se me daba la cosa de los noV10s, mt pntner noVIO lo tuve cuando entre a la faculta<J de 

economta • Caso 1 

·En las relaC10nes personales me cuesta mucho traba¡o. porque qwz.1 en eso yo no madure tanto. 

descuide lo personal afectlVO. Tengo un cankter muy fuerte me duele mucho Caso2 

·La relactón amorosa tOl1lÓ otros camK>Os por estar tan vmcula<.1os en Ja pollrJCa se nos hizo una 

relaoón de traba¡o. una relacK>n pollhca por eso nos ruvrrnos que separar A los hombres no les 

tengo mucna confJan;:a Yo soy una mutt->r atractrva sexualmente entonces eso impide que haya 

una am1stiKJ - Caso 3 

·Nunca vamos a estar ¡untos así deod1mos Hay una total lf>depen<Jenoa y autonomia. y atn0 y 

soy amada. obvuNnt.>ntt.• me encuentro en cns1s. me~ mucho mils en tensión m1 struJC1Ófl y mr 

vida afectrva que la palif1Ca· Caso 4 

·una relactón amorosa Significa compartir y lil pelea "" que corn(J>a<1es o no es :nuy comptK.·a<Ja. a 

m1 la poiltrca me apaSJOna. la po1/t1Ca entena/da como nacer IO que yo n."tgO. me apaSJOna y 

entonces me cuesta mucno traoa¡o o hacer algO con lo cual s1ento cornp-om1so "Era muy buena 

relaCJón. pero no era apaSIOnada. tenla muy rue<te IO politlCO y lo mtelectuar Caso 6 
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5.3.3 Maternidad 

Lagarde. (1994) la define como el conjunto de cuidados vitales que las mujeres 

realizan por mandato genérico. para mantener a los otr@s en condiciones de vida 

y de salud. Mabel Bunn. (1998). considera que la identidad femenina tiene en sus 

orígenes la 1dentrficac1ón con una madre en el vínculo materno. Las niñas 

desarrollan una 1dent1ficac1ón personal con la madre. entrelazando los procesos 

afectivos y el aprend1zaie del rol 

La maternidad supone ·un proceso de sublimación. a través del cual la niña se 

desprende de la unidad narcisista que formaba con su madre al comienzo de su 

vida. para reconocerse como suieto de su propio deseo" (Tubert. 1993) 

La confrontaoón con la d1ferenoa sexual enfrenta la problemática (1mag1nana) de 

poner al descubierto una falta. y es lo que establece un corte de la niña con su 

madre y la orienta hacia el padre "Por eso es que Lacan habla del lugar del 

suieto. como el lugar de la falta La falta es lo que cond1c1ona la const1tuc1én de 

toda 1dent1dad" (lamas. 1994) 

En esta d1aléct1ca de poder y resistencia se manifiesta en este grupo de muieres la 

negaoón a ciertos condicionantes de la subiet1v1dad femenina como ser esposa y 

ama de casa y en un caso. en la opaón real a no ser madre y esposa Al mismo 

tiempo se v1sual1za por el resto de las muieres un reconoc1m1ento pos1t1vo al rol 

reproductor. en su d1mens1ón 1maginana Desde esta perspectiva. el ser madre es 

representado por las muieres del estudio corno un hecho de poder. (de dar vida). 

de capacidad ( para gestar a un ser) y de l1ber1ad (para deod1r o no su propio 

embarazo¡ 

Para los casos 1 5 y 6 la maternidad se presenta en momentos de su vida de alta 

vulnerabilidad social o oerd1da de poder personal 

·remendo fa expenencia de que estas en petqo <Je muerte saJgo e 1rvnt.'<11aramenre me 

embarazo. vrvi p;enamente esa expenenoa el gusto del embara;:o y ILJe90 el nacrm.ento El 

embarazo me dio mucha valorac.ón que no me ha abandona<Jo Tenia mueflas aar>erenaas por 

fas operaaones y cuando el cuerpo crece me tas va romp.endo. fueron Jos dolores ~s fuertes que 

he tenido en m1 VKJa ·Caso 1 
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·Cuando nació la ntlla fue una atapa un poco de doffota del s1nd1Cato. esa nilla fue para mf muy 

importante. yo tenia muchas ganas de que Fa nilla hubiera nacido - Caso 5 

"No sé por qué decidf en una situación tan tensa embarazarme. era un amb1ente de mucha 

represión. era muy duro ser comumsta. no tenla trabaJO, me dedícaba a la m1/ttanaa - Caso 6 

Los casos 2 y 3, viven la maternidad como la pos1b1hdad de afirmarse en el rol 

materno 

Para el caso 2 la maternidad significa realizar un deseo profundamente guardado 

y deseado. 

·Yo Ja planee desde que tenla 30 allos. querla yo tener un h1J0 La maternidad me hizo muy 

consciente. me sens1b1/1zo de ser mu¡er 

En el caso 3 la maternidad fue la pos1b1hdad de sostenerse en una 1dent1dad que 

reconoce para s1. aún cuando en la practica no asuma la función de matema1e. 

Por el relato que no narra es el tipo madre - niña Paso de ser madre sustituta de 

sus hermanos a ser madre real de su propio h1¡0. pero eludiendo la función de 

materna¡e. 

"Me educaron en la responsabilidad de educar a mis hermanos. sal1endo de la escuela me 

dedicaba a cwdanos La maternidad a mi me ay·uao a rearirmanne. una cosa muy padre. asuml 

mueha connanza Me sentl muy capaz. me sentla diferente. madura. yo ya era una muier • Vela a 

mi hi¡o los fines de semana. lo trate no corno mama sino como riennano Te hacen sentir culpable 

porque no fut una madre normal. corno que ese es tu fracaso • 

Para ninguna el ser madre significó de¡ar su 1dent1dad política. o ale¡arse de la 

part1opac1ón ni de sus 1nqu1etudes o deseos personales 

"Tengo que cuidar una h1¡a sola de Jos penoáOs mas solos que he vtvldo. en la mallana traba¡o, leo 

muehO. haciendo una refleuón ve m1 e.rpcnenoa ·Case 1 

"La pnnapa/ responsabilidad <10 uno son Jos h1J0S. se.,,ul m1 v>da normal de tr·lbaJ(J" Caso 2 

·yo Jo cambiaba de la escueta segun rrns neceSldades. te fwste a ha<-"er i;n..J 1oda tuya. a esrua.ar a 

hacer Ja po/ittea· Caso 3 

·una semana antes de ir a panr estaba bateando. la actM<Jad poi/oca por la materrndad no la <íefé. 

