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Más de s~is millones .~e peruanos son mujeres. Campesinas, 

traqaj.adora~, empleadas doméstica~, vendedoras en las calles 

de la ciudad a compañeras de mineras y pescadores; macheteros 
' . . 

· del monte o mecánicos. La' otra mitad de la paplación de un -
• 1 ' 

Perú que está haciendo su propia revolución . Seis millqnas de 
. , 

explotación en el camino de la liberación. Una liberación dos 

veces difícil en la que a la lucha contra la miseria, la fal

sedad de estructuras ~conómicas y sociales caducas, egoistas, 
' capitalistas se une la lucha contra. una alienación colectiva 

que ha hecho de la mujer un objeto muchas veces privada de .la 

energía para auioidentificarse y ~ firmarse más allá de precj

sos roles biológic.os que con exclusividad le ha asignado . una 

saciada~ dependiente y subdesarrollada. Mujeres de campesi .

nos sin tierras, ella·s mismas campesinas desterradas en barr~ 

dee o tendiendo camas de patrones anónimos y extia"os; abre 
' 

ras sin fábricas, sQlitarias, silenciosas. Es esta mitad· del 
I "', I , 

Perú que abría el pas9 a las invasiones de tierras cuando la 
' 

ref~rma agraria e~a un sueño de visianar~os ; 6sta la mitad 

que se dejaba dispar.ar con una banderita peruana . de . papel en 
' ' 

la mano y un niño asambrad8 al hombro defendiendo el derecho 

a asentar su miseria en algún a~enal. 
'' 

Una revolución que no tome en cuenta a la mujer es una re ., . 
volución . a mitad. Lo es en el sentido ootrictamonte cuantita

tivo y lo es en sentido cuel{tativo. · Porque una revolució~, 

s~endo un cambio social radical, es un cambio en la vida coti 

diana, un~ subveisi6n de los valores y 1de ' 1as normas que r0-
' gían la sociedad anterior. La vida diaria con su división en 

tre el trabajo y lo doméstico, entre las tareas del h~mbre 
I 
alej.ado del hogar y las de la mujer atada a éste debe ser al 

·tarada por la révoluci6n. Porque con la substitución de una -

sociedad de explotados y explotadores por una on que los ins

trumentos de las , actividade s creadoras están en manos de la -' . 

totalidad de la población lo que sucede es que ya no puede ha 

\ 
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b0 r límite s y separaciones· para el des pliegue de la imagina--
• , 1 

cion creadora 9 salvo los impu es tos por las na tu r ales diforen-
, 

cias biológi f? as . Y es e n es t e c,ambio cualitativo total que s e · 

da la líberación de la muj e r, no como una tarea más que puede 

da rse indepe ndie nteme nt e de l a r evolución 9 sino como parte i!!. 

. tegral e indivisible de ésta. Es t e es e l me ns aj e que nos en

trega Marga r e t Randall . Margare t poe tisa r evoluciona ria e n . -

Es tado s Unidos y e n Cuba s ocialista 9 pa rte ra e n los 
. ' 

ne s de mise ria de México , tra ba j adora del Instituto 
I 

cintura--· 
\ 

Cuba no 

de l Libro , autora y compañera. Margaret pe rs eguida política y 

patriota de una s ola gra nde América . ¿Qué más títulos de au

~orida d necesita pa r a una pre s e ntación? Sí , me olvida ba un tí 

tulo más : Marga r et Ra ndall no es ni s ocióloga , ni Doctora. 

Las cinco c onfe r e nc i a s gua se pre s entan f ue ron escritas -

·c asi e n su tota lida d por Ma r ga r e t Randall en Cuba poca s sema-

1nas e ntes de ll ega r a l Per6 invita da a l Centro de Estudio de 

Pa rticipa ción Popula r por e l SI NAMOS . Fue ron es crit~s a 6n ba

jo e l ,:asombr~ incre íbl e " do qu e l a Revolución Porua na e n su 

quinto año de vida pudi ese inte r esar se por un tema tan doscui 
. 1 

\ 

dado por otra s revoluciones . Pe ro estas· s on l a s . co~as 11increi 

bl es" que s urge n e n l a r evoluciÓn 9 · cua ndo un pueblo empie za a 

de sp e rta r y _tomar conci e ncia , cua ndo 1~ cr0at ivid~d y la ima-
. . . 
~in? ción ti e nen ~n solo e nemigo : l a f alta de audacia . Las co!!. 

~e rencias tie ne n una unidad y una s ucesión . a t r avés de l a s 

cuale s s e nos mu estra crí t icame nte e l desarrollo de l mo\/imie!!_ 

to f eminista e n sus dos ver tie ntes opu esta s : . l a ve~tie nte re

volucipnaria y l a r eacc i onaria. Esta 6ltima e l a bora p-a y r efi

nada por ~l imperi a lis~o y de spa cha da a Latinoa mé rica ba jo 

dos fórmul a s demonía cas: 01 control de la na talidad e~ las mu 

j o r e s margina l e s y l a comunic ac ión ' de masa a li e nanti~ osclavi 

z a nte . El "ge nocidio sil e ncioso" y l a cas t r ación de l a imagi-
. . 

nación c readora. ¿ Hay que r ecorda r e l c i ni s mo de un Secre t a--

ria de Est ado nort eamericano que aecía que va l e má s un dólar 

/ 
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gas t a do en cont r ol de l a natalidad qu e di e z dóla r es gas t a dos 

en ayuda antis ubversiva? 

En l a p r i me r a confora ncia Margare t nos da un cuadro de -

l a situa ción de l a muj e r a niv el l a tinoamerica no j un cua dr o 

ospantoso y ma r av illoso a l mis mo ti e mpo, imágenes de frusta

ción y e s peranzas. Las oxperi oncias cuba nas está n expu es tas 
• J 

e n la s egunda ch~rla~ s oluc iones c oncretas 9 sencill as y f un-. 

da me nt~l es ~ s oluciones do una r e volución a miga ~ ~'o pa ra s er 

c op iadas s ino para no hac8rnos sent i r s olos. La te rce r a y 
\ 

la cuar t a confe r e ncia cons t i t uyan una s í n t esi s de l movimi e n

to f e minista que t i one gran i mpor t ancia para nosotros en l a 

me dida e n que nos ayuda a identificar l a raíz de ideolo gías 

ospu.ria s qu e circulan baj o e l di s fra z progresis t a. En l a 

quinta y úl t i ma conf o~e ncia Ma r ga ret denu ncia con he chos con 

cre ta s y s u anál iÍi s l a ma nara en quo e l i mpe rialis mo pue de 

p enetrar y ma ni pul a r los medi os masivos de c omu Dicación p~ 

ra s us propios fin os de domihació n . Pe ro es t as páginas no -

son desespe r a das , e n e llas hay l a co nvicción de que e l mun

do pue do s e r c ambi a do . Y e l Porú ya empe zó . 

Ste f a no Va r es e 

, 
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Cuando el Centro do Estudios de P~rticipaci6n Popular · me pidi6 
i 

qµa preparara una seria de charlas qua significara~ una visi6n 

crítica dél movimiento feminista y su significado par~ la mujer 

trabajadora latinoamericana, surgieron en mi_ mente una seria da 

imágºenas, algunas en aparente cont~adicci6n con otras. 
·, 
•. 

Pens6 en la mujer campesina y la .mujer trabajadora del continen

te, su condici6n de ~r~tal explotaci6n, su posici6n en el ·nivel 
. . 

más bajo dentro del contexto del capitalismo dependienta que con 
. 1 . -

trola a la mayoría de las naqiones en Am6rica Latina.· Pensá en 

las mujeres qua, cada ~ía m,s, emergen desde l~s lucha~ de libe

raci6n y en la construcci6n de nuevas socfedade·s independientes. 
' 

Mujeres como Tamara Bunke, Michella Firk, Urselia Díaz _Bae~, No-

ra País, Ana María Villarreal de Santucho, Epifania Zúñiga y M6-

nica . Ertl. 

Pensi a~ las trace hermanas Tupamaras quienes planearon y lleva

ron a cabo su fuga de una ' prisi6n para mujeres en el Día .Interna 

cional de ·1a Mujer de 1970; no s6lo como una 16gica acci6n. más 

dentro da su guerra de g~eirillas, sino como su manera particu

lar de decir': no podrán hacer una revoluci6n sin nosotras~ 

Estas son las verdada~as descendientes de Micaela Bastidas y _Sor 

Juana In~s de 1~ ~ruz. Esta as "la libaraci6n da ' la mujar 11
, al 

estilp latinoamericano, una l{beraci6n que no es de naturaleza 

sepa.rat~sta, aun'quo está profundamente atenta a los problemas 8.§. 

pecíficos de la mujer y que está estrechamente ligada a. la libe

raci6n de -un continente. 
l 

Pero l ~ frase "l;i.bera~i6n de la mujer" inmediatamente nos trae la 

imagen del movimiento que hé estallado a lo largo y ancho de los 

Estados Unidos. Siendo un ·producto do esos Estados Unidos, este 

movimiento contiene auténticas semillas hist6ricas de rebelión y 

, 
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cam~io, así como de su contraparte distorsionada, · emble~a de 

: ~na soc~edad_ super desarrollada, · ~ompleja y decadente~ el pro-· 

_dµcto y . el ~ien . de cons~mo. 
/ 

El bien de consumo --el aspecto mas reaccionario . de la !-ibera 

ci6n de la mujer norteamericana-- se .está exportando a América 

Latin, de la ~isma .fo~ma -como _ se exportaron .otros conceptos: -

El c~ncepto del "modo americano de vida'', el de la ."cultura da-

,'~~ogas hippie". Ahora es el de la "liberaci6n de la mujer". Me

diant.e .una virtual s_aturaci-ón de los medios :-de .comúnic·ación de 

masas controlado por .los EE.UU., mediante las fundaclones y los 

lla~ados programas de asistenc~a, mediante todas las áreas de pe 

netraci6n '"'-de.sde . la económica a la '.·ideológica..:- ·: los Estados 

Unidos están l~ata~do de· infiltrar 1a ·verdadera !Íberaci&n de -

. la mujer-- que es~·. una parte integral de la liberación nacio 

nal o_ con~inental y, en defens·a de sus propios intere·ses, convel. 

- tirla Sf.l un r _ef1ejo ·de. su bien de consuma 11 made ·in USA 11 ~ · 

Dividir, esta serie en cinco charlas . g en la primera hablaré so

bre las mujeres en Am~rica Latina p~~ticul~rmente las campesinas 

y trabajadoras, su ijit~ación, su !~cha, -sus a~piraciones~ 
(: . · 

_., . ~n ,_, la segunda .. y -terce.r~ . cf:i i rla~ me ref·eriré á las· raices · del mo

vimiento de la mujer en los Estados Unidos, delineando su histo

ria y hablando del movimiento actual, del movimiento y sus dos 

caras. Y mostrando cómo ambas caras son consecuencia lógica de 

los EE.WU. y c,ómo una ·de {3stas está siendo alentada," publicitada 

y envasada para· exportar a América Latina. 

En la cuarta charla estudiaré la penetración, imperialista en el 

campo de la mujer, refiriéndome específicamente al fenómeno del 

control de la población --al genocidio silencioso-- y la satur2_ 

ción de los medios de comunicación de masas g en particülar la 

prénsa femenina •. 
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Y en dltima charla de. la serie énalizaré alyunas de ·1as experien

cias cubanas, luego del triu~fo ' de s~ Revoluui6n, especialmonte ·

en lo que se refiere al trabajo inicial con las mujeres campesi 

nas y las empleadas domésticas. 

1' 

. ' 

' , ~ . 
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La mujer latinoamericana de hoy 

América Latina es una bomba de tiempo, pero la explosión ya ha co 

menzado y se dilata~ es un proceso largo, penoso, hermoso, difí

cil, intensamente doloroso y colectivo que comenzó con el triunfo 

de la Revoluc.i6n :·.Cubana en 1959 y que se hará mas · acelerado con

forme los pueblos, uno tras otro, ganen su segunda y definitlva ·

independencia. 

(l · Cono Sur (Argen~ina, Uruguay y Chile) es hoy en día el escena 

ria de una de las más arduas luchas de clase del mundo. El golpe 

fascista que recientemente derrocó al Gobierno chileno de la Uni 

dad Popular de Salvador Allende fue quizás el más sangriento y 

el más salvaje de la historia moderna de América Latina. Actual

mente sigue la guerra popular en ese país luego de tres años de 

una tenaz lucha, inici~da electoralmente para realizar el socia

lismo pÓr _medios pafíficoso 

La lucha de Puerto Rico por su descolonización está llevando a 

la potencia impérialista a la derrota , desde su juego legal in 

ternacional en las Naciones Unidas hasta una lucha que cada día 

e~~conaolida' ~~a, en las calles, centros de trabajo y escuelas-. 

da la Isla. Puerto Rico es un lugar donde ~L imperia~i•mo ha di

vidido en dos a una nación, obligando al 40 por ciento de los na 

cionales a sufrir ~l racismo y la degradación como una fuerza la 

borpl submarginal dentro de los Estados Unidos. 

El Perú está forjando un proceso que marca una clara ruptura con 

el eapitalismo dependienteº Panamá esta luchando por su Canal. 

Las luchas guerrilleras continúan y se están intensificando en -

Guatemala, Bolivia, Colombia, Nic~ragüa, El Salvador, Uruguay, 

Méxiqo y otro~ países. 
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Los Estados Unidoc miran a Am6rica Latina con temor y gastan miles 

de millones en un deaesperad~ ihtento por ovitar que se cumpla lo 
.. "' ' 

predicho· por el Che; de tener"dos, tres, muchos Vietnams 11
: La polí 

tica de lcis E~oUU~ a~ AmJr~ca Latina cam~la g La inestable ba¡an

za rie poderes f 8!~ favQ!.' de l a. :.-9.va'lució_n.9. ha . qblig.ado al imperiali.2, 

mo a modificar s,~ ªr,ol!tica deJ. garrote!' (Guatemala en 1954! Ba -

hía de Cochinos en 1961, flep6blica Dciminicana en J965, .etcr}, Ahtira, 
; ! ," ' ·\ ¡ I • I 

además de apoyar sangrientos . golpes de estado (Bolivia .. 1971~, Chil9. 

'I 973), hay también un~ penetración mas sutil' en todos los niv elas, 

si boyco~t econ~mic~, ,f!J_un,iobrq._3 p_olf.ticas de, entreteJ.on_es, pe·net_r.§. 

ci6n i~eolÓ~ica y cultural, y eón el deseo~~-manifestado· por .. ~n ~R 

3.b ~dd1ocl6ae gobernante dP los EE . ULl. -- ~de ~ree~tablecer relaci~nes 

con Cuba~'· . ; 

• ·:. I • 

, .... : •• 1 . 

P~ro los Vietnam ost,n ocurriendo, contin6an ocurriendo y uné de 

-,-divide. Y· v.encerás,-..;. · est§ fra-.,. lac mejores a i mas del imperiaii~mo 
' , . a 

ca~and~ -~n· e~ co~tiene ' ~el Sur, da la rriisma manera qu.e,· fallaron ª.!2 
' . . ' t orJ.°ormen t e otras armas (La . . : \ 

Ali f1 ~.za:: pará ·el Progreso, e i ~~ert{~-- - :::. 

Loe l azos c r ecientes y r ~lac i one~ funqio~ales . 8ntre laé · luchas de 

l ibe ~aci6~ ; · los Frentes Unidos de muchos países ponen en eviden.'-
.. ·. 

c ia cua~ cierta era i a afirmaci6n que Sim6n Bolívar hici i r~ h~&e M 
-'• 

m6s de un siqlo: "Pare nosotros, la. p~t~~a · e~A~6rica" . 
' 1 

1 

Ya ·no eo , pos5.bJ.e un ( also r:iacionalismo on América Latinaº · La ideo·- . 

l ogía de l racismo auspic iada por los ~E.UUo _no tuvo 1xito1 · 1os· in-
. . 

dios y lo o descend~ente s de sus conquistadorei . eurbpeos lüch~n 

unidos. ¿V .que hay respecto a la m,ujer ,,eJ. m1evo objetivo pérá i ' el 

diversip nismo ideol6gico? 
!' ,.· 

..J 

La mujer lati noam.erÚ:'an a es ya una parte integrá1 del'. proceso r·ev,2. 1, 

lucionario. Ya n_o ·s olpmente - existan los . casos aislados de· mujeres 

herói cas ·, s'ino ,m ~~ns ifo mu-jere.s, ., c;ientop. .de miles . de >rn1:.d·eres~ los 
..... . 

' ~ 

. , .. 
. ·1 

., 

- ..., ,,. 
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millo~es ~e mujeres campesinas y trabajadoras de estos países. 

Como ciudadanas de países saqueados, coloni~ados y dependientes po 

· lítica y eco.n6micam~n-te, éllas· son las explotadas. Como .mujeres, 
. I 

encaran una opresi6n adn mayor, y en ese eentido bonstituyen uno~ 

de los sectores de mayor ~otencial revolución~rio. El problema de 

la mujer en ~érica Latina es un problema . de clase, igual que en 

el resto del mundo y .;;-:a·aemas (;1 un problema con características es 

pacíficas que .:swrgáo;.,de:Ll:~61üshammt .dab::.pape.l . ;tvadi~±dmal:·)deJ.ld~"ffi!!, 

jer;¡ d? su, .. abúso y ,_.cle1 1su ... ;opresión. 
/ , 

Al entrevistar a Adamaris de Lucana, campesina brasilera converti

da en luchadora por la liberaci6n, le pragunt6 respecto a la mujer 
1 

dentro .d~. ±-ª, lucha en su país. Adamar is era una campesina semi anal 
,¡ ~· • ' ,, ,' ~ • • ' ' 

fabeta cuando ellb y su esposo --obrero metal6gico-- ~e afil~aron 
\ 

al Partido Comunista del Brasil en 1950. Cuando un golpe fascista 

derrocó a Goulart en 1964 dejaron el Part~do y se unieron a una ~e 

las varias organizaciones de luc~a armada que· entraron en acción - ~ 

en esta ~poca. Esta campesina, esta trabajadora , ha bló de~de el ·· 
.,) 

punto de vista de su organización, el VPR · (Vanguardia Popular Re-

volucionaria) y del movimiento en general~ cuando dijo: 

" ••• En 196,7 la mujer trabajado.re y la mujer. del -campo 

tenían muy pace participaéión en la .lucha. - Me refiero 

pDincipalmente a la lucha armada, porque las mu jeres 

no tenían conciencia de la que estaba ocurriendo en 

el Brasil ••• Me siento ~uy honrad& cuando pienso · que

ya entonces ~odí~ ver un poco y que ya pertenecía a 

un movimiento que estaba:. desarrollando una luc~a pot 

la liberación de un país muy grande y muy rico ~ero~·

con tanta miseria ••• 

No conocía a ninguna muj e r campesina en el movimiento. 

Conocía a abogados, médicos y mujerei de posici6n m~s 

elevada e n la sociedéd. La muje r campe~ina en el Movf 

miento de los Sárgentos, fui sola -yo~ •• Ahora, del 6 9 

al ·10, en el Brasil ha hb) ido una explosi6n de muja -

re~ que pa rtic ipan e n l a _lucha armada . Porque ven que 
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sus maridos van, sus h e rmanos van 9 sus hijos van y ellas -

van tam9i én. La lucha es tá llena de doctore s 9 abdgados pe
·1 

qu.eña . burguesÍ a 9 la· espos a del dent i stá, l a e sposa del mé-,. 

dico, la esposa de l abogado 9 la muj e r campesina, todo's · pá_t 
. ' ' ' ti~ipando e n · i ~ lucha . Por qu e veo ellas _qu o sus marido& -

van~ ellas van tambi é n . Ellas ve n qu p -~oh n ec es a rias, · po~ . 

que una lu_cha sin mujeres e s más l enta ••• _.Yo no f .uí la Úni

ca a prisionada y torturada ; ha n ha bido mu c ha s 9 muchas ·muj~ 

r e s . aprisié:i"nadas y tortura da s . Son muchas las compañ ·eras

que v en esto y compr0n_den qu e e llas deben ir a rem¡nplaz~-r ; 

a aqu ellas qu e c-ae n e n l a lucha'J 

El niv el de explotación y abuso de los hombres y muj e r:es ~ latin'oa

mericahos está más allá de lo que pu e de im~g inars e l a mayoría , de

los nort eamericanos o l a mayoría de l as burguesías nacionales . P~ 

ro pa ra las muj e r es es t a explota c i 6n s i empre es · mucho má s intensa. 

Aún l a muj e r de l a c iu_da d 9 . l a muje r prol e t a ria, peque"ño burguesa ... 

o burgu e's·a de Am éric a La tina . t ien e un a his t o ria r e,l ativamen"t e coi 
t ~ de · d0r ech6 s l ~gal es y · social es . El . Ecua dor f u e el . ~rimer pa í s 

del continent e dond e l a muj ~r ga n6 e l de r ocho a l vot o ( 1929 ) se~ui~ 

do· e·n_ 1932 por Bras il y_ Urugu ay . Cuba s i gui ó 8 1) 1934 . Ent r e 1945 y 

1955 l a ·ma yoría . del r esto de l os paí ses ~atino ame r icano s .conte di e

r on és t n de r echo . a s us muj e r es a unqu e l a · par:aguaya no obtuvo este~ 

de r e bho c i ~il ha~t a 1961 . 

J 

Sin embargo, ¿qu e s i gnifica es t e de r echo a l vo to? En el Ecuado r 

ti ene. seve ras limit acionei y se eje r c~ mu y pa r c i a lment e . En Chi l~, 

Ecu ador 9 ~i6i r~gu a y Gua t emal a s 6l9 pu e de vota r l a muj e r que pue-

de i e~r y escribir ( a un qu e ·no exist a dicha es tipulación para los~ 

hombre ·s) ."La ~l t a t a-~a de a nal fabeti s mo en t r e l as muj e r as de l a ma

yorí~ de esto s .paíse s significa qu e cas i ninguna de ellas e n Tealida d 
; 

\. 
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part i cips : en '. los comicios •. Y todo esto, a pesar~de la Convenci6n 

· ~~ndi al sobre · los 9erechos ~e . ~~ Mujer adoptada por la Asamblea -
' • • • i : : • 

Ge.neral de l as Naci ones lÍnidas el 20 de Di ciembre de 1952 '--de la . . .: / . . 

que s on· signatarios todos estos países-- que d{6 el deiecho ' abso-
~ 

lt:Íto '. al voto · y ' Se·r elegidas a tod~s las mujere-3. 
\ 

. 
.. . Por supuesto_.que la ~lena partlcipaci6n ~n la democracia burguesa, 

de ·por s í , es una victoria .muy limitada. ·/;\ unque las mujeres de C.!:!, 

ba gam~ron el derech6 al voto en 1935, no fué sind hasta 1959 -

con - ~l triunfo del. poder popular-- que las mujeres, así como otros 

s~~tores oprimidos tje la sociedad p~dieroh 'en real idad ver 

sent·ir una· igualdad real. 

y 

·· ~eci~ntemente l e preg~nt, a la intelectual c~bana Mirta Aguirr~ 

sdb~e la. influencia · que había tenido sobre la m~jer cubana el mo-ª 

vi mionto feminista . de . la década del -~fo en los E.E.UU • • ·Mirta, 

quien h~bía participado activ~ment~· en las· luchas sociales de ese 
. ' 

períod~, me: dijo · g: "el movimi.ento americano tuvo muy po'ca infl~e.!2 

cía en nosotras, excepto quiz6s en un aspecto negativo nos :alent6 

a · atribuirl ·e demasiado .énfasis ~I voto· comá una ·soluci6n' a ·nues -
' 1 

· tro ~ p;~blem~s.~ . Lo que las mujerei =~ubarias necesitaban entonces 

era po'der :trabajar, . y, una vez trabajando, ganar'· salario igual 
por trabajo . l ' 11 .igua • •..• . , , 

. : . 

Les mujeres latinoamericanas no s6lo son una fuerza laboral de 

reser va ci;udamente oprimida y manipulada, se les h? ahogado de -

tal manera educativa y culturalmente que , - - en la mayoría de los · 

casos-~ no están capacitadas ni siquiera para él t~abajo mas ex

plotador. 

·-
En todo el continente el porcentaje de analfabetismo es mu~ alto 

e invariablemente es mayo_r ~ún, entre las mujer,es que entre l os 

hombres. La. poblaci6n femenina boliviana de mas de· 1"5- años de 

edad m'uestra la t asa de analfabetismo mas al ta., 72. 2 por ciento, 

. ' .. 



11 • 

versus 57.6 por G~onto para los hombres~ LHa cifras de 1964 para 

Guatemala muestr.a n una tasa d·e anal fab e!-;1srno f ~filen:..no del 78. 2 

por ciento, mientra~ qua en los hombres es dral 55.9 por cie nto 

En el 8Lasil es de 52o4 por ciento rnr~ la mujeres y 25.6 por 

ciento para los hombr~s (cifras Je 1961). 

Los 
,. 

pai:.-es ~el Cono Sur tienen l a3 cif!'CG 
, 

mas ba jas de enalfabe-

tismo, pero a~n ell{ huy mas mujeres que ho~bres analfabetos. En 

1960 la ~rg0ntina m~ctr~ una ~esa _del - 3 .7 po~ cie nto para las mu 

jerf'ls y 7o5 pGr '.'len~:o ¡:ara ~.os ~1G!llb rg3 . C. Uruguay ·(1963) tuvo 

cifras ca::-i similares, c •:; r, al 9 ~0 r.:c:i:- ciento pe :.:-a las -muje:ce3 y 

La .o.lfa be tizn::ión e n s6la una Í.Jé-~';a].lr. gnnarla. En todas los nivs-

1 ~.s de .la ."ad1~ i.:: ar.ión, d lac rr.uje'.1:'(;l:: de . i~ mérica Latina s e les ha -

dado s ,fi~o ·1n í'rEcci6r1 dP. l a s p1,sibi..l.idf.l.des ~u& ·t,.a he, l c!adtJ o. los 

hor-ibres. Sólo el 1, 1 pcr :::i0-:1tc eje ].a::i muj 2 res de, la- Re pública -

Domi_r,ican:1 r0Giben 0C::ucar,i_¿;;, s _uperior ,, En -H3:i.tí, en 1966 , de los 

1 5 27 estudiani:00 ,:1ctrir:'.J.l ac:oc:: en una ~.nsti'..;ucién da e:weñanza su,: 
. -· 

pe:r:-io.: , ~6ln 8:;. 1~ f}'JI' r..i.or,_tu · _tll'c:.:1 ·nu .i1; .· . .::s. :::n GUetcma:!..a (1'967)

de un totcl ¿ o 9, :~a lílatrículas .unive=~itaria E, a oio el 14 .por -

t ~ más e ltas (ambRe p3ra ~966 ) del ~7 y el 22 pu~ ciente respec

t .i.vamonte. 

Igual que en la r.,,:¡yoría .del r;1'.JnC:o capitalista, la mujer que ·est.!:!_ 

dia casi sÍeE1p !."e se i.ns c ~~ibc. eti cursoa de huma.r.idados y educa .. _ 

cienº Ha;' muy pcc3:? ;190:i:'tunidadss --y en :nud1os :;;i tios ;·;o i,:::y ni.!!" 

guna-- para Lmn . rr.LI.] G;: :-¡L1r-:. p !..! '::c.!a querer_ s studia:::- ur.a cc!'rera tácni 

ca, sgrono~!a o matem~ticccn 

La mujer indi~ ea J.a 
, 

y la mas deBvalida de todas las -

latinoamaricanas. DascGndiente de culturan altamente deD ~rrolla-

/ 
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. das, con frecuencia artesana de incalculable talento cuyos teji 

dos y-- cerámicas ie son arrebatados y vendidos en el ,mercado intef_ 

nacional por sumas de ~inero q~e ella no ve~á én su vida, ~lla .po 
. . 

drá aguantar su miserable existancid mascando hojas de poca o con 

virtien·do a sus hijos en mendigo_s. En. muchas áreas rurales de Am6 . 

rica Latina simplemente no exist,en ias escuela·s º La ·,tasa ·general 

de ~nalfabeti~mo en la mujer ~n el continente es del 7~~6 ' pór 

9ient~ y para las árQas rurales . la cifra sube ai ~5 pbr ~ieQto. : 

En toda Am~rica Latina millones de hombres, mujeres y niños se 
1 

. . 
acuestan hambrientos todas ·1as noches de sus vidas . y. s.e despier 

tan iguaimente hambrientos cada mañanaº En ~~and~s áreas rurales 

el insumo de calorías está entre 1,600 y 1,800 por día (el mínimo . /. 

necesario sería . de más de . 2,500)¡ La carne, la leche, los huevos, 
. 

las ve~duras y las ~rutas :son cosas que muchas de estas gentes 

nunca .. verán. 
1 '". 