seguf. ·caso 5 
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No me causaba conflicto irme con m1 gorda a una marcha. resofvfa todo de una manera muy 

simple. me llevaba a mi hija en el bambmeto a clases Caso 6 

Un aspecto que resalta en el discurso 1mag1nano y simbólico de la maternidad es 

el reconocimiento de un poder casi omnipotente del cuerpo 

"Tomé mucha conciencia de los recursos que el cuerpo tiene. Ja matemK1ad me dtO mucha 

conciencia y mucha valoración. que no me ha abandonado. senti que era muy flexible. que era 

capaz de. como quo era resistente y flexible a Ja vez· Caso 1 

"La matemtdad me hizo muy consciente. me sens1b11tzó do ser mu¡or. me hizo modificar la retactón 

con tas mu¡eres madres que traba1aban conmigo - Caso 2 

"Fui muy feftZ en m1 embarazo. fue muy t>omto. me gustaba mucho. me sentia muy t1t>erada. como 

esperando algo que me iba a ocumr algo muy padre. es de las etapas de m1 111da que me he 

sentido liberada. "Caso 3 

·Esa nifla es todo. fue para mi muy importante yo ya tenia muchas ganas yo estaba muy contenta 

conque la nu'la hubiera nacido" Caso 6 

Para las madres de la muestra. las funciones de maternaie fueron delegadas total 

o parcialmente a otras personas 

La 1dent1dad con la política y el poder. probablemente les llevó a res1gniftcar la 

maternidad. rescatándola de una sexualidad sometida a las exigencias de la 

cultura y del poder moral y religioso. pero al mismo tiempo. esta misma 1dent1dad, 

política les 1mp1d1ó tener un dominio de los afectos y del erotismo 

Constatamos que asumir una sub1et1v1dad propia dígase. femenina mascuhna o 

una compleia mezcla de ambas corresponde a :a onentac1on del deseo en 

func1on de las POs1c1ones que asuma cada su¡eto con respecto a la d1ferenaa 

sexual simbólica 1 Saz 2000) 

Dicha estructura deseante sienta sus bases sobre la d1mens1on de 1ncompletud 

Esto se debe a la confluencia de deseos y necesidades por conquistar otras 

posiciones y sub¡etiv1dades Ellas han conquistado el espacio de la vida pública. el 

poder poi itico 
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Podemos concluir parcialmente que, nuestras mu¡eres establecieron un cambio 

real y no solo mod1ficac1ones en los comportamientos de género. al superar el 

ideal materno como única 1dent1dad sexual y de género para las muieres. De tal 

forma que el paradigma de la sexualidad femenina se modificó por lo menos 

parcialmente 

5.4 Part1opaoón política y poder 

En la trama discursiva de este tema se observa daramente cómo se despliega el 

sujeto const1tu1do por un lenguaie político El lenguaie es mtroyectado consciente e 

inconscientemente. porque es el instrumento pnmord1al que estructura 

culturalmente al suieto como ser sooal Desde el naom1ento y antes del 

descubnm1ento de la d1ferenaa anatómica. hay una correspondencia de lenguaje 

d1ferenoal, para muieres y hombres que lo d1v1den en femenino y masculino A 

partir de entonces se empieza a conformar la representac1on del género en el 

psiquismo del niño/a En los casos que presentamos. las muieres que elegimos 

integraron a su vida. desde muy temprana edad, y/o a través de expenenoas 

s1gnificat1vas un discurso político que onentó el deseo sub1et1vo de part1opaoón y 

poder 

El deseo materno. el ideal del padre. un corpus de valores y representaciones, y 

un coniunto de vivencias se andaron y dieron vida a seis h1stonas singulares que 

se entrecruzan en una doble 1dent1dad. ser mu_¡er y ser Política 

En este rubro intentaremos responder a las interrogantes de estudio en tomo a 

(.Cuáles son las pnnopales dificultades y/o facilidades que enfrentan estas 

muieres para acceder a la polit1ca pública ?. (.Cómo re-s1gnfican su ex1stenaa en 

el ámbito público y pnvado? y saber s1 (.Existe apone en el significado y eieroao 

del poder haaa el resto de las mu¡eres? 

Abordaremos los 1nd1cadores 1nfluenaas y apoyos. logros y dificultades. 

percepción de si misma, poder y percepción de la política e¡erc1da por las muieres 

y por los hombres 
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Vuelven a aparecer narrativas. que responden a h1stonas contadas de acuerdo a 

las situaciones. espacio y tiempo v1v1dos por cada una de ellas. Se distinguen 

cuatro tipos de discurso a los que llamaremos por el significado del contenido 

dado por ellas. L1bertano. femenino. feminista y de resistencia y rebeldía. 

Caso1. Discurso hbertano. no cesa de hablar de la importancia que para ella tiene 

la libertad y la 1ndependenc1a 

"Defender mi pnvacKJad. mis tJOmpos libres. mi espaoo, yo me s.ento pon.endo /Imites. no me 

deposito en Ja pollt1Ca·. porque no depende de ella para sobrevrvv 

Casos 2, y 4 Discurso femenino. revelan una sub1et1v1dad andada fuertemente a 

condicionantes femeninos. como es el lugar subordinado de la mu¡er respecto a 

los otros. mezclada contrad1ctonamente a emblemas imaginarios masculinos 

·yo me olvidaba que era mu¡er. yo no me veía como muf(Jr bonita, m ag-adab/e" 

"He tenido excelentes ¡efes en cuanto al mando obviamente con carga tradtCtOnal de protección. de 

apoyo, con tareas que como mu¡er tienes que real1uv. te dan lo mas de/JCado supuestamente. lo 

saeta/". "el gobernador me d1J0. tu eres la candidata porque tu eres la un1Ca qutJ me resuelve los 

problemas· Caso 2 

"Yo me preparaba. tenla S10mpre un haz. conmtgO no se met1an. no porque era mu¡er smo porque 

sablan cómo iba a part1C1par Sin sent1mental1sn>0, m fanatismo. nt que¡as. smo con razones 

probadas· "Me doy cuenta que no llego o no llegare a ese puesto por ser mu¡er'" Caso 4 

Casos 5 y 6 Discurso feminista. se despliega un lengua1e referido a la conciencia 

de la d1ferenc1a genérica la 1nclus1on la d1vers1dad y ka igualdad en la diferencia 

"Algo fundamental. las mu}Cfes {XX su expenenaa y su lucha al re<:onoCtm.ento a Ja d1ferenaa 

somos {XXtadoras genuinamente ¡unto con los lf>dlgenas de esa nueva cultura polltJCa. de la 

neceSJdad de e-'Jií nueva cult/Jl'a po//trca. de :a drversKJa<J como nqueza· ··Básx;a~nte la decrsl6n 

ha sido generar esta masa cnrica de mu¡eres esra fuerza que nos apoyamos entre nosotras y por 

otro lacio Jug:lrsela • Caso 5 

"Soltdandad respeto recor>0<::1miento mutuo a las cap,.x:xJaóes de tOdas ·Caso 6 

Caso 3 Discurso de la resistencia y rebeldía. es el lengua¡e representado por toda 

forma de desafio a imposturas. estereotipos y mandatos provenientes de c.Jalqu1er 

otro dígase. padre. madre. rehg1on. partido. gobierno o presidente 
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"Siempre hacia Jo que querla". "Me rebele y estuve aproximadamente un a/lo y medio sin ir a la 

escuela· 

"Me rebela a /as costumbres y normas fam1I. ·yo sabia que era una guerra contra el presidente.· 

Todos estos discursos integran un con¡unto de identificaciones y expenencias 

desde la infancia y a lo largo de su vida. andados a la participación política y al 

poder de figuras y eventos s1gnificat1vos hasta integrarlo a un estilo de vida propio 

En la infancia de estas mu¡eres aparecen expenencias que dieron fuerza al deseo 

de participar en la política (mencionadas en la discusión del apartado de familia). 

de ahí en más se fueron definiendo eies en la sub¡et1v1dad que definirían el qué y 

cómo hacer política 

Partimos de la definición de participación política como "la acción del ser humano 

que lleva a tomar decisiones relacionadas con el poder" (Femández. Ch 1995). 