, .. 
-

En M,xico, donde una de cad~_cinco mujeres sufre ~e anemia, la 

nutrici6n diaria típica para la gente que vive en el campo es de-
- ' ) ' . 1 

media docsna de panqueques de harina de maíz llamados tortillas -

remoj&das ~n una salsa picante aguada. E~ el ~rea del Valle de ,la . . ' 

Mescot~l, el Norte ~e la ciudad dti · M,xico, la comida· la constituye , 

UFla bebida de maguey fermentado ,llamada pulque y r~tas • 
• ;J 

En el nor.este del Brasil, en los últimos áños, pueblos enteros 
' azuzados por el hambre han atacado los almacenes de aiimentos, lJ::'.". 

baranda sus productos pa ra e¡ pueblo. 

r ' 
Para unq campesina o una mujer pobre que vive. en los cinturones -

de miseria' que todean a la mayoría de las ciudades latinoamerica~ _ 
• 1 • - • ' • ' · 

nas, un ni"º' no importa cuan bien amado, es siempre otra bota 

que alimentar, otra parte de la carga que · co_mi~nza con el n·aci - · ,, 
miento y termina oon l a muerteº ·Para muchas campesinas del conti

nente el parto es s6lo una· interr~pci~n en la rutina diaria limi

ta~a esencialmente a -los ani~ales, la tierra y las pesa~as tareas 

domésticas~ 

1, 

'. 
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He visto a mujeres mexicanas en cuclillas ante .el coma! (bré~ero 

chato tle cerámica), preparando · las tortil~as del día, levantars~ 

y echara~ sobre una pila de periódicos viejos p~i~~dar! a ~iui ~aho

ras mas . tarde regresar a las tareas del día. Esto es a pesar de 

que hay · una fuerte tradi9ión de 40 días de deRcans~, la única 

"vacaci6n" en las vidas de mÍllones de mujeres. He visto mujeres 

voltear las caras contra la pared al decírseles que la criatura 
I 

estaba. viva y sana. (a salud es relativa en . una vida de ~iseria 

y hay : que tomar en cuenta c~al será el precio de mantener a la 

criatura aliment~da, vestida y cuidada, para no hablar de la PE. 

sibilidad · de un poco de educaci6n, una vida 11 di ferente.~ º 

, 

Las más altas tasas de mortalidad se registran en el Brasil 

(170 por cada 1,000 nacimientos vivos), Bolivia (108 por 1,000), 
' ' Guatemala (92), Paraguay (90), Ecuador (86.1), Nicaragua (85) , 

Colombia _(7B.3) y Costa Rica (67). En los Est~dos Unidos, tecn.9. 
' lógica y altamente desarrollados, la tasa de morta!idad infa~til 

es de alrededor de 24 por .·:: :·," , c<;1de 1,000 nacimientos vivos p~.::-{. 

ralos 'blancos, y entre 30 y 40 por 1,000 para las diversas min.2_ 

rías . no blancos. En Cuba, luego de sóio 15 años de Revolución, -

la tasa de rnortalidad :i:nfan~il 0 ·-p.ere toda la nación·-- es de al

rededor de 29 por 1,000. 
: · j. 

Los progresos económicos del mundo capitalista desarrollado siem 

pre han tarnido como coroÍario el estancamiento económico, y aún 

el retrasa, de las nacionos subdesarrolladas y dependientes. El · 

capital extranjero, la repatriación de u~ilidades y las condicio 

nes adversas en los t~rmin~s de intercamb~o, todos, desempeAan -

un papel en limitar, distorsionar o d~tener. el desarrollo econ6-

micci y la. industrialización en países explotados por las poten -

cias imporialietss o coloniales. La famosa• economía de monocultl:, 

vo {el azúcar cubano antes . de la Revmlución o los bananos de Gua

temala, etc.) es otro. factor distorsionante y limitativo del desa ,-

rrollo integralº 
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He visto a mujeres mexicanas en cuclillas ante .el camal (bré~ero 

chato -~e cerámica), preparando las tortil~as del día, levantarse 

y echars~ sobre una piia de periódicos viejos pa~~~darl e ~¡ui ~cho

ras mas . tarde regresar a las tareas del día. Esto es a pesar de 

que hay· una fuerte tradigión de 40 días de desca~s~, la ónica 

"vacación" en las vidas de millones de mujores. He visto mujeres 

voltear las caras contra la pared al decírseles que la criatura 
I 

estaba. viva y sana. (a salud es relativa en . una vida de ~iseria 

y hay : que tomar en cuenta c~al será el precio de mantener a la 

criatura aliment~da, vestida y cuidada, para no hablar de la PE. 

sibilidad · de un poco de educación, una vida 11 di fere'nte.~. 

, 
Las más altas tasas de mortalidad se registran en el Brasil 

(170 por cada 1,000 nacimientos vivos), Bolivia (108 por 1,000), 
1 

Guatemala (92), Paraguay (90), Ecuador (86.1), Nicaragua (85) , 

Colom.,bia ( 78. 3) y Costa Rica ( 67). En los Est9dos Unidos, tecn.2. 

lógica y altamente desarrollados, la tasa de morta!idad infa~til 

es de alrededor de 24 por .·:: :," , cada 1,000 nacimientos vivos p.!!,;;-; _ 

ralo& blbncos, y entre 30 y 40 por 1,000 para las diversas mino 

rías .no blancos. En Cuba, luego de sóio 15 años de Revolución, -

la tasa de mortalidad infantil »·-p.at'e toda la nación·-·· es de al-, . 

rededor de 29 por 1,000. 
: ,, 

Los progresos económicos del rnun,do capitalista desarrollado si e.fil. 

pre han temido corno coroÍ ario el estancamiento económico, y aón 

el retrasa, de las naciones subdesarrolladas y dependientes. El · 

capital extranjero, la repatriación de utilidades y las condicio 

nes adversas en los términos de intercarnb~o, todos, desempeñan -

un papel en limitar, distorsionar o d~tener el desarrollo econ6-

micd y .la. induatrializaci6n en países explotados por las poten -

cias irnperiálietas o .coloniales. La famose • economía de monoculti 
. -

va (el ~zdcar ~ubano antes . de la Rev~lución o los bananos de Gua

temala, etc.) es otro. factor distorsionante y limitativo del des!!. 

rrollo integralº 

e , 

I o 
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La introducción del capitalismo dejó intactos a grandes sectores 

de la ·~conomía en e~tas naciones. En grandes, ~reas l a mayoría de 

la población sigue dependiente do fa &gricultura de subsistencia. 

Donde ésta se ha clestruído el crecimiento· industrial no ha sido

capaz de,.absorv8r la migración urbana resultante. 

Alli 9 los habitantes de los cinturon~s de miserie frecu~ntemente 

astan mucho peor (en cua~to a ~acinamiento~ escacez de alimentos, 

enfermedades etc) de ¡o que estaban en . e~ campo. Para las muj~res 

esta migración incluye . a . las masas Je hija~ o mujeres jóvenes can 

hijos y sin sostén -masculino, quienes vienen a las ciudades en -

busca de traba jo y terminan exp lotadas en la espiral descendente 

del servicio dom~stico y la p~cstitución. 

Las industrias extractivas han a~plotado la abundant e mano de o-

bra barata pero el capital extranjero Y. los avances tecnológi~os 

han deiarrollado, cado vez m&s la industria moderna sin producir 

cambios correspondientes en ,la estruct_ura . ocupacional; e n l as Úl 

timas d,cadas el prol8tariado , industrial ha crecido en muy poco

con excepción de los países del Cci~o Sur donde la industria est~ 

en mBjor si tuaci6 n ~o mant ener a un a mayor clase trabajadora. En 

general, el mismo dosar.rollo dEü cap.i.talismo ha mantenidq a gran, 

des sectores de .la población trabajadora e n la agricultura o en

las industrias artesa:1ales -tradicionales o ha canalizado una prg_ 

porci6n ·exageTada al sector de servicios. 

En el caso de Puerto Rico es t e desequilibrio y explotación ha o

bligado a un tercio de toda la poblaci6 n nacional a emig r ar a 

los Estados Unidos donde se convierte en una mano de obra explo

tadé · y de l a que se abusa_y se hall~ en l os niveles ~~s infería-
.. 

res· de la11 tierra promBtida=J Paraguayj · Nic·aragua y la República · ~ 

Dominican~ spn_otros ~aíses donde ha habido un a inmensa emig r a-~ 

c~6n. hombres y mujeres que buscan tra bajo. y .buscan escapa r del 

terrorismo local . 
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~as i mplica cion es qu e cenlle va para l a s muj e r e s s u integración a 

l a fuerza labora l ha n s ido d e gra n a lca nc e . La situa ción d 8 mu

c has muj e r es e n e l mundo subdesarr ollado de hoy en día e s co~pa

r a ble a l a de la s oci e dad ·pre industrial o de inicios de la r e vo

lución industria l e n los países · de s a rrollados. · Obligada s a ma n

t e n e r sus familias escasame nte e n e l niv e l de la subsist encia , -

son l a s muj e r e s las qu e , de spu é s d e · l a r gas y arduas hora~ do tra 

bajo doméstico e n condiciones r u dimen t arias , tra bajan en los c a m 

pos ; s on ella s l as qu9 t r a ba j a n p e nosas y l argas ,ora s e n l a in

dustria domés tica p roduci e ndo complica dos producto s a rt esan a l os 

pa ra venderlos en el me rcado . 

Es la mano de obra de estas muj e ~es l a qu e el capita lis mo e xplo-
,,. 

t a con mayor e fectivid a d , ya sea co mo ma no de obra o n sus minas 

· y f ábr~cas, corno parte d o s u ~ran e j é rcito d e s irvi e nt es dornésti 

cos, como trabaj a doras en ios sectores de ser v icio doméstico o -

c o mo pro~titutas para ·su s ~uri ·t a s. Y, . es esta l a ma no ~-·e e l 

capitalismo utiliza mas fácilme nte de a cue rdo con sus nec esidade s 

inte rnas. 

La prostitución en Am é rica La tina es el r esul t2do col más pro f undo 

tipo de p e n e tración imp e rialista: e con6mica , s ocia l y cultural. 
, • 1 , 

Solo e n Caracas hay 8 0 , 000 pros titutas y de e llas s o lo 27 , 000 es-

tán sometidas a alg ún tipo de c ontrol sanita rio. Est a s muj e res -

tra ba jan e n 400 burde l e s. En 1970 s e r egis~r a ron 3,030 c asos de 

s ífili s ; esto · e s 30.3 por ·c a da 100 , 000 · ha bitantes. 

En Sao Pa ulo, ·Brasil, e l cu a dro es a ún má s d eprimente; Fllí hay 

100,000 prostituta s o so-ª una por c·a da 60 h abitantes . Las muj e res 

on las 1bategorías11 inferiores s e ve n o bligada s a ace ptar hasta 30 

cli e ntes e n un sólo t urno de ~ra baj o . Y; por supu esto , t a mbi6n -

e xis t e n los burdel e s de p rima r a cla se donde US I 350 c ompran "~e r

vicios esp eciales" para Sen a dores y a c a uda l a dos hombre s d e n e go -

cios. 
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Los servicios de Salud Pública y Bienestar del Gobierno 8rasil0ño 

recientemente llevaron a cabo una e:i'ncuesta en dicha ciuda.d. Esta 

mostr6 qu a el 77 ;2% dd . las prostí~utas ~ntrevista das provenían de 

las ~reas rurales donde s u pobraza y misetia erin ' aún maybres . 

El 62% e ran analfabetas o semianalfabetas y é l 60%' no t enían ha bi 

lidad alguna on funci6n de la capacitación que l a s pudi e ra prepa

rar para encontrar a lg~n ótro tipo de trabajo. 

De 200 prost i tutas a rrestadas, el 87.5% no ha bían t erminado a l 
' primer grado y e l 60.1% hab~an sido empl eádas dom§stica s a ntes do 

entrar en la prostitutí6n . Ante la pregurita "¿quisidras s al irta 

de la prostitución?" el 90 .5% contestaron que "si" . · El · 63.5% ya ... 

había tratado de a bandonar estG negoc i o de_gradante, pera los p ro -
-b~ emas e con6micos las habían obligado a regresar a los burdeles. 

Un 0studio caba l de la muj e r trabnjadora er. Am§ricá Latina inevita 

blemente encuentra sus obst,culos. En los. países desarrollado~ -

los estudios de casos entre i'as mu jer.es de i'a f ue t-z a labor·a1 son -
. . ¡ 

muy poco s y r a ros t en loi países su~desarrollados virtualmente c a-

si no existen. Las est~dística~ mas actualizadas disponibles son 
1 

aquellas de la 0IT 9 y est6n sujetas a s er~as limitac i o nes. Las1 

informaciones sobre la "población oconómicame~t o activa se r~fieren 

al total de ·personas .~mpleadas y -desempl eadas a l momento· de ·1a ·úl

tima encuesta o censo ~n c ada país . 

La validez de i a información · sb 0o obsta culizAda por las dife ren

cias entre países y a ún, dentro de un ~ismo país, · con respecto a · 

lo s detalles de las definicione~ que se utilizan, los grupos et~

rios que se i r,cluyen y lsis m§todos de compilación y t a bulación. 

Es r e lativamente fácil clasificar a la mayoría de la poblaci6n c~ 

mo activa o no : están emplearlos, reciben un salario, su producto 

está destinado a l mercado s forma n parte de l mercado l a bora l capi

talista; pero aquellos que no son pegados , los· qu e dedican sólo -

parte de su tiempo , los que no entra n plenament e al me rcado labo-
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ral ni con una relación formal o legal para con una empresa capi~ 

lista, presentan dificultade s para su clasificación. 

Por ejemplo, el gradq en qu e se incluyen los trabaj a dore s famili~ 

res · varía considerablemente de un país a otro. Esto es impor.ta.!l 

te se"alarlo . aquí ~ da do que en to dos los pa~ses subdesarrollados 

una gran par~e de las muj e res cae n e n esta categoría. 

o no ser definidas como "económicamente activas". 

Pueden ser 

Por supuesto que las mujeres dedicadas solamente a las labores · 

domésticas en ningún caso son consideradas como económicamente 

activas por los qu e .realizan 8Stas encuestas. Es e ntonces, que 

en e ste punto, los criterios de clasificación son totalme nte inade 

cuados. Siempre ha habido una tradicional subestimación del tra 

bajo social llevado a cabo por l a mujer e n e l mundo capitalista. 

Nunca se ha qado consideración a las largas horas dedicadas al tra 

bajo (y es tra.bajo) . do.méstico, donde s e reprod_ucen, visten, a l'imen - .· 
tan y cuidan generacione~ de tr~bajad6res reconocidos . socia lm~hte. 

' 
Esto es en sí una fuerza· laboral vasta y oculta. 

Es por eso que las con·cluaiones que puoden derivarse de las esta· 

dísticas oficiales son limitadas. Sin embargo, .nos permiten lle 

gar a ciertas conclusiones. De acu e rdo con las cifras , de ¡a OIT, 

para 1 1970 la población e conómicament e activa del mundo constituía 

e l 41.3% de la población total. De los 2/3 subdesarrollados del 

mundo, el Asia Central encabezaba el promedio mundial con . el 46.0% 
1 

de la pobl~ción aoonómicamente activa. El Africa y el Asia Meri 

dional estaban ligeramente por de bajo · d ~ ~sta cifra con ~l 38.5¾ y 

38.1% respectivamente. Er~ ·Amérlca Latipa l a que mostraba un pro

medio de sólo e l 31.1 %. Aparte de factores g e nerales tales como 

la estructura etari a de la poblaciÓ~ 9 el desarrollo económicop niv~ 

les de desempleo, etc, hay un factor asombroso que contribuye a es-

ta diferencia. '·' 
l • 
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Un análisi~ del por6eritaje de hombres e conómicament e activds no 

revela gran variación entre los diferentes continent~s, pero el 
... porcentaje de muje;:-es varía cons·idorablemente . El_ porcentaj_e -

masculino is~abi eh el 54.1 por ci ento, ~arlando entre un 59.4% 

· ·eh ELrci~~ · y u~~ mínimo de ~9.9% en América Latina. Sin embarho, 

- el porcentaje para la mujer se calculó en un 28.5 por cjento, -
1 

con un máximo del 36.3% en Asia Oriental y un mínimo del 12.2% 

en América Latina~ 
I 

Investitjacidn~s posteri6res muestran que de acuerdo con las es

tadísticas · ·oficiales~ a'unqu''o el prom.edio mundial de la .part.ici

pació~ d~ la mu~er ~n la fueria laboral ha estado aumentando 

-de'sde · 1a Segunda . Guerra . MuñdiaÍ, . en los países latinoamericanos 
. . . . . ' ' 

ocur'-re 1·0· contrario. En realid.ad l_a · baja _ha_ sido tan manifiesta 
:·· ~ 

·.·. · ·en algunos·· casos ·que aquéllos que estaban preparando el censo -

.:'. ·han tratad~· de ·explicarla· en ·tér~inos da la c!iversidad de los - , 

-~ito~os adoptádos paré su preparación. 

, Por ejemplo, el censo p e ruano de 1961 mostraba que la reducción . 

del · n~mero de mujéres económicamente activas desd~ ol ~ceQSO an

terior era i~p~sible .: ~ ~-. Dijeron ªhi~tór~ca y· económicamento ha 

h·abido un aúmento C:e la fuerz-a laboral. desde la Segunda Guerra -

Mundial, debido a las nuevas industrias, mayores áreas de culti 

vo y el crecimiento del come.rcion. Para el;tos., ~la causa funda -: 

ffiiéhtal del II error" estaba on una sobre.:..estim.ación de las mujeres 
. .: )", . , 

ec6nómibamente activas en el caneo de 1940 •. (Haet~ ea C:iGton en . 

"coriegir" l~s cifras del censo anterior, basando su corrección 

en ~r sü~uesto de que la proporci6n ~e mujeres . por cada cie~ hom

brés que · trab~)an ··en 19iO ~u6ieia sido la misma en 1961 ) No -

· se les ocúrrió que las- cifras de 1960 podrían ._~abar sido posibl2__ 

mente una sub-estimar,ión. 
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La baj~ registrada 88 mucho m&s fundamental ·que un error de censo. 

Los extremos ele pobre.za, el _bajo ingreso de los países latinoame -

ricano8 así como en otras áreas del mundo subdesarrollado parece 

rían una tasa necesariamente alta de actividad económica de la mu

jer para mantener~ la familia por encima del nivel de la supervi

vencia •. ¿Por qué entonces es tan baja esta cifra para América La

tina? La explicación está en la dominación que ejerce sobre el .

Continen~e al capitel extr~njero, principalmente norteamericano. 

La inevitable subestimación de la mano de obra de la mujer bajo el 

copi talisriio es especialmente evidente en Améric·a Latina. ..El aumen 

to de la ·mano de obra asalariada con el desarrollo del capitalismo 

ha introducido definiciones nuevas y más limitadas de lo que es -

una persona "económicamente activa 11 y ocultan a grandes sectores 

de mujeres trabajadoras. · 

[n segundo lugar, el desarrollo del capitalismc ha destruído muchos 

sectores de la economía donde las mujeres predorninaban. Es .esencial 

tener- en cuenta que la baja registrada no 88 uniforme en todo el con 

tinente. De acuerdo a cifras de la .DIT, las diferencias van desde 

el 53.8% de la población femenina total de Haití~ 42.2% en Bolivia 

(y las cifras del censo nacional son aún mas altasg 75.8% y 62.6% 

respectivamente), hasta el 11.6% en México y 5.9% -~n Puerto Rico, 

etc. 

Aún en países como la Argentina y ~l Brasil el porcentaje de mujeres 

0conómicamente activas no es mayor del 16.41, y el 13.1%, r .eapectiva-

mente. Las cifras son significativas. La participaci6n de la mu -

jer en la "actividad econ6mica1' est~ íntimamente ligada a las formas 

en que al capitalismo ha optado por moldear a . oconqmías enteras. 

EF,pracisamente en aquellos paÍRes en los cual~s el capitalismo ha -
' . 

penetrado m,s la agricultura y la industria, en los qu~ las cifras 

"oficiales" sobre la mano de obra f 8menina, muestran las bajas más -

marcadas. 
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. " Grand ~JS áreq,s del Asia y . del Afri-ca siguen siando p
1
r edominante 

, . 
' me nto ag rícolas. ·una gran par.t e. ·de es.ta producción ni siquiera 

·' ' -: . \ . 
entra al mercado sino qué- es unn - tradicional agriculturé de sub-

sistencia en la que' la .mujér d.e.s.cm·peña un pap.el dominante. ·· En - , .. 

muchos países -de Am,ri~; Latinas~ está olimin~ndo r~pid~~ente - , , 
' ¡ • • • , ,' . 

esto tipo de agri~ultura. Aunque ·hiy .~uchcis 9 mJ~~~s ~conbmÍab: 
\ ' '; .~ . • • f • i . . . ' . . . ; . .·. . 

y s us pO~laciones laboralga.sigueh dependiendb en gran med~da ·d~ 

lo ag ricul tura, e~ta· 1d~pendenci~: ~a .. tpmado nuevas caractor(sticas. 
. - . 

Con la penetraci6~.,._del · capital, .-3-a ag:i;-icultura r,xtensivr-i .cjue· es 

característica .de la tradici onal economía de subsistencia, ha ·si-. . ' ¡ . 

do dospla~~da por ·la a~ricultura · de lo~ grandes latifundios o 

plantaciones. 

1 ' ' 
Y las mujere~ campesinas han ·sido !~s primeras en sufri~. Muchos 

de los cultivos de _elant~ exi,gen un_a gra'n mano de· obra estacio 

na~, en la que las mujeres desempeñan ón importante papel . Esta -

mano de _obr~ ' puede o no _s~r reQistrada. , ~a -~ism~ drganización de 
. . ' ' . ' . 

muchas ~e las g~andi~ h~ciendas exige que las ~ujeres ' de ~os ca~ 

pes~nos re~licen mi¡ y uh servicios - pata el t e rratenient e~ se rv~ 
' • • 1 

ci?s que no , son pagédos y que tampoco sbn r ~cbnocidts ·como tales. 
. " 

Es no sólo ento~ces cuesti6n de la importancia de l a ag ricultur a -

para la economía nacional sino el ti~o de agricult ura predo~inant~ ·" · 
., . 

[o que · detenmina si l ,a muJe r campesinR so incluye en la mano de 

opra o no. . ,. 
} ' 

Es sól'o en países como Haití~ que poseen e n desarro;i.10. económico 

defiriiente~onde si 90% de , los hombres trabajan· en la agricultura, 

" 

y sól_o el° 6.8_% de ls pob1aciÓÍi' _y i ve· Eln 'las 'c\ udáde~ .; -,( · q1.J1 -. la a g-~i--. , 
-: , , \ -' ' . 

CJ.Jltura .. de subsistencia si·gL' El siendo , pre dominante· y la incorpo r a -
. ,s .. . . 

ción tjq , l _a ·muje r ,sig ue ·.'siendo -alta • . En otros pa·íses, . hay conglorn!! 
.. . ;'·· . ::·, . . . . . J 

rado_s·. d,e pequoñas · comu·nidades, especialmen_te indígénas, i.as que · 

aún d,e{J_e n.,den d~ una agricultu :rn , de su~bsistonqia y · e n las que las -
. , 

muj eres _desem~eRan una parte activa. De acuetdo coh los estudios 

llevados a cabo en Bolivia en 1950, el 50.9 % de las '·indígeoas es

taban clasificadas corno económicamente aé_tivas e n. comparación co·n 

,. 
r ' 
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ol 25 . 9% de las mu jeres que no l o e r an . Aquell~s depar tamentos 

con mayor ·núme r 9 d8 ¡:;oLJ. a ~i.5r. indíg n·na - Ch1.1 quürnc&, La Paz s 

Co chabamba, Pci t os í ·.y · o~u r ~- e r an taf bi6n las que t nn;an l a m~s 

ol t a ¡~roporci ón d1J ~o l-i: a c .Lón f eme,1i i_1a · oc.up ada cm .l a agri cultura:· 

c e r c a de l 88.2 pa r c ient r. . 
/ 

1:1 pa trón unive rs al parn el r es t e de Am8 r :i.c .:.; La t ·i n a e3 muy di f_e 
. ' 

rent e : La p rop~rci6n do mujer eo r 8gis t r a cias como t r a baja doras 

ngrÍcol as 9.S ba j a . [!, 8fecto, J. a G 11Uj C I'D8 ap8'.rG1l"t8men t G ha r. de

Oapa recido de la f u e rz a de t r:abf.ljo · a9r{cola e,1 un n~ mo ro t.al que 

los 6nicos sec tores en l os c ua:ss s u trabaj~~parece como s ig~i

f icativa e s en las ~reas urb ana~ . Gi t om~~os ol ca s o de l Pe~6, 

~ue es a ~n h; y u~ país p redomi nan teme~ t e ag rícola (d e a cu erdo con 

nl c en~o de 1961 e l 49. 9% de l a ~0 blac i 6ry t r aba j a do ra se de di c a a 

La ag ~ic~ltura , silv i cul t uta , c a z a y pes ca), s l n~mero de mu j e r e s 

q~e tra baj aba n en l a agr icultura en e l ps riodc e nt~ e dos censos 

- 1940 a 1961- se r e du j o a 1a \ ni tad 9 merma ndo de 485 . 713 a 215. 0 77 

t rabajadoras. Se pu ede d ecir l o mismo do mu chos o t ros países . 
/ 

.. 
The Eco nomis t l l e v6 a cabb un estu di o en diferentes pa í ses de Am~ 

1 
r ic a Lat i~a en l os que se de~cu brió que e l coeficiente de las mu-

' . je r es económicamen te act":i.váa e n· l as · ci.u dades 'e r a el dobl e qu e e l 

del c ampo . 
• . . , 

So br e li ba3e · de c8 t os datos s e l l e g6 a l a co nc¡us l o n 

de que el pr oGeao . de urboniz a ci6 n ·e n los pa{s e~ 11
0 ~ désarr ol l o" 

e r a un fac t or posit iv6 p8ra la i ntegración du las mu j e res e n la 

f uerza l a boral. 

¿P~ro cu a l es son · l a s así ll amadas posibi liaajes que s e of~ecen a 

las muj e r es :at i~oem0r i11anae en l a s ciudedoe? El c ambi o· tecno l ó 

gi c o i nvo lu c radc en el proc es8 de induatr i a l izac~ó n _produDe u na -

ooncflntraci6n de l a pro ducd.ón qu9 r ed•.J c e s3ver e rn an t o J.as posibi

lidades de s uperv ive nc i a de l as ant i g•1a s i n du s t r ias do mi cili éri a s 

cuya princ~pal f uerzs labor al s i empre , fu e r o~ l as mu j e ~es . ~l 

mi·smo t iempo no .o fr e c n l a a lternative de otros 8mpleos . En el 
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Perú, por ejemplo, en 20 añGs, el n6mero de mujeres dedicadas a 

las industrias manufacturera~ se re~ujo , a 
1

la mitad, de~linando 
~ . ~ 

de 214.7.65 en 19°40 a 115. ·997 en 1961. Aún en l a industria te~: 

~il· las mujeres, qLÍienes desde mediatlos del siglo habían sido 
I 

incorporada~ comq manb de obra ba~ata, fueron desplazadas por 
. . 

la mecanización yJ a súb5.tF.i aparición de una legislación prote.s_ -

tora q'u-0 aumentó el costo de la ~ano de obra femenina. La ,pro

porción de mujéres ~umentó entonces en el único ~ectpr que les 

ofrecía nmportunidarles"g · el sector d~ servicios. 

De mar.era que los hecho~ han señaJ..a'do solamente una manera de -

trabajar parij las·mujeres ' de Am6rica Latinag hacia condiciones . 

de mayor y mayor explotación. 
1 

fl!ur.:has trabajan sin estar . recon.2, 

~idas como. trabajadoras. Cuando sí. sa las reconoce, las cifras 

son elo6uentes. · ~qu~llos
1

países en los que las qifras de cen-
• 1 

so revela~ u~ sustancial número de mujeres en la agridultura~ -

l t I • , ,_ , "t b • d señe ·en una al a proporcionen las ca~eij~r1as de ra . aJa. oras 
1 

familiares"· o 11 trabajadoras· i'ndependientes 11 • Su trabaj o no se 
i ' 

paga. En el msjor ~e lo$ casos, cuando trabajan en la parcela 

familiar ellas est&n suj0~ai ' a largas horas de labor y condi~io 

nes difícil~s. E·nl ·el peor de los ·casos, cuando trabajan las 

tierras da los grandes latifundios, son poco menos qwe esclavas · 

o siervas. En ninguno da estos casos su t~ab~jo es controlado 

por legislac~ · laboral de ningún tipo. I 

En la i~dustria se presonta una situación similar. Es difícil 

determinar en~qué medida los miles de mujeres que trabajan en -

industrias domiciliarias se incluyen en las estadísticas ofici~ 
' 7 

les~ Pero el mero hecho de que la proporción de . mujeres qua se 

incJ.uye en la mano de obra asalariada en la industria,. es. aún p~ 
- -queNa ~ indica que aquellas siguen estando fu~ra del marcaao cap! 

taliste ·d~ mano 'de ob~a como tal. 
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' Cuando entra n a 6ste, vendiendo su fuerza ~boral, lo hacen como 

uno de los sec~ores más explotadcrs de ' l a clase obrera. No impo,E_ 

t a cuaJ.es. sean los aonvenios firmado s o l a s legislaciones aprob.§. 

das por los gobiernos latinoamericanos ; las leyes l a borales o es 

calre salariales e n vigenci"a,. lo cierto es que no han alterado 

01 hecho de que las '~mujeros latino-americanas trabajan en los 

sectores menos pagado ~ do 1a ec6nom!a. 

Están totalmente fuera de cualquier protección como trabajadores, 

trá bajan más horas y ganan mucho me nos qu e los hombre s que desem 

peñan labores similares. Pocas mujeres pueden ll a Qar a las pr,2_ 

fes ion0s o .a los pu es tos público.s. A. la gran mayoría se l~s nie 

gala preparac ión social y e dUcat i~~ pare ·este tipo de trabajo. 

Demas iadas de e llas se ven obligadas a trabajar como empleadas -

dom6sticas o como prostitutas; categoría qu~ 'nunca aparece en las 
1 

estadísticas oficialos. Y cuando la descriminaci6n racial se su-

ma a la sexual, e ntonces sus posibiliades son a ún me nores. 

Amé rica Latina es un mundo en el que l a mayoría de las muj e res 

so n analfabetas. Donde las mu jeres pi e rden aproximadamente l a 

mitad de s us niños e n el momonto del parto o e l primer año d e vida. 