Siendo las organizaciones sociales. los partidos políticos. los órganos de 

representación popular y los organos del gobierno los ámbitos donde se puede 

participar políticamente 

El acceso real a la participación política de este grupo de mu¡eres dependió de 

vanos elementos 

a) Condicionantes de carácter político- coyuntural. es decir las mu¡eres participan 

y aparecen en la escena pública porque los partidos deben garantizar la 

participación política de las mu¡eres. 

b) Expenenaas y vivencias con figuras o eventos significativos de part1apación 

política en su vida 

e) Satisfacción de las necesidades de sobre vivencia. IFemandez. Ch 1995). 

todas ellas pertenecieron a familias con buenos recursos económicos y vieron 

cubiertas sus necesidades pnmanas recordemos que el :i1vel soaoeconóm1co 

de !Odas ellas. es de medio a medio alto 

Siguiendo a Foucault. (1984) podemos afirmar que la m1crofis1ca del poder se 

introdujo y reprodujo en los interst1c1os de su vida pnvada y pública. pasando a 
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formar parte gradualmente de sus representaciones. identidades, valores y 

creencias 

5.4.1 Influencias y apoyos. 

Desde el feminismo la relación entre muier y política es vista como conflictiva, 

comple¡a y ambivalente (Femández. P 1995). Contrano a este planteamiento. en 

nuestra muestra no solamente no encontramos dificultades importantes para 

acceder al poder. sino en algunos casos el ser muier influyó en su acceso a la 

política En general, reconocen haber tenido el apoyo definitivo de algún familiar o 

persona cercana 

"Tenla el apoyo de los dtrectrvos. tenla las puertas abiertas Tenla yo obviamente el respaldo del 

gobernador y de su esposa· Caso 2 

"Yo entre al partido comurnsla por m1 {Xln'>ef' mando" Caso 6 

"tOdO este penado (en que tuve que hacer presencia y un lugar en la polltica) yo conté siempre con 

el apoyo de m1 pare1a· Caso 5 

El ingreso a la esfera política fue favoreado por el bagaje representaaonal e 

1dent1tano adqumdo en el entorno social. familiar y educativo. Según parece, un 

aspecto que tiene 1mportanc1a s1grnficat1va para el acceso a la éhte política. es el 

perfil soaopolit1co de este entorno 

·yo siempre tuve el respaldo Fw creciendo natumltnente co11 m1 paPé). creo que es una 111tluencia 

muy importante en m1 paf)J} encontraba un conse)erO. Mueho de lo que yo he logrado ser, aunque 

no me guste era porque yo tenia el cob1J0 del apel/K1o de rru paa-e yo s1 usufn.Jcfué el apellláO. "Es 

mas fw diputada supJenle y me benefiao ser mu,er. es 11T1portante man:arlo a tn1 me ha beneficiado 

vanas veces ser muJfH Caso 4 

"Fue un proceso natural que se fue labrando poco a poco· Ca50 1 

"El que fue compal"lero me ayudó de todo lo que era el moV1rruento de la umversláad Me encont'ré. 

con m1 Francisco Villa ·Caso 3 

·Fueron las circunstancias la formación que recibl en el CCH y la influencia ae manera muy 

espeaa/ de ciertos profesores. e~ como m<Jntequ11Ja ·Caso 5 

Estas muieres encontraron en ámbito político los recursos y las poS1blhdades de 

poner en práctica sus capacidades y deseos personales 
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Los logros son 1dent1f1cados en tres sentidos a) para beneficio personal (caso 1) 

b) para beneficio personal y cambios favorables para su género (caso 5 y 6). y 

e) para beneficios sociales y comunitarios (caso 2 y 3) 

"Me resurgió m1 paranoia y la venci. me volvl a apropuv do m1 derecho a part1Cipar en la pol/tica 

Hacer un proyecto colecttvO. y el de vrvrr con mucha intensidad y plenlfud". "La agresividad fue una 

conquista para mi. porque de ni/la era muy dócil- Caso 1 

·vencer una cobardla. vencer muchos temores internos. he tenido que vencerme mucho a mi 

misma. era muy insegura· Caso 4 

"Ganamos incorporar cuestiones de hostigamiento y vrolonc1a sexual, pagos diferenciados por 

1ubilación. Ser más mesurada. darme mis espaoos para conVMr con m1 fam1/ta. Establecimos 

mecanismos que garantizaran nuestra parttCrpación como género Logramos una alianza entre las 

mujeres por encima de las comentes - Caso 5 

"En las cámaras se logró lo de reforma al código penal. lo de doltfos sexuales más allá de las 

d1forenc1as partidistas las mujfJf'es hemos empezOáo a encontrar puntos de contacto· Caso 6. 

"Fwmos los pnmeros que ganarnos las casillas que dieron el tnunfo electorar Caso 2 

·La roconstrucc16n de más do 6ó mil vrvrenáas· Caso 3 

5.4 2 Dificultades 

Para algunas de ellas las dificultades no provienen del hecho de ser mujer. no 

obstante. sin ser determinante. el ser muier dificultó en cierta medida su eierocio 

político 

"Yo fui diputada federal en '85 porque era mu¡er. {XX rnnguna otra razón. {XX qué, porque el partido 

necesitaba muf8res. (es desgastan.te) el poco respeto que a veces t1ay hacta las muteres 

él me acusaba que eran actitudes femeninas para disminuir la calidad de lo que estaba dJCJendo. 

decía que yo era 1mputsrva. que estaba t11srénca" Caso 4 

ºEra una bronca te111a que salir de todos :aaos a las dOs porque :e-rna que ir por m1 h1¡a a la 

guaraerla. era yo quien tenia que 1Jevw1a JI ~JCO. quien tenia que haeerse cargo· Caso 5 

Dependiendo del significado 1mag1nano o s1mbol1co que cada personaie tiene del 

poder se diferencian el tipo de d1f1cultaaes que enfrentan 
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Para el caso 1. para quién el poder esta asoaado con las reglas inst1tuaonales. la 

eficacia y efiaenaa. las dificultades se centran en hacer aplicar la normat1v1dad 

inst1tuaonal 

"Las adversidades que he enfrentada nunca las he ldent1ficado que provrenen del machismo· 

"Hubo d1ficu1tades con compatleros que pensaron que porque me hablan dado el apoyo yo /es iba 

a penmtir saltarse las reglas de ¡uego. pero fw tan implacable con ellos como pude haber sido con 

qwen sea. Caso 1 

El caso 3, para quién el poder esta referido a una lucha constante. en la que se 

tiene que estar alerta. 1dent1fica las dificultades en el hecho de ser mu¡er disonante 

y rebelde. 

·ser mujer me ha ocasionado un hostigamiento brutal. como yo me enfrerte a la figura presidencia/ 

yo tuve un trato particularmente hostil en ese medio" "Yo tome esa opclÓn. de ser disonante tenla 

que serlo. no me quedaba otra. porque la otra era que yo me hubiera as1m1/ado" ""No me 

subordinaba y ni me disciplinaba. estaba muy a1s1aaa de tOda la Cdmara y del partido • 

"La entrega total es tremenda un dla que emp.eza a las 7 de la mamina y termina a las 11 de la 

noche{. ) yo me fw a los campamentos y me llene de ptOfOS. yo no estaba con m1 h1¡0 pero tenla 

como 30 h1¡os ah1" 

Contrario a lo que plantean algunas teóricas del género. respecto a que las 

dificultades en las muieres para part1c1par aparecen por los cond1c1onantes 

genéncos y comportamientos 1nscr1tos en el modelo cultural dominante oe la 

feminidad como el miedo. la supuesta falta de capacidad y entrenamiento el 

matemazgo y la familia. encontramos que las entrevistadas centran sus 

dificultades en otros aspectos tales corno 

Rasgos de la propia personalidad heredados de una madre y un padre 

conservadores de cuño polit1co trad1c1onai 

·1-1ay cosas que no puedo superar. que son l1mlfantes para m1 condúCfa. que son también 

~=>ductas que lastiman ramblen a los demds En los tremoos de campa/la a ...,.;es era de 

ma,,ana. tarde. noc.he y madrugada y ahí se dormla. v<lmonos un cafectro y a acabar 

Una l1rniatYe tembie no me gusta pedir para m1. pt<Jo para t0<.10s /Os dem<ls • Caso 2 
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2. Estilos. formas. mecanismos y horarios de la política clásica 1nst1tucional. Lo 

cual ha llevado a dos de ellas a cuestionar y hacer cambios importantes a la 

política tradicional 

"Estoy absolutamente convencida que parre de nuestra agenda tiene que ver con cambiar tos 

tiempos de la poi/rica y la única forma de cambiar los tiempos es con un numero mayor de muieres. 

porque esta forma de llevar la polltJCa y estos tiempos son 1ncompat1bles toda Ja Vida en tu relaaón 

de pare1a· Caso S 

·Yo nabla deetd1do ser candidata al senado tenla el aval del 90% de los d1stntos. cuando se toma 

la determinación en el conseJO nac10nal. que yo perdla" Mis dificultades pnnetpales fueron con /Os 

Jefes de la poltela y con el )Ofe de gobierno del D F "Todos /Os dlas chocas con formas y estilos de 

traba/O. con formas de ser que resultan macep(ables usaban los métodos de la burla. la 

ndicul1zación. chistes que se inventaron para mlontar dftscairf-carme" Caso 6 

3. Soledad y frustración por las dificultades de compat1b1lizar el amor. los 

afectos y el crecimiento personal con los tiempos y las formas de !a política 

Pero también, se expresan resistencias y cuest1onam1entos para asimilarse 

al mundo de la política patriarcal y androcéntnco 

"La detenninación m/a es que hay que hacer el esfuerzo. aunque p#Ordas. y que hay que llOlver a 

nacer el esfuerzo y que algo cambiara y que algo se logra en fin Caso 6 

·se limito m1 p;lrTe académica quedo frustrada Caso t 

·01ficu1taaes para enconmv pare1a Me deJO arrastrar por la fatalK1ad • Caso 2 

"Tu relaclÓn con /Os nombres se va naciendo m.as d1nc:1 Lo urnco que me Puede es el sacnfictO de 

m1 vK1a mtelectual académtCa. ¡y el haber tenido que) de/ar mi h1¡o Caso 3 

"Mucnas desventa1as m1 relaclÓn de amistad se ha redUCKJo m1 Inda cultural m1 lectura se ve 

disminuida enormemente. via¡es" Caso 4 

·yo creo que no tenemos porque renunciar a una Vida integra y ta untea l'onna es pelear porque !os 

tiempos y Ja forma de nacer ta polittea son tOlaJmente diferentes y eso soto se va ,J ver cuariao 

muchas y mas mu}Orf!s estemos al trente cuanao seamos una masa cnt1Ca tal que ores/Onefno.H 

para que efectrvamente las cosas camb.en· Caso 5 

4 En otro sentido. la participación politica limitó el desarrollo erot1co y afectivo 

"Toda mi V>da es de connlCfo porque con todo y el apoyo el hect>o de que est<'s afuera y ter>gas 

que constru,,. una relactón de pare1a sobre tiempes ~00te f1F111faáos nos la vrv13mos ae celos 

mutuos. fue muy tortuoso· Caso 5 
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Estos relatos nos permiten adelantar una conclusión. la partic1paetón política y el 

poder trascienden las causas de género. las muieres de este estudio han 

conformado una representaetón del poder y de part1etpac1ón política que por un 

lado les ha perm1t1do 1ncurs1onar en ámbitos tradicionalmente masculinos y por 

otro ha limitado su desarrollo afectivo y erótico Un reto a enfrentar en el e¡erc1eto 

del poder y la política se refiere a vencer cualquier tipo de ideales impuestos por la 

cultura política que marcan. limitan o escinden la existencia del su1eto 

5.4.3 Percepción de sí misma 

La cultura define lo que es ser hombre y ser muier. circunscnb1endo los campos de 

acción de cada género. imponiendo una d1v1s1ón de las act1v1dades que 

corresponderán a cada un@ y asignando valores a los espacios y act1v1dades del 

par masculino - femenino 

La h1stona y la imagen que las mu¡eres entrevistadas narran de si mismas. no 

corresponde fielmente a los estereotipos que de las muieres tradicionales se ha 

escrito Ellas. como se ha venido descubnendo en todo el hilo narrativo. 

pertenecen a s1ngulandades diversas. donde el placer esta puesto en el ser 

política 

Butler. (atada por Lamas. 1996) señala que el género es una "forma 

contemporánea de organizar las normas culturales pasadas y futuras. una forma 

de situarse en y a través de esas normas un estilo de v1v1r el propio cuerpo en el 

mundo" En este sentido encontramos que las muieres de esta muestra se 

asumen como personas que el1g1eron e re1nterp<etaron las normas de género 

culturales. en ello contnbuyó su h1stona personal los ideales. deseos y el contexto 

s1tuac1onal 

El caso 1 se describe a s1 misma como una mu¡er libre. 1ndepend1ente. autónoma, 

y agresiva. 

·soy dura y confrontatrva. tengo segundad en tn1 misma· 

·rengo capaa<Jad para agrear. SJ me sale lo eno¡ada no me lo atomdlo • 
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·vo me retvindico como mu¡er no como feminista. mu¡er es una belleza. una profundidad. una 

enonnidad. y tiene que ver muy poco con la tdeok>gla · 

¡Conservo una libertad fundamental. nunca aferrarte a lo que no func10na· 

·Tener apertura y libertad. y me s1Cnto como muy libre. tratando de defender mi pnvaadad. mis 

tiempos libres. m1 espacio yo me siento poniendo /imites. no me deposrto en la po/ftica" 

El caso 2 por su parte nos habla de una mu¡er. que ha optado por una imagen 

masculina incorporado los semblantes propios de este género 

"Yo me olvidaba que era. mu¡er. no me vela corno mu¡er bonrta fll agradable. me vela corno un 

integrante del partido que tenla que ser eficionte 

Yo soy muy autontano. en el .:lrua de lo que te decla de ser e¡ecutrva. te vuetves general de seis 

estrellas no de cuatro m de cuJCO Yo no permtla m una broma. 