Do nde grandes · masas de muj eres so n e ncaminadas hacia l a prostitu - -

ción, 
\ 

un servicio doméstJ.co muy similar· a l a Gscla vitud o ' también 
. 

hacia i~ s lab 3S me nos pagadas e n l as i~dustri es explotadas por -
. . 

el capital ext ranjero. Donde las mujeres se ven obligadas a defor 

ma r a sus hijos para qu e puedan ser mendigos. Donde las mujeres·

mascan hojas de coca contra e l f río y e l h ambre y pu ode n tener una 

esperanza do vida de 29 años, como e n las comunida?es mineras boli 

vianas. Donde las mujeres mexicanas e n ciertas áreas subsisten en 

base a l as ratas y, cua ndo tratan do amamantar a sus hijos, el úni . . -
co líquido que sale de sus senos es e l pulQue qu e c onstituy e la mi 

tad de su dieta. Donde las muj eres están s iendo esteril~zadas, o x 

plotadas y muertas de hambre po r el monstruo imp ~rial ista . que con

trol~ sus . p a íses. 
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; ' 
Pero estp_ e,s también' un mundo donde las mujeres-al lado de ·sus · 

hombres~ están levant~ndose para luchar. . . ·. 
. . 

Donde en Papalotla, 

Tlexcala (México, igosto do 1972) l~s mujeres d~ la aldea se -
;. ~ 

• 1 ... '· 

rebelaron contra las imposiciones do un delegado municipal des 
J ~ 

p6tico, tomaró~ el municipio y erigieron barricadas detr~s de 

las cuales apedrearon a la poli6í~. Este os un rnu~do donde, · ~ 
'~· .. ' 

en el Brasil , las muj~ros campesinas asaltan los convoyes d ~l · · 

ej,rcito para obtener alimentos. Oonde 9 ~n las regio~es mont~ 

"osas de Colombia, regimientos de mujeres patriotas del Alto 

Sinu y . del Alto Sen Jorge (Ejército de'Liberaéión Popular de 

Colombia han dicho al mundog 

"Nosotr~s, mujeres campesinas, h~bemos conocer al -

pueblo en general que ~l actual gribierho ai servicio 

dol imperialismo norteamoricanb nos quiere obligar a 

abandonar nu0stra tiorra •••••• 

11 T.odas las mujeres d8 esta rogión están di.sp·u,i stas y 

preparadas a armarse, para engrosar las filas d0l -

Ej~~cito Po~ular de . Libe~aci6n, pa ia ·~ a rtfcipar act~ . . . . . . . 

vamente en la miiicia revolucionaria ·cam~esina, pro-
.. 

duciendo lo que necesitamos con nuestros propios re-
cursos.~ •• bue venga el ej,rcito tkfere! Qu~ ~vbngén 

los yanquis !. Estamos esper~ndolos para aniquilarlos. 

"~~cribimos ei~o para que el mundo lo loa. Hacemos 

un llamado a todas la~ mujeres· rle Colombia para que 

expresen su solidaridad con nosotrasl es: tambi~n su 

,c:auea • .-.:~y··· 410s di.l'i,g~mos e todas l~s 111ujeJ:ea Gal 
. : .. . . . ; • ' . :. , 

mundo qu-e luchan por su completa ema ncipacion . Nuhs 

tra lucha es parte do la lücha contra el imperialismo 

nortoameri~ano ••••• " 

Lolita Lobr6n, l a r e volucionaria portorriqueRa qu e encabez6 ol 

comando que at a có El Congreso dA loG EE.UU. en . 1954, e ~ -con

juntamente con c~ a tra de su s compaReros-. una d e l a s mas anti -

· / 
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guas prisioneras políticas del continent e • . Ya ha cumplido ~9 

de los 75 aRos a los qu e fJ e ra s ent enci ada en la Prisi6n Fede-

ral de Mujeres de Alderson, Virginia Occidental. 

namiento solitario ella dice al mundo: · 

Desde su co~fi . 

· "Necesitamos a muchas muj e res paDa que luch en por la 

independencia de Puerto Rico. Los hombr~s del mo vi-

.mi ento ti e nen qu e exigir qu e tambí6n s us novi as , sus 

esposas, luchen poi la independencia de la Naci6n ••• 

Sin¿ lo hacen, no valdr&n para nada •••. Porqu ~, . des

p~~s de todo, si los hombres de Puerto Rico no pueden 

lograr la inde~endencia , la lograremos nosótras solas". 

Estas son las muj e res que están liberando a sus naciones ~y libe

rándose ellas mismas en este continente! 

\ 
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LA EXPERIENCIA CUBANA EN ª' SOLUCION DE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS 

DE LA MUJER CAMPES! NA Y LAS E~l~DAS .DOMESTICAS. 

Cuba ante.s del triunr'o dó la Rev olución era ' Un país pobre y. semia.51. 

lonial,una isll que se mantenía en Sl ~ubciesarrollo a expensas --
~ / 

del desarrollo de Ja3 potencias imperialistas? una e conomía de mo-
'· 

nocultivo--azúcar-- totalmente con~rplada p o r l os Estados Unidos

y que servía de campo recreativo para los turistas yankis y los -

marines. Los ricos ma gna t es norteame ticanos volaban 0n sus avio-

nes particula~0s . par~ . apostar? · jugar a l os caballos, •abusar de 

l as ·mujeres y asistir a · l ~s f a mosos cabarets de Lri Hab~na. Los 

sindicatos del crimen noet camericano~ c o ntro laban una. mafia es--

tricta, qerrada, un mundo de drogas y prostitución. 

La economía cu·ban.í3 estaba totalment e diseñada para producir ~tili 

dadas a los mon9pmlios norteame ricanos, y la burgu osía nacional,

igual que en t odas las s ituacio nes de dependencia capitalista .ac

tuaba como filtro de la mentalidad colonial q~ e tambi6n penetraba 

política y cul,turalmente a l as clases obreras y marginaibos . La m~ 

j er cubana er~ un ciudadano dd segunda clase dentro de ase trági

co contexto naci (! na l. ; 

En 1903, e l 70 por ci e nto de todas las mu jeres cubanas que traba

jaban eran sirvientas. En 1907, habf~ 1s6l o doc~ mujeres profesio- · 

n a l e~ en todo e l ~aís~ Para 1943 7 e l 16.9 · por ci e nto do la fuerzL· 

labo r e l e ran muj eres y aunquo· la const ituci6 n da 1940 g a rantizaba 
. . 

ciertos derechos e igua ldad burguoses, no e s n ece~ario ·decir que-

virtualmente las leyes no t e ní an nada .que ver co n l a r ealidad. -

Gran nd~e r o de muj ores trabajaba an las . fábritas e n ~ondicipnes-

infrahumanas, muchas eran prof esoras y muchas -si e ran bla ncas-

trabajaban como de pendi e nt us en las gran~es ti endas. Perci totjos

es t os. empl eos' eran mal pagado s :; y no otr· e c:Óan benGficios . , El por
'-. 
contaj e de la fu e r za labo ra l femenina quB t~a bajaba en el servi-

cio dom6stico seguíe siondo alr e dedor d e l 70 por c~~nto • 

./ 

/ 
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En ·la vasta campiña cubana, aun los hombr ea- encaraban 1~ amarga 
1 

' ' -realidad de una enorme tasa de d0sornpi00 durante una ,gran parte-

del · añci, la infame 11 temporeda de mu 0rte 11 on los campos de caña y

otros ~ultivos estacionales. La m~jbr camp es ina estoicamente cui

daba de la choza familiar, de los animales y a veces ayudaba al 

hombre en el campo, pero no recibía salari~ al~uno. 

Si una mujer de la Cuba pr e revo lucioearia resultaba s~r negra a la 

,vez que po.bre, en.cáraba l a doblo opresión de una sev era discrim~n.§!. 

ci6n racial. La prostitución, la .Jnica 11~alida11 para cient-o·s f:lo mi 
. ' . . ,, 

11,;es de mujn~e~ paupérrirra s qi,Je venían dol campo a ' los 'centro,s Llrb.§!. ' 

nos ~n búsquoda de algún tipo de existencias hacía víctimas · de to

das las edades. 

~l Pfimero de enero Úe 9959, cuando el Ejército reb G~de de FideI 

Castro entró e~ La Haba~a y el dict~do r Fulgoncio Batista huy6 -

del país · ; Cuba 80 COíl'Jirtió en 0i primer tG:.:-ri torio i!Lbbimóti~cAm§. 

rica. Unp poco rn~ss·. d_e dos años d0spuósn cm la. víspera' de la inv.2. , 

si6n mercenariaa ap oyada ~or loé Estados Unidos a Playa Gir6n , ~ 
1 

ya profund'.3ment 0 compro,ñetido' en 81 qompJ.eJC? y con , frecwenc.ia ex-

plosivo trabajo de cambia~· ·1~ faz de un país subdesarrollado y a-
, ' 

hora t ·ambién bloqueadc, · ol poder del pueblo· se proclamé oficial--

mente corno una Revolución Socialist'a. ¿Cuál~s fueron los cambios 

más inmedi atos y como afectaron específicament8 a l a muj er?. -

&os Sindicatos del crimen d e los tstados Unido~ hab~an perdido el 
\ 

poder y miles de prostitutas viajar~n a New York y Miami congunt~ 
,. 

mente con sus gangs ters y proxen0tas. Poro muchas prostitutas s o 

quedaron i para ella~~ para esas muj e res para quienes la p~ostitu

ci~n ~e había convertido en una tr~gicia necesidad, la rev&luci6n 

tenía qu ~ prbporcionr tas p6sibilidades e con6micas~ culturales y· 

sociales· para una nu eva v~da • . Esto se hizo mediant u una c~mpl e ja 

serilil de prógranías de rohabili tación y en la actualidad 9 acJie:kms 

t e prostitución en Cuba • . . ·: · .. , .:,.-... :.-,·;.; · .• 



... 
Vo~nte mil tra ba j a dor~e s e ma tricula ron en l a s prime r a s e scue l a s 

pa r a ~om6sticas de La Ha ba na . Postoriormonto a s te pla n s o 0xt0n~~ 

diÓ a otra s c i uda d0~ dando ha bía una población significativa de

umploadas dom6sticas. Finalment o s e lib8r6 a un tota l do ~ovanta 

mil ~uJoros do a sta vida dogra da nte. 

Muchas do l as muj or os provia montu e xplota das f u8 ron asigna das a 

l as noc osida dus inmodia t a s · do l as nuuva s g?ardorías infantiios. 

Cua ndo s o doscubrió que ol pri mor milla r do muj or os . quo toma ba 

Ll l curs o inicia l do c a pa citación pa r a tra bajadoros un gua rdoría s 

incluía un cior t o número quo no podía n l oor ni e s cribir, so d~ 

cidió do jardas continua r a condición du qua c on t emp oránea me nte 
~ 

tomaian cur sos vespertinos i nicia les pa ra mejo r er su nivel . 

Fide l i nsisti 6 e n que nadi e merec í a mejor el honor de c uida r -

los hi j os de l os t r abajador es , qu é l 8 S trabajadora ~ mismas , -

mujer es cu yas vidas se habí a n ded i c a do al cuida do de l os hi jos 

de la bur guesí a , El colegio fina Bot a ncour-t pa ra Mu c hachas Bam

pesinas atr a .jo a miles de j6venes mu jar es de . las ~r eas más r e

motas y le j anas de l pa í s · ol primef continge nto fue de catorc e 

mil . Al ojadas en l e s mansionG s de las ri oos que habían hu í do 

de l a s i s l a , e l los ap r endier on costura y otr a s habil i ~ade& a 

l a ve z que se e l e vaba s u nivel cul t ur a l ·y oducat ivo a l de sex

to grado . Las primer as grad~adas , (mil jóvenes ) recibier on s u s 

m, quinas de c os~r que l l evar on de vyol t a a sus h?garss con e l 

pedid o de que enseña r an l o qu e e l las hab í a n a prendido a ot r as~ 

diez muje r es de l a zona. 

Se establ eció unE Escue l a de Cocina y lai prime r as cocineras· d i e 

tistn s pa ra l as ~ua r de rí a s infantiles , pr ovi nieron de ~sta f.sc ue 

l a. L~s e mpleada s doméstica s so convi Dt ieroh en emaloadas banca-
' r i~s . tra ba j ado r as· de t'e f orma urb~na y c onductoras de t axi s . Las , 

~r os titutas se volvi e r on s ecreta r i as . La s c a ma r e r ~s y ot r as t r a

ba jador as de servicio oer dieron e l e s ti gma asbcia do a 
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sus labo res dentro de l sist 8ma cé!p.i talista , cuando l a · r ev~l.ucH! n 

1 

aum~nt6 16s sala~ios, garantiz6 ! OS beneficio s 9 elimin6 l a humi-
. . . 

llanta pr&ctica de la propiea y c~ando e l trabaj o de servicio de 
. .. . '. -

. r 
jó de c onsi·derars,e--' po rque as i teníá que ser-- como sólo a un pa .,... 

' l· 

s o de distancia de la pr? tis~uci6n. ~as mujer es ció mayc r edatj9 
~ . ,. 

quienes ya no podían iniciar eiol ongado s cursos de estudios ? se -
. - . 

con0irtie ron ón hábi~es , a rtesanaas. En pocas palabraslgrande s ma-
. . . ., . 

sas ele niu.J eres 9 se con~irti e r on 0n s e res . humanos ~til es ·y. s ocial-

ment.e réspet a do ~. 

En 1960, la F'ecleración · d e r~ujeres , Cubanas · fusionó 'e n· una s ola or-
•. '•I 

ganiza cii6n t o do s l os grupos femenino s existent~s . Su objetfvo~ ,--. . 
11 el s"var la educacir5n. ide0 l r5 91.ca 9 po lític111 ~ cultural 'y · científ~ca-

de la · muj er a fin do imcorpor~rla a las tareri~ asignadas po r ia-

Re vcilución · y así permi l ir!e s asumir e l papli a qú e tieno de recho-
( , · 1 . t 

a d,e.sempeñaI' en l a nu e va s qc~epad 11
• Lz· Fed~racié n organizó a las 

muj~res en todus l o~ ni ~el s s y hoy e n día ria hay caserío hast a-
• . en el lugar mas apert ado de la Sierr a l")aest·r a qu e no tenga un a ,. 

r ep res entación de la FMC. 

' . 
Los prim.e r os maestro·s del pu eblo qu e entra r on n l a ·Si e r ,r a e n 

1960 ta~bi~n ayud~ron · a o rg a niz a r a las muj e~es ; Cuando ' se i1ev6 
t •r • • 

a ca b~ l a CampaRa ·~aciio nal de Alf~betiza ci6 n l a n ac i 6 n tonía ~ o 
\ • • • ,, -, ! .... -

balme nt'o un.a tasa dG · a nal fabe tismo de 23. 9 po r cientó de los cu~ 
. ' 

les un 56 por ci ento bran muj pr es . El a na lfabetismo f u o elimina-

do . pó r un · cj ~r¿ ito dB maes tros voluntarios en e l ·transcurso de ~ 

un a ílo 9 la Federación estuvo s u f icientement e r sp r ese~tada en l a-
·i 

Ca mpañ~ medi a nt e. la pa rticipaci6 n de 9 1 . 000 federadqs. 
,. ' 

En 1962, durante el ' primer Cun~r e~o· de l a FMt, habí a 376,571 f e de 

r a das, agrupadas en 9, 012 de l egaci ones . Hoy e n dÍa 9 oxiste n 

1 1 615,478 mi embros · , (ei 63% de todae las .muj e r es entr e l as ' e da-. 

d es d,e· 14 a 65 años). 