Yo estaba cwdando la imagen • 

Contrario al persona¡e anterior. el caso 3 se percibe. como una mu¡er. con los 

atributos de Ja belleza femenina adoptados quizá como un acto de rebeldía para 

demostrar a l@s otr@s que se puede ·ser bella e 1ntel1gente ·a la vez 

"Yo soy más mu¡er ·· 

"Lo que hice fue metenne a la gimnasia. hacer e¡eroc10. ir a bailar. tener amigos. todo con tal de 

que no me ganaran· 

·vo ya lo habla asumido como un reto. entonces yo lo mantengo tenla que sf!'gUir siendo yo y que 

ellos no me iban a doblar por eso entonces yo me vi muy sola -

·yo me s1Cnto más hecha. como que ese momento fue deflnrtJVO para m1. para hacerme yo, y 

e11tonces torné mis defifllCJO()es en la vida" 

Ante todo. son mu¡eres que se incorporaron a la polit1ca con emblemas 

1dent1f1cados al quehacer potit1co masculrno competencia. agres1v1dad. dec:s1ón y 

don de mando. por e1emplo. el caso 5 piensa de ta s1gu1ente manera 

·oar la 11T1agen ae tener que estar peleando todo el llt!rnDO de ser Ja mte11qente la capaz la que 

hace las propuestas t1Cnes que traba¡ar lo tnp¡e para ,:x>der esta! df11 ~ienes que demostrar que 

eres capaz e lfto Qan.~ndo tu respeto. para poaor10 ganar lh.>qar con aocumentos. con 

planteam.entos. hacia mucno mas frabaJO que cualqwer miembro '1'!1 comrté e,ecutrvo para poder 

estar ah/ destacando. para tener una poSJC>Ófl para demostrar que estas ant porque puedes s 

porque sabes porque t1enes hablltdad" 
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En estos discursos constatamos que en el orden social ninguna actitud. conduc~a. 

capacidad o atributo es propio y exclusivo de alguno de los sexos. Ja imagen y 

percepción que tienen de sí mismas corresponde a Jos atnbutos y características 

en las relaciones de poder con respecto a J@s otr@s 

5.4.5 Poder 

Siguiendo a Foucault (1984) una relación de poder existe porque hay un suieto o 

instancia que se reconoce y es reconocido como el que eierce la acción y porque 

existe otro en relación con éste que reacciona. se resiste o se somete al que 

eierce el poder 

En este sentido. en Ja sub1et1v1dad de l@s su¡etos el lugar de poder que ocupan en 

una relación de fuerzas esta definido básicamente por la posición y el lugar que 

ocupa en esa relación. Lo cual no significa. que en algunas ocasiones el consenso 

o Ja v10Jenc1a no sean cond1cmnes para que se mantengan en una pos1c1ón de 

poder activa 

Partimos del supuesto que plantean Burín (1987). RotzJtchner ( 1982). y Freud 

(1912). cuando sostienen que el deseo de poder es inherente y estructural a la 

const1tuc1ón psiqwca de los suietos 

Algunas de las mu¡eres de esta muestra que se asimilaron a algunos emblemas 

femeninos que el sistema s1mból1co patnarcal encama hacen depender su rango o 

posición social de la belleza (caso 3) de la dependencia (Caso 2) del serv100 a los 

otros en el sentido de ofrecerse como un don o como un regalo sin pedir naoa 

para sí. o a cambio de algo (Casos 2. 3 y 4) 

"Te de¡as llevar con lo que sea no lo que qu.eres o aet>es hacer Me dedJCaba al traba/O sooal ae 

t1empo completo me tocó tOdo JO social. que era Jo que nos aat>an antes a las mu}fJres Yo vrv1a en 

las COlofllas populares • Caso 2 

·una mu}er COfT)() yo que no quiero SfJf' ama ae casa n1 quiet'e mascullfllzarse. ni bajdrs~ la falda "' 

nada. que le hagan como quieran Lo que n1ee fue meterme a la g;tnnas1a nacer e¡erDCIO. rr a 

ballar. tener amigos Yo soy mas mu¡er • "Me metl a traba¡w en los campamentos m.as po1:>res" 
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Caso 3. 

·Accedo siempre a estar donde lo requ1era el partido" Caso 4 

Por el contrario, para los casos 1. 5 y 6 se posicionan en la estructura del poder 

mediante los argumentos. el pensamiento, la razón, la solidaridad. atnbutos que 

no son del dominio de un solo género. en este sentido estas mu¡eres rompieron 

con los condicionamientos genéricos a la vez que constatan que su presencia 

aporta, equ1potencia. igualdad de capacidades En este sentido corroboramos que 

la individualidad no se alcanza voluntaristamente. sino como resultado de una 

presencia explicita de poder 

·yo me consKiero una gente que p.ensa con cabeza prop.a Me esfuerzo mucho en tener 

argumentos y escucho mucho para elaborarlos. para corregr1os· Caso 1 

·nenes que imponer tu presencia y yo la impuse por la vla de ser inteligente y de ser capaz de ser 

diferente Yo era acacJP.mica. yo era mucho mas capaz qoo tos compalleros. Me fw ganando el 

respeto a partir documentos. con planteam1entos • Caso 5 

(Producto del) "Traba¡o de muchos alk>s. de estu<JKJ. de 1nvestig&Cl6n. de aprend1za,e Caso 6 

El discurso narrativo expone figuras e 1magenes del poder que dan sentido y 

significado al poder que ellas e¡ercen Sin ser un estudio que se centre en las 

representaciones sociales del poder. observamos que el ob¡eto de la 

representación (información e 1magenes sobre el poder) se configura en el anda¡e 

de sus experiencias previas y la realidad cognosc1t1va de su h1stona personal 

Se observaron cinco tipos de representaoon sobre el poder 

Poder autónomo ·Espac10 de cre3CIÓl1· "donde no nay n.nguna posibilidad oo p.sotear ta 

c11gn1dad del O/ro· Ca~ 1 

Poder autoritario <en lunaon áe cumplir mrs 1areas yo era un) "General de aneo estrenas", 

Caso 2 

Poder en la res1stenoa rebeldía. "La mu¡er del po<1er o mon¡a o sargento" ·yo soy mas 

mu¡er· Caso 3 

Poder democrat1co "lguaidad 1.oortad. democracia. 1ust1C1a soetar caso s 

(Poder negociador (el poder esJ "Asumo eoledrvo" Caso 6 
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Cómo señalábamos en el marco teórico. la construcaón de las representaaones 

sociales son un proceso donde interviene fundamentalmente la act1v1dad 

cognoscitiva En estas h1stonas. el discurso de las mu¡eres develan que fue 

básicamente las ideas. valores modelos, ideologías. restncaones soaales, 

deseos. el contexto y su pertenencia a éste. los que dieron sentido a la 

representación que del poder tienen 

En esta linea . se va observando. las razones que llevaron a la políticas y al 

e¡erc1cio del poder a estas muieres Para Moscov1a la representaaón es 

constituida y constituyente de un campo de acción colectivo. cuya función es hacer 

presente en la sub¡et1v1dad de los su¡etos lo que siendo s1gnificat1vo guarda una 

presencia cognoscitiva en su realidad presente Las nociones que del poder se 

narran dan cuenta de este andam1a1e 

En el caso 1. la noción de poder probablemente este andada s1grnficat1vamente a 

experiencia del desalo10. la guernlla. el exilio 

El poder es la capacidad de transformar VIVJI' en un estado de derrx;tio donde se respeta a las 