' ' 

,,. 

'l 



En la Cuba capit~iista, · 200 mil niílos en edad escolar carecían de 
posibilidades educat~~as J las mujer~s de las áreas rurales dispo-

nían en promedio de unos pocos años de escuela primaria 9 si es que 

tenían esa suerte. En un ~aís donde el 49 % de la pgblaci6n total 

lo constituyen las mujeres, 15 aílos después de la victoria de la 

Revolución el 49% de todos los estudiantes de nrimaria son muje

res, en las escuelas secundarias el porcentaje es del 55% y del-

40.G% en la educación superior. En estudios avanzados y tacnol6-

gicos9 las estadísticas muestran una distribución por sexo. que --
• no ocurre en ninguna otra parte de América Latina ni en el mundo 

capitalista en general: 

Ciencias - 50% de mujeres 

Bioquí"mica y Biología - 60% 

Tecnología 22.7% 

Ciencias Agropecuarias 

Medicina - 50% 
~ : . 

35% ,. 

La tarea principal de la FMC continóa siendo la incorporaci6n masi 

va ge la mujer a la producción, una efectiva incorpoiación de la -

plana fuerza laboral femenina no es s6lo una medida del ~~egreso -

social de una nacitfo sino es ta1nbié1í un paso decisiva en la libe

ración para la mujer como individuo. 

Cerca del 25% de las mujeres cubana s ; (4 65,754) son tra~ajadoras 

asalariadas 9 aunque muchas más --un número incamculable-- estan -

dedicadas a difers~tes tipos de tra bajo voluntario a través de la 

FMC,· loi Comit~s de Defensa de la Revoluci6n 9 las escuelas y los

muchos y vastos programas agtícolas. Por ejemplo 9 aproximadamente 

500 mil mujeres cumplen turnos de guardia en sus cuadras a través 

' d~lps Comit,s de Defensa de la Revoluci6n. La FMS, por sí sola, 

en 1972 ,info~~ó de 75' 8D9 ,8 73 :horas voluntarias en la industria, 

agricultura y serv.icios. 

Recientemente, el pueblo aprob6 en Cüba una nueva Ley de mdte~• 

nidad. Es ~na de las más avanzadas del mühdo. Las futuras madres 

·. : \ . 
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tiene·n cuatro m~ses y medio de permiso con pago· sn cÓhdiciones no!. 

males, más si es un parto_ doble o triple. D.uranta el embarazo, ti2 

nen tiempo libre pagado para visitar el médico y lo mismo se apli-
.-

ca a las visitas al pediatra durante el primer año del niño. Las -

mujeres pu~den .tomarse hasta un año (sin goce de sueldo) luego de-

. su i'icenc·ia . con la seguridc!d de ,;recuperar sus . p·uestos · cuando tagr2 

sen. Antes ~del tiiunfo de la revoluci6n, solo el 20% de los niños 

nacíari ~n ho~pitales. En la ·actualidad la 'cifra . es de casi e~ 90% 

por cielntq. 
'1 

La población femenina del país? obviamente todavía carga ·un peso ·

de opresión mucho mayor que el que sus hombres conllevaban de -su -
' 

propio m pasado feudal y capitalista. Su preparación, así co~o su 
¡ 

experienci~, ~ra una ,fraccidn de 1~ que tienen los ·h~mbres. En to-

dos lo~ .. nivel13s ·se están ha·ciendo todos los esfue·rz~s ' pa:aa igualar 
"" 

las situaciones . 

·La estructura familiar burguesa ta~bién está cambiando en Cuba. --
, 

Quizás el pr1ncip~l cambio está en la indeperi~e~~ia
0

ecJnómic~ de -

la . mujer., la verdade,ra independenc.ia .. económica. Ninguna mujer de -

Cuba necesit a aguantar una sítuación personai d e 'explotacidn--lo -
. . . 

que no qui e r e dec~r que no haya muj ~r es qu ~ las ~guanten- - sóio -~ 

. ·quiere ' decir que disponen d e las oportunidades para .~vitarlo y ca

da vez más mujeres s~ están dando cu enta de l a alt e rnati~a • 
. \ ; 

, ' 
La riueva ~~alidad se ·hace cada 1 vez más pate~t~ en ~idaidald~~e~ilie . . -
blo. Los niAos--tanto hombres como ~ujeres-- r ealizan trabajos -

.agrícolas (usuat~ente 45 días) en el campo a partir del 6Q grado-
'· 

o primeros affios de s ecundaria~ Lo s trabajos o planes de estudios 

integrales ( escu elaa situadas a fuera d e la c.iudad) 1 rápidame'nte 

están reempl a zando el moda.lo tradicional ' de escuela secundaria • . ffn 

En el sistema . de. b~~as (esc~ elas donde los e~~&di~ni~s viven ·d~~

de el domingo por 19 noche al vierÍ!es de noch'e' o s ába~~ por la ta.E, 

de),las familias en las que traba jan ambos padres ti enen prioridad 

., ,, ,, 
I• 
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nora matricular a sus hijos o hijas, en este ti~o de escuela y tam

lJién ha ayudado a hacer que los jóvenes sean más independientes 9 a 

uarles un fuerte sentido de l a colectividad 9 e tc . 

f'lero la formación de la juventud comunista comienz·ª en las guarde

rías donde a los niños se l e s da los primeros conceptos . sobre co-

lectividad y proletarianizaciÓn 9 se les enseña la emulación más -

que la competencia individual,etc . Las madres de los niños se ven 

libres para incorporarse a la fuerza laboral debido a la oxisten-

cia de 610 circulas infantiles. En la actualidad se presta esta a

yuda a las madres de 45,266 niños. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos concretos ·para llevar a la mujer

cubana de la explotación al campo de las posibiiidades sin límite?. 

Aquí queremos discutir tres planes principales. Dos aspectos .de to 
,r 

dos ·estos planes son vitales ; 1) El hecho de que las medidas se 
.,. . 

consideraron da necesidad inmediata; la Revolución se embarcó en -

las s~luciones corrigiendo los errores y deficiencias sobre la mar 

cha y 2) un plan o escuela siempre engendraba otros ; las semillas 

del concepto de la relación trabaj o y estudio estuvieron allí dee

de el principio . 

1 . LA ESCUELA "ANA 8ETANCOURT 11 PARA MUJERES CAMPESINAS 

Desde sus inicios en 19.61? el Plan "Ana Betancourt ª involucraba u-

na serie de escuelas en La Habana qµe porporcianaba educación a mu . ' 

j e ras ca·mpesinas de las regione$ montañesas de las provincias de O 

riente y las Villas (donde siempre han existido las áreas más ais

ladas) y, en menor medida, de la provincia occid~ntal de Pinar del 

Ria. Los edificios de la Escuela son las mansiones del barrio de -

Miramar de ta HabaQa , abandonadas por la burguesía que huyó del-

país tan pron~o como la Rev olución asúmió el poder. 

El plan de estudios original fu e diseñado por la Federación de Mu

jeres Cubanas, la que también seleccionó a las estudiantes durante 
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... dos prim·e ros dos años. Posteriormente el Parti<;:lo ·comunista ,fie .. C.uba. 

trabajó al lado dr. la Fr~C 0n esta selocción. Nur:ica fu e un probl.o-
' malograr qu~ ·jóvenes niHas y mujeres . asistieran a astas .Escuelas 9 

aunque esto significa~~ viaj~r ri cientes de rniliasddo sus hogare~~ 

por ol cont~ario, e l hambre ·de educ2.ción y do oportun~dadcs que~ 

· siempre habla~ sido n~gadas a este sector pqr a l capit~lísmo, croa . ' . . . -
ron el problema contrario, de il:¡t;1e lliasuose1;1clc1.s&atDajeron a muchos-.. 

. . 
estudiantes 9 .quier:i es? p·o r una ra~ón u otra, nn ,or.8.o. c·a pr·c;.!?'.tf .de.:..fir.úi-

lizar el plan o · 
I' I' 

Este p_rob.lema·· se r esolvi ó fi ri a lmi.'=)nt0 dando boletos· da vuelta al 

t6rmino de cada curso s6lq a aquellas j6vsnes qua to~aban en serio 

sus' e"studio·s y habían log rado alcanzar un ni.val de apri;ndizaje a-
• ' ~ I• 

docuadó. · Dé esta manera, las ·escuelas produjaron muj eres quien.es 

--poi lo :men~é-- i habÍah ~odida i ~ mgs all~ de la --ignorancia, . su

persticione s y otras l imitaciohes que los viejos r eg íme nes los -

habían · impuesto y · en ~uchoa casas, mujer e s que continuarcin a de-

lante ' para- espeeializarse ·y· s·s ·r·v.ir . a _ la . r e v.olución,.·en pás~c;;iÓnes 
• . , . • · ·• • • ~ · • 1 • ' 

que antes es taban fuera de· s u aluence. 

Ei . plan inicial d~ l a ~s~u él a parecía sor muy simpleg toda muc~a 

ch& ciampe~ina gr~duada e n las nA na Betancou~t" t ení ~ Ía obliga-

ción de r egresar ··a su rueblo o ·~egió n. y de enseñar a otras 1·0 io 

que. ell a .hab í a ap r endido. PeI'Q en la · pI'áctica se lo_g,ró mucho más. 

' Esta s primeras estudiaAtes se con viitieron en ilina vamguar di~ de-, .... 

s us comuni aad ~s 9 un e jemplo p~ra emular. Habían aprendi do quepa 
. - · r 

ra sus problemas de salud debían consultar al médico en lµg~r de . 
' . 

· curand e r~s. Habían aprendido t6cnicas moderhas de cuidados del ni-

"ºº ~abían apr~ndi do a ignorar p combatir las campañaa anti-comu-

nista~ y los ·pel igrosos fal s os rumor~s · 'difundidos por l _a qontr_§¼-F.~. 

voiución. Y el pu eblo vi6 quG9 mientras que sus hi j ~s a ntes habían 
, 

ido a l as ciudades y habían r s gr esado como sirv i entas - - o pe·or--· 

ahora r eg~esaba n con todo tipo de habilidade~ y con un fubüro en 
, ., 

el qu e podrian uti l izar t~lss habilidades. 

.¡ 

/ 
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· Desde ~l principio hubo tres requisitos pa ra a~istir a l~s escuo

las ~ 1) era necesario ser una mu chacha· campesina de -un área donde 

no existieran facilidades educativas, 2) había que - tener polo -

menos 8 años de edad y 3) era necesario desear participar en al -

plan. El mayor ndmero d~ ba~as se distribuyerorr en áreas que ~re

sentaban problemas políticos . o econ6mi~o~ particulares 9 i en estas 

á~eas las hijas de las -familias más pobres tuvieron primera ~rior!, 

dad. · 

Para 1963, la de~anda ara tan gra nde que a fines de cada curqo se-

6oncedí¿n boletos ·de _regreso s6lo a aquella~ astudiantes que real

mente most~aban el deseo y 1~· hab1lidad de s oguir ¿ on el proc~so ~ 

ducativo y de darles· a lgdn uso . A fin·es de 1964 9' se emitieron 3r000 

de estos boletos de regreso. Al año siguiente, 1965, la 3escugla pu 
' -

do generar · su propio · platel s ecundario, ~ ol cuer.po docente estaba

compuesto en parte por algune s de aquellas mujeres que habían ·termi . -
nado el sexto grado ba)o el plan. Aquel aRo, se pBrrniti6 el regreso 

I 

de todos los estudiantes con la idea de que l Rs 10,000 estudiantes-

que entonces participaban e~ el plan, gradualmente podían terminar 

el nivel de secundaria básica. 

J 

A estás al turas en esta -- ·tixpe,;;i.enciá. ,edu(:a tiva 9 la composición del 

estudiantado había cambiado ~n algo~ desde que 1a-- róvolución ya ha-
. ' 

· bía podido enviar miles de ~aastros a áreas remotas y se habían 

construído muchísimas escuelas rurales . Es así que? el estudiantado 

que se traía a La Habana? c a da , véz procedía· más y .más de .regiones -

que eran cada voz 'menos aisladas • . El retraso escolar se estaba con

virtiondo en, Cuba en algo del pasado~ 

tC6mo se organizaron las escueles? Para 1966-- el ·punto culminante

dei proyecto--había 313 mansiones convertidas en residencias estu-- . 

'diantiles en un área que cubría 100 cuadras del barrio residencial. 

E~ta eno~me áre·a fue dividida en cuatro sub-secciones y estas sec--
.. 

cienes a su ·vez ~enían otras division~s para fines de organizaci6n-
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y mojaros ppsibilidades do trabajo. Hasta 1963. las estudiantes vi-

vían y estudiaban on la misma C~sa, a partir de ~Se año, las OSCUQ 

las so separaron de las residencias estudiantiles y comedores. 
\ 

Básicamont~, estas muchachas campesinas rocibían · una oducaci6n ge

neral compueata do los cursos normales do lectura, escritura, ·ox-

pre·si6n castellana, matemática, ciencias, historia, geografía, hi

giene, ate. Pero dosdo ol principio_, los cursos so planificaron 8§. 

pecialmonto para muchachas que téndrían qua ~-ombatir con ·1a super§_ 

tici6n y ot~as manifostaci mnos deili retraso inherente 6ri ~n puoblo-

- a . quien no se le p~rmitió progrosar con la historia mode~na~ Ini-

cialmonto, el corto y costura fueron muy important es desdo quo· ora 

un atractivo para las mujoros campesinas y una habilidad .muy útil

... para . cuando regresaban a sus comunidades •. Conf ormo las escuelas 13-
.. . . . . . 
~rogresaban, año tras ~ño? asto curso s o hizo monos importantb dem 

tro dol cu~~iculum total. 

Los estudiantes do la recién croada Es cuela Nacional d o Arto~, o-

frecían clases do música. Los doportos siompro fu eron una parte. -

fundamental: dol pro_grama_ , y oran __ fD_o_~lb_oontos las compot oncias dep~.E. 

tiv?s :en _gimnasio cerrado. La od~¿ac{ón política fu o una constanto 
.,. , .· . 

desdo el princjpio poro nunca fuo un coDso on sí~ En ·1füg~r ~o asto 

., ~~das las disp~~lt~aeoso enfocaban y s e onsoñaban on ol contoxto do 

los cambios, ·rovolµcionarios qu o estaban ocurriendo cm oi· país. La-
. . . . 

Educaci6n· pc;1lítica, corno una noc osidad práttica o inmediata, formal 

ba parte do todas lis disciplinas. 

Dosdo el mi 9rno principio dol proyocto ~'Ana Botanc·ourt" fu 0 impor

tante ia idoa d0 intograr trbaj ¿ y ~~tudib que ahora caracte riza-
' ' . . 

o toda la educación cubana. _Nunca fuo un programa de estudio ba~~ 

do oxcl~sivam0nto en la toaría, la práctica swompr o fuo ·un co mpl2, . 

monto vital a lo quo s o estaba ens oñando. DU1Eabt0 ol primor s orne§_ 
. .. 

tre do 1965, los mojaro s ostudiant os do s·ocundaria bifoica" tambion 

onsoAaron e n 01 primare, qogundo y t orcor grado . Durant e ol se gun 

do s emestro do eso mismo año las ostudiantos sobrosali ont os do --
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secundaria básica también se encargaron de'l cua·r 't'O . grado . Éste ' -
1 

sistema llevó~ qu~ en 1966 las méj;res ·gra~uédas ~e 1a·· escuela-

constituyeron el núcleo de profesoras par~ ·1a recién creada es-

cuela para la Muj8r Campesina "Primero de Mayo'', resultk~te del

Pla n original que eventualmente prdporcion6 oducaci6n a una ma-

trícula anual de veinte mil personas. 

Para 1966? muchas de las estudiante~ sobresalían en su capacidad 

de liderazgo~ la organización estudiantil en las escuelas tenía

el nivel de cualquier escuela urbana. 

Para tener una idea · de la manera en que 1~ -~~buela· pudd consoli~ar 
1 

su · ~rograma, aportamos las siguientes ~ifrasg en 1963 hubo \uNi pr~ 

moci6n d~l· 53 por ciento, en 1964 fue del 68 por ciento, del 83 -

por _ci~nto en 1965, disminuyendo ligeramente al 69 por ciento pa-

r·a fine s ·de curso de 1966 o o'esde 8Se e.ntonces 7 

1h~·· aumentado pro -

.gresivamente ~a~ta que on ·1a actualldad el plan se mantieni al rit 

~¿ de:19 ~rom~ción oscola r cubana promedio del ao ·y 9íl por cientos. 

Se cree que estas escuelag habrán desapérecido totolmente como ta

les-~ esto es como ,escuelas especiales para muchachas campesinas -

aproximadament~ -~ aRos más. Es posible que ocurra ~1t,s. L~ mu-

jer campesina . dejar6 . ~e tenor problemas espe~iales· qu~ . requieran -

este · tipo de establecimiento. Pero la presenci~ del plan ."A~a 

Betancourtª siempre s e sentirá en la e ducaciór. cubana ; 1~ expe ·-

riencia ha sido rica y fructífera. 

2. LAS ESCUELAS NOCTURNAS DE SUPERACION ·oE·· LA MUJER 

Las Escuelas para · las empleadas domésticas comenzaron en 1961 . 

En esa ,paca la tarea urgente era dar a aquellas rnujereé, entre .. 
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las má& explbtadas dentro del capitalismo, 1) una coraciencia . de -

clase para que ~o ca~eran víctimas d~~e ~liooaci6n de sus empl~a

do.res y 2) las op-oL'tunidades para pasar a un trbajo más justo ·y sa 
I 

tisfactorio. 

La primera escuelas~ abrió el 10 de Abril de 1961 en el elegante

"Hotel Nacional'' de La Habana. EA la capital, eve~tualmente pasa-~ 

ron ,30.000 mujeres por el cu!.'so,' y .'otras escu,elas se establecieron 

en todos los ótros .cantros urbanqs del pa{s donde prevalecía el -

s~rvicio dom,stico. En total 90,000 empleadas dom6sticas recibi~--
. •.: . 

ron educación de esta mnnera y un q,lto pórcent-aje de estas mujeres 

fueron elevadas a ct.lrso·s espec:i_alizados que las .9apaci_taba para :i:,ae 

diferentes oport~nidades de trabajo hechas po~ible gracias a los-

cambios revolucionarios que estaban ocurriendo. 

-
Por ejemplo: uno , ds lbs grupos d& tr~ba jadores más a ristócr~ti~a--

dos en lél Cuba pre revoluci0naria lo constituían los empleados ba,!l 

carims. Muchos de ellos no eran capac~s de reconocer su condici6n-, 
proletaria, y antes que a ello aGpira~an más a pertenecer a la bu~ 

guesía y en su mayor parte prefirieron d0jar el país que moviliza1:, 

se ' con lo~ cambiosº Paré tomar su lugar., cient~s de muj\3res que h~ 
1 I I , , I 

bían trbaJadÓ en ·elsse!'vicio doméstico Y. quiene.s mos.traron una ,a.e. 
titÚd partic~lar para l~s números y la contabilidad ' en las Escue¼

laé Nocturnas dé Superaci6n de la Muje~ ?ueron ·~an~lizadas hacia -

curs.os espoc-iales ·. cjl:1G·:·.1as habili ta:ton para trab.ajar · .en. l os
1 

••• ba'ncos- º 

H~y· una famosa an,cdotá_ de aquellos affos, sobre una mujer rica que 

u~: día ll! g6 a la ventanilla del Ca jero y, p¿r~ su gran •asombro,•

fue atendida por la mujer que· 'alguna vez había trabajado en -su . ca

sa como empleada domésticaº 

Aunque estas escuelas habían estado funcio~ando s6lo un c9rto 

ríodo de tis~po se alcanzaron objetivos inmediatos como~ 

1, Dar unidad y un sentido de clase a las mujeres que trabajaban-

• r 
' l 

t.. 



(• 

' ' 

en ese sector. 

2. Capacitar a _grandes grupos da ellas de manera que les permitie

ra desempeRar cultural y políticamsnte 9 los empleos cre ados por los 
t '• • 

r~pidos cambios producidos por le Revoluci6n así como por el 6xodo 

en ciertos eectoreso 

3. Asegurar que aquellas pocas que optaron por seguir en el serui-
1 ~ 

cio dom~stico nunca m~s se vieran obliga~as a trabajar m~s de 8-

horas al día o por sueldos infrahumanos( que antes de la Re volu-

ci6n promediaban unos$ 15 al mes)r y 

4. Preparar a estas muj e res pa ra toma r parte en los esfuerzos va-~ 
( . ' • t 

luntarioi masivos iniciados por la Ravolu~i6n así como incorporar. 

a muchas de ellas a las nuevas organizaciones políticas. y de masa. 
, ,, 

En 1961, para poder asistir a la e scu e l a era pre ·requisito necesa

rio el estar trabajand6 como doméstica en una casa oarticular. Pos 
' -

tei¡~rme nte t ambi~n s e permiti6 al i ng r eso de amas de c a s a afilia-

da s a la Federación de í'lluje res C_uba11a s que quís;i. e:.:-on me jorar sus -

pos i b i 1 id ad es e d u e a ti vas y 1 :::.6 crr:a:la s .El t; o b i e :r. n.o:: ·.:.RrGJ v ó luéi:tlr.ia-.ii o . ~g6 

t., .$a .... todas las empleadas domésticas qu e asi s ti e ron al 70 p.or ciento 

de las clases un subsidio de $ 5000 al mes para ci:Jb.rir~ l.os:_: gast,c,~ .:da 
' transporte desde~ ha~ia las escuelas. 

¿Com~ se o~ganizaron las escu e la~? To das abrían de noche, toman~o

en cuenta el hecho de que 6s t a e r a e l 6nico tiempo l~~~~ posibl e ~ 

para la.s mujeres que trabajaban en e l servicio doméstico. La prim~ 

ra verdadera lucha de cl ases qu e estas mujeres acometi e ron fueron

las luchas con sus patrone~ pov e l de r e ch o de salir y estudiar de

noche~ de~.de que es_t e sector tradiciona_lmer.t e había e.;.do explo_ta90 ... 
en un servicio de 24 horas. 

El curso de estudios inniial--esp ecia lm~nt e para adultos que nunca 
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habían tenido la oportunidad de tomarlos cuando niños-- incluyó 

Expresi6n, Aritm6tica, Instrucci6n Revolucionaria, Costura~ Meca

nog~af!a y Taquigrafía. · La instrucción Revolucionaria n~nca ,fue -

un ; curso teórico '; más tar1::le incluyó nociones 'oe historia, .· geogra-
J / ll 

f!~ ~ ~roblemas políticos . de actualidad . su propósito era dar a es 
t 1 , -

tas m~jeres una fortaleza ideológica asi como confianza con, la--
• • j \ • 

, cual defender sus propioi intereses de clase. Este curep también-

las hizo pp.rticipa1Dtes más activas dol proceso· revolucionario Pº.!. 

que examinaba y explicaba cada nuevo cambio 9 medida o ley que Bl 

gob'ierno pon~a en práctiica. 
1 ', . . 

) . ' 
1 

> . 

Unds 'de los problemas más serios que tenían ~Je enfrentar estas

escuelas fue la irregularidad en la .asistencia a clases de mu-

,chas mujeres. Esto se deb!a · a la falta ~e una · tradición de estu-
' ~ · r • r 

dio a·sÍ como a los problemas que encaraban con sus empl eadores. 
1 ·~ • ,1 

Par co~br~tir e~to las mujeres tenían .que asistir al 70 por--' -

iienio de .las clases a fin de tener der echci a los ~xámenes, y es 

' tos det~rminaban si podían o ,no continuar con el siguiente curso. 

, ¡ 

A pal;'tir de 1964, 'se ofrecieron · cursos especiales para empleadas 

domésticas o amas de casa de 21 años o más, quienes habían comple 
' ' -

tado el . 6Q- grado y que qu~rí~n ~ayor especializaci6n. ~st¿s c~r-

~bs =incluÍin ·1nstrucci6n Revolucion~ria, O; tografía ~ Cornposi 

, ción, T.aquigrafía y Costura.De las filas de estas estudiantes si 
' . 

liaron oficinistas, secretarias, co~tureras y empleadas p~ra mu-
, . 

chas de las dif~rentes fábricas e ~n,titu~ionea p6blicas~ En 

1966 Domo una importante caracterís tica adicional a estas escue-

las se 

ño. 

imp~rtieron charlaa semanales sobre la ~ducaci6n del ni- · 

,, ' ., . 
' 

Aparté de adquirir ' una educación elemental ·básica y aprender ,ha-
' 

bil~dades que les hacía posible trabajar en muchos campos, las m!:!_ 

je;es asistierb~ a las escuelas . nocturnas ~e superación de la mu

jer, tambi6n recibieron la oportunidad de expres~rse cu~tur~lmente 

,, 
'¡ 
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mediante act;ivi_dades coral.es y teatrales. Corrigieron sus dificul 
) j -' 

taqes, de expr!3sión y aume.ntaron su v-0¡::abulapio. Adquirieron· un -

s .~ntid_o de hermandad Y. cole<?.tividad. Muchas participaron en exhi

bicione9 artístiqas, concursos lit-erarios, y eventos depo'rtivos -

locales y nacionales.Para ~quellas muj-eres cuyas vidas habían es

tado encadenadas al servicio d¿méstico se abría todri un nuevo 

concepto de la vida. 

La edad promedio de estas estudiantes, era de más de 40 ª"os. Pa

ra 1967, cuando estas escuelas desaparecieron completamente--por

que ya no teníal'l sentido de existi·r-- miles de graduadas 'habían -

adquirido una educación de sexto grado, habían sido incorporadas

ª la fuerza de trabajo nacional y poseían una nueva confianza to-
• ' 1 

tal en sus propias . capacidades así como en la capacidad de la Re-

volución para ofrecerles un trabajo satisfactorio. 
I 

' En 1963, 400 estüdiantes recibieron un cu~o Bspecial sobre ·gas--

tronomía. Se convirtieran en las administradoras 9 cocineras y a-

sistentes de l9s nuevos comedores ob~eros. Otro grupo a quienas -

se dió un cursd especial en la operación de máquinas tejed0ras en 

traron a trabajar en una fábrica de tejidds de punto. E~ 1966, un 

numeroso grupo de e_studiantes sobresalientes se unieron. a las· bri 
. 1 . 

gadas de maestros que se enviaban a las regiones montaftosas del -

país. 

3. ESCUELA DE ESPEC!ALlZAC)ON 

, 

.Esta escuela se inauguró en octubre de 1961 para capacitar a las 

~ujeras que ~ab~an asistido i las Escuelas Nocturnas de Supira-

cién de la ·Muje~ en diferentes campos de trabajo. Conforme estas 

mujeres aprendí~n u~a nueva y específica habilidad~ también con 

tinuaban sus, estudiqs culturales y pqlíticos. 

El primer curso de Dctubre de· 1961 a Junio de 1962-- graduó 
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1,004 oficinistas. Muchas da ellas se emplearon en los bancos; -

cuatro de estas mujeres que habían adquirido un nivel p'articula,E. 

mente altq como taquígrafas fu e ron a trabajar en el Cuerpo 

cial de Taquígrafos del Gobierno Revolucionario ( o ,sea el 

registra todas las reuniones ~ discursos históricos, etc.) 

El s~gund'o curso · de la· Escuela se dió de noviembre de 1962 a 

tubre d~ 1963 y graduó a 458 mujeres. De ~st~s, ·208 se hipi~rdn~ 

9ficini~tas, 50 se hicieron contadoras o asistentes de 

dad ·y 200 entraron a cursos más especializados de · estudioa en 

área de las comunicaciones. 

Estos cursos se modificaron constantemente para encarar las nece

sidades de la Re vcilución. El tercer cur~o (noviembre 1963 ' a ootu

bre 1964) pr~dujo profesora~ de educación física para las Escue-

las "Ana Betancourtli ; 7 da las primeras 150 mujeres de. este curso 

continuaron con estudios superi ores en la Escuela Naciona~ ·de De-

' portes "Manuel Fa jardo " y 3 fueton elegidas · p~ta continuar con --
' cursos más especializado~ en este campo · en Alemahia O~iental~ Es-

~e curso s e hizo muy select±vo : l os sacrificios exigidos en cuanto 

- a trabajo y e~tudio · causaron un 46 por ciento de defeciciones. Sin 

e~bargo, el niyel de aquellos estudiantes que permanecieron fue

excepcionalmente alto. 

' 
• El' cuarto curso ( enero a noviembre 196'5 )capacitó a profesoras y · -

,· ' 
asistentes de educeción, profesoras para ir al c~mpo y telefonis-

tas así como otras para. trabajar en ,el , campo de -las -comUA~dacib-

nes. El plan con las ~sistentes de educaci6n t u~o tanto ,xito y -

produjo · ·asistentes de tal calidad; que se inié:;:fi.ó un ·curso aspe -

cial de cuatro años de Instrucción Pedagogica . Este curso involu

craba internado durante los primero~ ·dos af'íos y_ externado duraote 

.ici·s Úl t ·imos dos. Las - estudiantes recibían 1,.m es·tipendio de $50. DO 

por mes. 
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. ' 

En toda la variedad de planes exa~inados aqu~, así com~ en muchos 

'ot'ros que se· han desarrollado desde 'entonces, l~s mujere·s cub:::nas 
' ' 

tjue previamente habí~n tenido muf poca o ninguna oportunidad para 

progresar en la educación o e.n el trabajo, s e hicieron profesoras, . . 
t~lefd~istas, _aecretarias, em~leadas bancarias, trabajadoras de la 

reform~ urban~, enf~rm~ras, espe~ialista~ de educacicin física, cos 
' . . . . . -

tura.ras, c'bci.neras, admir,istrado i:-as de div~rsns pla~tas, hábiles 

taquígraf~s i trabajadoras respetadas·8n muchos otrps ~ampos. 