personas. donde se pone por encrma el tnt~s general. donde no hay opreslÓ<I. donde se respeta 

tu manera de pensar áonde se pU!."<1a hacer realidad la dignidad. donde no hay mnguna pos1b1lic1ad 

de p¡sotear la dtg11dad del otro Caso 1 

En el siguiente caso. la 1dent1f1caoón mas cercana es la m1l1tanoa política de la 

v1e¡a tradición pnista de su padre y su madre Ambos autontanos 
El poder es 19ual en hOmbres y en mu¡eres, yo creo que es la copia. corno dlCen, es la 

extrapolación de las <H:trtuaes de IOs hombres para con nosotras_ para con el manoo 

les hemos copaáO en algunos casos somos copa f>el Caso 2 

El Caso 3 esta marcado por expenenoas de rebeldia y en esa pos1oón se ubica 

para construir su pos1cionam1ento respecto ai pooer 

·corno las mujef'es nunca hemos renlCJO po<Xv. aprenden a conseguir las cosas por el Chant1Jf6" 

"La mayor/a de >os represef1tantes que llt.>gan. se as1'T>tlan. y $Otl 19Ual que ellos. en una CUitura 

.gua/. hablan .gua!. se peinan .gua/. se visten lfJlJ8/. tocJo .gua/_· 
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•Una mujer como yo que no quiere ser ama de casa. ni quiere masculinizarse. que le hagan como 

quieran.~ "Al asimilarte el poder te acoge. te apapacha y ya tienes garantizada tu permanencia. tu 

curul, decid/ ser disonante, la otra era que yo me hub1era asun1IEKJo, sentla que no debla ni querla. • 

Para el caso 4 es muy probable que la educación tradicional y conservadora 

desde el punto de vista genérico. que recibió la definieron para el no poder 

El poder por lo regular no es algo que busque 

Estando cerr:a del }efe muchas cosas que yo qulOfTJ que ocurran puedo hacer que ocurran. 

Me doy cuenta que no llego o no llegaré a ese puesto por ser mu¡er 

Se como soy. no soy ej6'CuttVa. no sé organizar. no tengo capacK1ad oo dar ordenes 

Accedo siempre a estar donde lo requiera el partido 

El poder es la capacKJad que tu tienes para que alguien cumpla con lo que tu qweres. esta 

capacK1ad do mandar. es autondad. no un poder con fuerza. quizá esa sea la diferencia También 

es natural que la mu¡er e;erza el pocJer con las hab1l1dades o cualKJades que tiene 

La mu¡er en el mundo polltlCO tiene que ut1l1zar el poder muy par&cido al hombre si quiere 

sotxesallt'. racronal. con /óglca. con sentido Cúmún 

En este caso. fue la forrnac1on marxista. univers1tana y feminista lo que fue 

s1gnificat1vo para construir un poder "democrat1co· e "incluyente • 

El poder un tf1strurnento para garantizar y kX¡rar todos estos Ideales que tenemos de 19Ualdad, 

libertad. democracia. ¡ustlCla scx:ral Es fundamental empezar por una conoenaa feminista 

Hay una sens1b1IK1ad y una VJSIÓn de genero que es diferente a la de los hombres. pero es tan 

importante la una como la otra. No hay atributos especia/es. yo creo que hay un Sistema patnarca/ 

corrupto en M1h1CO que pem>ea a tOda la sooe-dad 1nclutdos t>ombres y mu¡eres Caso 5 

Para el caso 6 la d1vers1dad cultural que experimentó. la 1dent1dad paterna y el 

reconoarn1ento y valor de su madre la definen como un suieto con poder 

negociador y conciliador 

La capaad<K1 de conduor dt..•befla ser un asumo colcctrvo oo todo mtX>do do ~y mUJerCS 

El fem1ntsmo tntenta lf'lfrrxJuor las cuest10nes de sOlldandad de respaldo. de~ mutuo 

de las capaodades de todas Caso 6 

El poder como plantea Foucault ( 1988) se expresa en múltiples formas 

En una lucha politlca contra la d1scnminación. como se constata con la 

part1cipaoón de los casos 5 y 6 

126 



En una lucha consigo misma. Lucha por salir de la sujeción por alcanzar otra 

subjetividad, como es la histona de Jos casos 2 y 3. 

En una lucha económica. Lucha contra las formas de explotación y opresión, como 

es el camino que tomo el caso 1 

Comprobamos a lo largo de este capitulo, como sostiene Lagarde {1994) que "a 

cada mu¡er la constituye la formación soaal en que nace, vive y muere. las 

relaciones de producc16n-reproducoón, la ciase, el grupo de edad, el tipo de 

trabajo o de act1v1dad vital. las inst1tuaones en que se desenvuelve, las relaciones 

con las otras mu¡eres. con los hombres y con el poder. la sexualidad procreadora y 

erótica. las costumbres. las trad1c1ones propias y la subjetividad personal. los 

niveles de vida. el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la lengua. la 

religión. los conoam1entos, el mane¡o técrnco del mundo, las definiciones 

polit1cas· 

En el devenir histórico y social que experimentan las personas comprobamos que 

la realidad no es sino construcción que se crea. recrea. esta en constante 

movimiento y en consecuencia. puede ser cambiada 

Si bien la diferencia sexual es un aspecto fundante en la sub¡et1v1dad e identidad 

de l@s 1nd1v1du@s. porque implica un sistema de valoraciones. significaciones y 

significantes marcadamente d1ferenc1ados por la cultura atnbu1dos a cada sexo. 

esta separación no 1na1ca necesanamente la vulnerabilidad o Ja fuerza de las 

personas La posición real que l@s hablantes ocupan con respecto al otro 

dependera de la colocación que una persona asuma en esa relación de poder Los 

factores que 1nftuyen en esta decisión son mult1ples sooal. h1stónco. económico. 

familiar pero fundamentalmente el deseo en caaa hablante por conquistar 10 que 

se carece. aunque nunca alcance a tenerlo todo y qu1za por ello se mant1enga el 

deseo. Lo que queda claro es que en este ¡uego de relaciones de fuerza, 

res1stenoa y deseos es posible liberar subJet1v1dades diversas como las 

encontradas en estas h1stonas 

127 



CONCLUSIONES 

En este últrmo apartado se presentan las conclusiones del estudio de manera 

sintética ya que en el desarrollo del capitulo 5 Discusión, se expusieron de manera 

detallada las renex1ones de acuerdo a las categorías y ejes de análisis propuestos 

para este estudio 

Preguntas de investigación. 

¿Qué es el poder? 

Podemos concluir. que el poder es const1tut1vo del nacimiento del suieto, desde 

el momento en que éste es obligado. a cumplir los preceptos, códigos y leyes 

culturales. o bien cuando se resiste por el malestar del somet1m1ento. o por el 

devenir de su historia particular. consciente o 1nconsc1entemente y se opone a 

cumplir dichos mandatos (Foucault. 1984) El e¡erocio del poder desde todos 

los puntos donde se le mire. somete primero en la fam1ha. después en la 

escuela, más adelante en el partido y en las estructuras del estado Pero 

también el poder lucha. se resiste y crea nuevos discursos. nuevos saoeres 

como pudimos corroborar en esta muestra. Sin resistencia no hay suieto 

El poder es const1tut1vo de la sub¡et1v1dad 1ndepend1entemente del 

pos1cionam1ento genénco L@s entrevistadas adquineron act1vadores 

mot1vac1onales internos personales y s1tuac1onales que les perm1t1eron 

posicionarse e 1dent1ficarse en la escala binana de género en el lugar "ideal" 

simbólico que representa la parte activa del e¡erc100 del poder 

Se expresan dos formas de as1m1lac1ón al poder a) Con emblemas femeninos 

y atnbutos que el sistema simbólico patriarcal encarna tales como la belleza. la 

dependencia y el serv1c10 a los otros y b) Con atributos que dentro del sistema 

s1mból1co so~ .:ons1derados masculinos. la razon los argumentos. el 

pensamiento la so!1dandad Estas dos formas aunque aoarecen nítidamente 

en los resultados en el transcurso de la narrac1on observamos que en el grupo 

que se presenta con emblemas femeninos. casos 2_ 3 y 4 se refle¡a cierta 

paradOJa entre cognic1on práctica y discurso Estas mu¡eres e¡ercen el poder 

con elementos emblemáticos de la sub¡et1v1dad masculina. probablemente 
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como mecanismos de sobre v1venc1a y autoprotecoón en la contienda política. 

sin embargo han incorporado cognit1vamente cond1c1onantes genéricos de la 

subjetividad femenina como la dependencia. la servidumbre y la 1mpotenc1a. 

Se demuestra que la clase política mexicana está atravesada por una cultura 

masculina en la que el predominio de la razón y la fuerza son estructurantes de 

la representación social del poder En los casos 1. 2. y 4 se manifiesta un estilo 

masculino en las expresiones corporales. lengua¡e. actitud. y forma de vestir. 

incorporaron las formas y conductas que la cultura polit1ca patnarcal y 

tradiaonal mexicana impone como representación consensuada para e¡ercer el 

poder Mientras que en los casos 3. 5 y 6 se aprecia una resistencia a estas 

formas mediante propuestas y acoones s1gnif1cat1vas para cambiar las formas y 

los estilos de la política trad1c1onal 

Se aprecian cmco tipos de poder a) Poder autónomo El poder reside en ser 

autónoma. libre e 1ndepend1ente de cualquier estructura b) Poder autontano El 

poder radica en la 1mpos1c1ón de normas. valores. códigos. a través de una 

d1sc1plina férrea y a costa de cualquier interés personal fam1l1ar. intelectual c) 

Poder de la resistencia y rebeldía El poder esta presente mientras exista una 

lucha por resistirse a toda norma o valor impuesto de cualquier otro ooder 

exterior d) Poder democrático Se expresa en aquella mu¡er que integra y 

representa los intereses de diversas posiciones y personas E) Poder 

negociador Se adquiere con la capaadad de conciliar diversas opiniones y 

posturas oolit1cas 

¿Qué aspectos influyen en la decisión para participar en politica.? 

La identidad oolit1ca es una expenenaa sub¡et1va que esta determinada por la 

singularidad ae cada su¡eto por las caracterist1cas sociopolit1cas dominantes 

de los referentes parentales sociales eaucac1onales y fam11;ares as1 como oor 

ias exoenenc1as de vida. el amo1to y el nivel econcl"'11CO 

¿Qué mecanismos permiten acceder y mantenerse en el poder público? 

las relaciones de poaer en !a contienda pol1:1ca se activan en función de las 

situaciones presentadas como consecuencia de la formación de 1dent1dades 

adquindas en el proceso de soaaflzaaón. esta condus1ón nos remite al 
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supuesto teórico de W Do1se (en Flores. 2001) cuando menciona que ·existe 

un sistema cognitivo organizado por un meta-sistema de regulaciones 

sociales·. 

Las mujeres de este estudio devienen políticas en el sistema de valores y 

creencias que los estereotipos de la política imponen. pero también mediante 

las resistencias para asimilarse a esta estructura 

Para el grupo mayoritario de la muestra. la conaenaa y compromiso de 

transformación soaal. fue un elemento que deterrmnó su part1apaaón política, 

este elemento ha permeado su sub¡et1v1dad y las ha mantenido en su 

compromiso político 

La pos1b1hdad de lograr incidir en la toma de dec1s1ones para alcanzar los 

ideales de igualdad. libertad. democracia y ¡ust1c1a sooal como proyecto de 

nación 

¿Cuáles son las principales dificultades y facilidades que enfrentan estas 

mujeres para acceder a la politica pública.? 

Los significantes de la cultura b1nana de género en algunos casos 

representaron obstáculos. pero no significaron una limitación importante para 

integrarse a la vida política quizá. porque el proceso de s1mbollzaaón de la 

diferencia sexual no representó para ellas una carencia de poder para las 

mu¡eres Un valor importante es la funaón y la pos1aón que ocuparon en la 

familia. en los grupos de arn1g@s escuela y en la propia acaón pública del 

lado de la equ1potenaa y la capacidad Algunas mu¡eres del estudio mencionan 

que su presenaa en la oolit1ca. se perabe corno amenazante. o agresiva. o 

1rnpuls1va. atnbutos "femeninos • ·1mprop1os· para la política 

Las pnnapales d1f1cultaóes estan centradas en las diferencias 1deológ1cas o de 

proyecto de partido o nacion 

Una de las drficultades que se observa en su pan1apaaón política. es la 

1rnpos1b1hdad de combinar la v:da fam:har y erótica con los tiempos y formas de 

la política. lo cual produce una esasión entre la vida personal y las 

responsabilidades pUbllcas y polit1cas 
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¿Qué peso tienen los significantes y representaciones de género en su 

actuar cotidiano?. 

Re-significar las s1mbollzaaones de género les ha permitido desarrollar 

recursos y condiciones para enfrentar las dificultades que enfrentan las muieres 

al ejercer un poder en una cultura política machista y patnarcal 

¿Cómo re-signfican su existencia en el ámbito público y privado?; 

Las mu¡eres de nuestro estudio no hacen sino habitar el lenguaje. ubicándose 

en Ja pos1c1ón asignada por la estructura de las relaciones familiares singulares. 

Lo cual significa que el hecho de ser mu¡eres no las ubica en uno u otra 

posición de las relaciones binarias Lo que observamos en los resultados es 

que los paradigmas hegemónicos de la subjet1v1dad femenina se están 

transformando. y van surgiendo una vanedad de rasgos sub¡et1vos y 

pos1aonam1entos d1st1ntos y diversos a Jos establecidos por un orden patriarcal 

El ejerc1c10 de la sexualidad en cinco casos se ve significativamente l1m1tado 

Suponemos que Ja política en estos casos. representa el ob¡eto lib1d1nal que 

sustituye la falta de poder sobre el cuerpo el placer y las relaciones erót1co

afect1vas 

La maternidad en la mayoría de !as mu¡eres del grupo se vive como una 

fuente natural que proporciona poder. fuerza y motivación ante s1tuaaones 

adversas o vulnerables Este poder se actrvó en su sub¡et1vrdad cuando 

v1v1eron situaciones de fragrlidad social. politrca o personal 

¿Existe aporte en el significado y ejercicio del poder hacia el resto de las 

mujeres?. 

Las mu¡eres de la muestra de¡an clara ev1denaa. de las capacidades y 

potenc1alrdades que pueden desarrollar las mu¡eres para el e¡erooo del poder 

püblrco en una clase política masculina 

En las mu¡eres del estudio que han construido oerta conaenoa de las 

neces1aades estratégicas de género femenino. se observa un aporte en cuanto 

al e¡erooo del poder que se refleja en una v1s1ón feminista que se traduce en 

sens1b1lldad lucha y propuestas de cambio para el colect1vo de las mu¡eres 

131 



La presencia de las mu¡eres ha 1ntroduc1do la discusión del derecho a la 

igualdad en la d1ferenc1a y el pleno e¡erc1c10 de los derechos civiles a partir de 

una ética de respeto y tolerancia a la diversidad . 

.:. Otro aporte son los programas y políticas públicas que han impulsado desde 

sus espacios de poder y que han tenido una 1nadencia soaal importante. como 

es la Ley de prevención y atención a la violencia familiar solo por mencionar un 

ejemplo. 
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Alcances y limitaciones 

Los hallazgos obtenidos en esta 1nvest1gac1ón son de carácter exploratono y 

autobiográfico, en este sentido tienen la característica importante de. en algunos 

-casos. e¡emplrficar. en otros aclarar. constatar o rebatir conceptos y teorías sobre 

las mu¡eres y su relación con el poder O bien. formular nuevos problemas. 

supuestos o conceptos sobre la v1s1ón del mundo y práctica de las mu¡eres 

Las mu¡eres seleccionadas son s1gnrficat1vamente importantes. en tanto que 

permiten explorar a profundidad el proceso sub¡ellvo y el e¡ercic10 del poder. 

Por ser un estudio que explora la sub1et1v1dad. los datos obtenidos permiten ser 

interpretados en d1st1ntos niveles de análisis 

Todo proceso de 1nvest1gac1ón presenta lrm1taciones tanto en el método. como en 

las condiciones de desarrollo de la propia 1nvest1gación De las lim1tac1ones y 

restncaones que presenta nuestro estudio. una se ubica en el diseño que 

contempló una población restrrng1da 

En parte porque la dificultad de entrevistar a muieres de la política representó 

ciertos problemas la falta de d1spos1ción. tiempo o interés para conceder o 

realizar las entrevistas prolongó el proceso para recabar el material empinco. se 

realizó aproximadamente en un año. en algunos casos. la entrevista se posponia 

hasta por tres meses debido a la falta de liempo. o v1a1es realizados por parte de 

las entrevistadas. también estos factores determinaron el limitado número de 

nuestra muestra 

Otra lim1tac1ón importante en nuestro diseño de 1nvest1gación es que no se aboca 

a un universo d1scurs1vo de contraste. por e1emplo. comparar los resultados con el 

discurso de los diputados hombres o con el de otras muieres sin experiencia 

política. que sin duda hub1aan perm1t1do descubrir en el pnmer caso con mayor 

certeza la v1s1ón de los hombres respecto a la incorporación de las mu¡eres a la 

política. y en el segundo las moaalldades y manrfestac1ones con respecto al 

e¡erc1c10 del poder entre mu¡eres que se dedican a la polit1ca y las que no 

Otro aspecto importante es la gran cafl!1dad de traba¡o y tiempo requenao para 

transcribir las entrevistas analizar y sistematizar cada uno de los textos Tarea 

que requinó ser realizada Pº' la propia 1nvest1gadOC"a 
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ANEXO 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

Datos generales 

Nombre 

Lugar y fecha de nacimiento 

Edad. 

Estado civil y número de hijos. 

Nivel académico 

Cargo y pos1c1ón dentro del ámbito político. 

Historia de Vida 

Características soaales. culturales y económicas del lugar de ongen. 

e.Dónde naciste? 

c.. Cómo era el lugar? 

c..Oué recuerdos tienes del lugar donde naciste?. 

Contexto familiar: 

c..Cómo era tu familia de ongen? 

c..Ou1énes la formaban? 

c..A que se dedicaban los miembros de tu familia?. 

c..Cómo era la relaaón que tenias con tus hemianas, hermanos, con quiénes te 

llevabas me¡or? 

c..Oué esperaban tus padres de t1 cuando fueras grande? 

"Que esperaban de tus herman@s? 

c.. Tuviste alguna 1nfluenaa importante dentro de tu fam1ha o de allegadas en tus 

asp1rac1ones de part1c1paoón política? 

Que tipo de actividades desempei'\aba en la escuela. 

"Cómo eras en la escuela en la; primaria en la secundaria. en el CCH) 

"En que ac11v1daces cestacabas? 

"Cómo era la relación con tus compañeras y cor.1paneros? 

"Recuerda en tu 1nfanc1a o aáolescenoa algún suceso que haya mflutdo de 

manera 1mpertan:e en tu forma de ser actual? 
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¿ Que esperabas de t1?, (.Qué ideas tenias de lo que querías ser cuando fueras 

grande? 

Conocimiento y contacto con la política y el ejercicio del poder. Puestos de 

·dirección o cargos en la administración pública. 

17 ¿Cómo se despertó tu interés por participar en la política. (en el sindicato)? 

18 ¿Cuéntame como fue tu primera part1c1pac1ón política? 

19 ¿Qué puestos has oa.Jpado en la vida s1nd1cal y política? 

20 ¿Qué logros haz obtenido? 

21 ¿De quién recibías ayuda y estímulo para continuar participando en la política? 

22 (.Qué problemas y d1fia.Jltades tuviste por part1opar en política? 

• En lo personal (Culpas. de formación política) 

• En la relación con tu pareja. Cómo combinas tu traba¡o político y tu relación de 

pare¡a 

• En la relación con tu h1¡@ Qué conflictos se te presentaron o se te presentan 

Como combinas tu traba¡o político y la maternidad 

26 (.Cómo era la relación con las mu¡eres de tu organización? 

27 ¿Cómo era relaoón con los hombres de tu organización? 

28 (.Cómo se resolvieron o superaron algunos de esos conflictos? l. Qué 

sensaciones tenías? 

29 (.Cuéntame cómo te involucraste en la política nacional? 

30 (.Cómo te sientes en el papel de diputada? Con lo que significa que el poder y 

la política pertenecen a los hombres 

31 (.Que venta¡as tiene para ti (en lo personal) ocupar un puesto de 

representacion popular? 

32 (.Y que desventa¡as? 

33 (.Qué significa para el rnov1m1er.10 amplio de mu¡cre:s qu8 nava at..:nentado 

sensiblemente la part1c1pac;ón de ·as n-'u1eres en ::>u-:?stos de representación 

popular? 

34 (.Cómo fue que te empezaste a 1r.teresar específicamente en la problemática 

de género? 

35. (.Cual es tu papel en la cámara? 
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36. ¿Qué cambios importantes experimentaste en tu estilo de vida al participar en 

la política? 

37. ¿Qué cambios importantes experimentaste como mujer al participar en la 

política? 

38. ¿Que opinión tienes de como hacen política los hombres?. 

39. <,Que opinión tienes de como hacen política las muieres? 

40. ¿Qué logros y cambios han logrado las mu¡eres de tu partido por su 

participación? 

41. ¿Que opinión tienes del poder femenino? <-Qué es o como debería ser. 
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