¿Por qué razón hemos hablado con tanto detenimiento de estos pla--
1 • • , ( • ~ 

nes inici~l~s, astas pro~ramas nacidos con el triunfo de la Ravo-. ,, 

luci,pn Cubana y d~st.i~ados a des-~parec0r tan r.áJiao · como . se ; h~~an 
. . . ' . 

visibles sus reoultados por el · hecho d B que ya no son . necesarios? 

¿Por qu~ hemos dedic~do tanto tiempo a la Escuela pa~a Campesinas 
. . . 

Ana Betancou~t, a las Escuelas Nocturnas de Perfeccionamiento~ a 
. . . . . ' ~ 

la Es.cuela de E'specialización cuando ·~hablando de' Cuba- podemc::3s 

citar rnuchcie grandes avances en el· área de la muje:- que sor. más 
' . , I recie~tea y avoc~rhos maa minuciosamento al 3ctual status de la 

mujer en la Isla? 

\ 

Pues porqJe a trav~s de toda América Latina ias campe~inas confoE 

m~n de lejos la 8atagcrí~ femenino mis numerosa. En el Pe~6, la -
• 1 

grJn nfasa de ~·ampesinas está integré:'.da dentro de la economía ru--

rai y nacional en el área de la elimentaci6~ y ~e la producción -. ' . 
de" arte.sanías en 81 nivel d·e la industr:i.a domásti y ~l mercado 

loc21·. ·Esporád.i.caménta y /o 8ventualmente ollas f o rman parte de la 

fuerza laboral asalariada y durame~te· explotada. Pero raramert~ 

par~icÍpa ·en 1~ estructura del p~de; local ·y s6lo de una forma -

limitada ;n laa decisiones básicas en el hogar. 

En el Perd en 1970 sólo el 11.J por ciento de la poblaci6n feme 

nina rural era semianalf.abeta, en términos más ~oncretos, sólo 

91. 400 ' de la población adulta de 767 .100 poseía aJ.guno's con'oci 

tniehtos ' de lectura y escritura . 

1, 
JI ' 
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Un índice del enorme poténcial de las ca~p eéinés para el cambio -
. , 

se puede deducir de su activa participación e n las tomas de tia--

rras y otras movilizaciones realizadas en ia década pasada~ Aún -

ella continúa sobrellevando gran parte del peso de las privacio

nes económicas ~ ~aciales y políticas de los campesinos como clase 

tanto como muj~~es que constituyen un grupo dentro de esa clase -
' \ . 

que co·nlleva -. la tradicional inferioridad y la carenc·ia de partic!_ 

pación económica. 

En el Perú el hecho de que cientos de miles de campesinas, tanto

mujeres como ho~bres, sean indígenas y hablan sólo quechJa . u o-

tras lenguas o dialectos ~egionales hace aún mayor su aislamiento 

y más fácil su explotación • 

. En los centros urbános, especialmente en Lima, las, empleadas do 

m6sticas ~on un grupo claramente definido ; no · sólo e~ las áreas 

residenciales burguesai o pequeRo-burgu~sas sino en las vecinda-

des de . clase ~adía y clase media baja, la Ímag e n de la cuidadora

de niAos (niRera) o trabajadoras de limpieza es constante. En San 

Isidro y Miraflores. se la distingu~ por sus tiesos mandi).es bla,!l 

cos ·o porque portan eri. brazos los niRos de su~ patrones. También 

a menudo por sus · rasgos indígenas tanto corno por su faz abatida. 

Eh. lai vecindades más proletarias los valores de la clase . d6minan 

te han empedrado el camino por el cuál asciende las aspiraciones 

de movilidad del pu~blo para incluir a la mujer explotada en el -

hogar ·por largas ~or~s ~ con un mínimo pago de substincia. En 
. . 

1961 en el Perú, se reconocieron oficialmente 191.10~ trabajad~--

res en 1~ categoría de servicio d~~éstic~, de e llos 156.078 eran

mujeres. 

En los procesos de c ambio social 18 cantidad de control que aún 

se 'ejerce por la clase dominante . reaccionaria y amargamente cedían 
' , -

do su P.oder sobre los grupos más explotados continúa oprimiéndolos 



... 
hace que la influencia ideológica sobre aetas grupos sea peligro

sa y porfiada para la revolución. Tenemos dos eJemplos elocuentes~ 

Durante el último año del Gobierno de la Unidad Popular de Salva

dor Allende en Chile el sabotaje económico y el acaparamiento pqr 

la contrarrevolución creó UAa escasez qJe a m~nudo se roflejaba -

en colas para ·adquirir los alimentos. No era infrecuente escuchar 

a las_ ~mpleadas dom,sticas que esperaban en esas colas cuyas la -

ment~ciones reflejaban más los intereses de ·sus patrones que las-. . . 

explotaban que aquellos de sus oropios intereses de clase que da~ 

berían haber defendido si hubieran sido capaces de comprender la 

realidad que estaban vivi8ndo. 

1 

En Cuba, hace' poco más de un año, yo fui testigo de un ~e·sago pr.9. 

veni~nte de la misma distorsión de los intereses de clase~ Repre

sentando al pueblo de mi cuadra (a través dé los ·coR) e~tuve pre

sente durante el inventario en ~l hogar de ur. antiguo miembro de 

· 1a burguesía que t~davía vivía en el país. Este hombre - una e x--J 

cepci6n . éxtraordinaria en la Cuba del presente- ~6n vivía rodea -

do de· mucama de tiempo completo, una cocine'ra y un chofer. · El com 

pañero del Ministerio del ln~erior que llevaba a cabo el inventa

rio tuvo que explicar a la mucama que no podría continuar vivien

do en el gran dep~rtamente de su p~tr6n una vez que 61 se haya i

do. 

Esta mujer había trabajado ~ara este hombre por 28 a~os, y cuan-

dos~ abrieron los cursos iniciales de capacitación para dom,sti

cas, ell~ h~bía sido u~a de entre las muy pocas que eli°gieron pef. 

manecer en ~l servició de gente que se relacionaban con ella de la 

misma forma que con las posesiones dom6sticas antes de que fuera

un ser humano merecedora de sentar, sus mesas~ · Ahora este hombre · 

viejo h~ abandonado el ·país y no le podría importar cu~l sería el 

des.tino de ella. 
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' ' 

AL~ Re~olución sf le importa, p~ro le explicaba que le darían un 
/ ' 

departamente pequeño dado . que aquel inás gr nde podría servi'r mejor 
1 . . • , • ,. ·, 

a · una familia con muchos hijos. Aún así la mujer se sintió engafta;.. 

da !22. ·por el h~mbra' que l¡a había explotado durante 28 , afíos y .la ha 
l ' •• 

bía ahora dejado ein pen~arlo ~i un segundo~ sino por la Revolu 
·' '. . . 

ción que consider~ba , al, departamento su lugar de trabajo má's que -

su hQ~ar. Pooteriormente estuve pensando mucho acerca de qu~ era 
< ' 

lo ~ue a mi ~e hábía indignado m&o si las 75 ' camisas blancás y la 
1 • ' • 

huei,ca colecc5 ó,n de 1)1U8blar; que 'podía equipar 4 depart·amentos , o el 
--hech,o , qua éJ. había roba do a asta rou~er su real identidad de ciase 

un crimen que, en este ~aso al menos ; prob~blem~n~e :nunc~ ~odrla-, 

deshacerse. 
1' 

El ca,mbio. debe ser' un cambio total. Las basss son esenciales •. La

irld~p~ndencia económica , ss ·o¡ factor específico ~ás important& p~ 

ra abrir el .c'amino hacic. una completa libertad ', d!3 J.as mujerés. En ' 
' ' 

nuestro mundo, los ,único~ elj.emplos da esto_, en, Ún sentído nacion.a~-
• , 1 

son aquellos pueblo~ que s s han s&.cud.1.do 'el ·yugr da la explotaciºon 

extrarJera y 1~ op r esi6n , da .las ol iga~quíaa local0s. 
' ' . 

l, 

Nunca olvidaré a .una tre,bajado];'a de 43 af'íc's en ,uh hospital . en La 
¡ ¡ ' 

J ' 

,Habana .que · me dijo g "¿Qu, s~,·gnifica 'la Revoiución para mi? Buen6, 
1 . 

significa t¡ue . pude, casar·me por. . amor, queri'da, ••• ¡ Yo ·pude casarme 
' / 

p6r amor i No necesito un hombre para sostener a mis · niños,, yo 
1 J 1 # 

puedo sostene·r a ellos y a mí misma con lo " que gano i 11
, 

Una · vez que l a mujer posea el derecho de t ener i ~ual trabaj~ a i-
,· 

gual page, necesita 1~ CAPACITACION que l a habilite para cpm~an--

sar los siglos de su ciudadanía de s egunda r,J.r,;ise ·en tér~inos de · -

entrana~iento en~ educaciór. y en ocupaciones específicas. Esta-
-, , . 

capaci.tación debe ser concordar1te con l a pa rtü:ular f3 i tú ación --
" ' 

existente en cada . país, pero en cae i todos los casos daba comen-
¡ 

zar con campañas básica s de alfabetiza ción ( en todos los países ,, 
en el mundo la tasa de , nalfabetismo de l a s muj ~res es más al~a 

'1 

' \ \. 
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quo la de los h~mbres). Y las mujeres, esé presa fácil de la pro-

• , • • • , I : • : • 

pa'ganda ·reacciona."ria de los medios de comunicnción,, deben ser ay_!¿ 

dada~ ~ara recup erar su vcirdade~a identid~d ~e cl~se, no como mu

jeres, sino como integrantas de 1aE clases campscinas y obrerasi

el gran proJ.etar'iado. 

Las muj~res quieren y necesitan el . derecho a trabaja~. Ellas nece 

sitan EL RE80iJCf.I:·Uc.NT!: --bl::L IMPORTANTE P!\PEL QUE JUEGAN r;DMO RE-
. . 

PRODUCTORAS DE LA ESPECIE EN FORMA DE ADECUADO CLIID~DO A LOS NI--

ÑOS, ATENCION r-'JEDICA Y EDUCACHlN PARA SUS HIJOS. Lógicamente los . 

niMos son la recponsabilidad de ambos padr~s, pe~o le distorsión

de los valoras del capitalismo durar~ por muchas generaciones en 
, 

todoc nuest¡-os paísas, -!'l asta que i;:i cocíalizacíón con¡;1le-ca real.!, 

ce un carabio en los valoreA así oomo en la estructu~o económica, 

las mujeres ser,n ral0ga dne a pepeles inferiores. Las madres a-

bandonades ar: n taí.1bié1i im grupo gr.ande y sobr·6·-oprimido en todos 

nuestros pefsss. 

El problema da las mujeres eB un proble~a de clase y ellas deben 

ganar ou comple·;;a inde::pend8i1cia dentro de la icieoíogía c.Js la el.§!_ 

se obrorr.i. f•u:r:a r:t G siglos f,ieror. explot::ida.3 y vL::ti:nas da abusos 

que· los hcmbre~, a 0llos !Ra deben dar la oportunidad de recJpe

rarse de ests d~ficit. Paro co~a miamb=oo ,de la dlase más explo~ 

tada, ellas tambí~n est~n hist6rica y necesariament e entre aqu~ 

lloo que llevar~n adelanta y conso!idar&n la revo1uci6n. 

Uria liberaci6n de la mujer de caricter separatista a unque · trate 

los problemas realeR qug sufren muchas ~ujeres- nunca puada ofre

cer una respuesta pa~o millon e s de nuestras hermanas cuyas vidas 

nunca oer~n e :•encial~ents diferentes miantras las grandes masas

de la clase ob~era pocea el p~dc r sobre suo propias vida~, hasta 

que no detenten J. 0 8 r.iedio~ de lo que producen r.on sus propias m.§!_ 

nos. Trágicamente, el feminiemu actual es UQ arme importante en

l as manos ds aqu e llos cuyos interese s des~ansan en la continuada 

explotaci6n del hombrG ( y de l a mujer) por el hombre. 

I 
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La respuesta a los problem~~ de las mujeres · no puede ser la deri

vada ~e un ~~foq~e asistencialista -0 paternalista. , Las mujeres-

trabajatjoras, las campesinas - ' al igual que sus hermanos .'de clase

conocen sus necesidades y han sido . ,capaces a través de la histo-

rii~ ~e1 crear las condiciones para qye esas necesidades sean sa--

tisfe6has. Como r•mara Bunke~ "Tania ia Guerrillera", el más al-
' to exponente· de la femineidad en este Continente dijo : 

' ¡ 

"Pa~a mi, lo mái , natural es luchar toda mi vida" 
1 ' 

. ' 

/ 

'i 

1' 

., 

,. 
1 
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Historia real del Movimiento feminista en los Estados Unidos 

Sus raices 

Tratemos de remontarnos al pasado: 

26 . 

Las indiganas del continente norteamericano vivían en sociedades 

estrupturadas racionalmente para todos sus miembros. En la gran 

mayoría de las tribus indias había una estructüra de clanes -es

tructura familiar- matrilineal en la cuál las mujeres eran miem 

bros importantes y resp~tados. Sus labores, que inciuían el ob

~ener, cultivar y conservar los alimentos, trabajo de construcci6n 

(en muchos casos las mujeres levantaban las viviendas), la rep~o 

ducci6n de nuevas gene~aciones y, al ser miembros de los cónsejos 
' . 

de gobierno y de guerra, eran consideradas parte integrante de la 

vida comunal; parte integrante de la economía. 

La mujer como creadora ó m~dre de todos los seres está presente -

en toda la mitología india de Norteamérica -La Madre Maiz de los 

Indi~s Pueblos, La Abuela Tierra de los Winnebagos, La Diosa Crea_ 

dora de los Sioux, La Diosa de la Creaci6n de los . Nivajos, etc-. 

Y hay evidencias para apoyar la conclusión de que esta imagen es_ 

taba mucho más in~agrada al funcionamiento natural de la ver~~e_ 

ra vida india que las Nacías y engañosas contrapartes cristianas 

de los blancos en la sopiedad contempor-ánea occidental como la ·,.)/ir 

gen María, la Virgen de Guadalupe, la Madre del Año, etc. 

La confederaci6n de Naciones Iroquesas, en su Constituci6n de De 

ganawidah dir 3 i " ( Las mujeres) serán las honradas y encargadas, ·de 

dar a luz y criar a los hombres y cuidarán de todo lo que se siem 

bre mediante lo cual se dé sustento y apoyo a la vida y se forti

fique el poder de la respiraci6n y, más aún, que los guerreros se 

rán sus ayudantes". 

Estos mismos ~~oqueses vieron lo que posiblemente fue la primera 

verdader~ rebeli6n .femenina del Nuevo Mundo. 

En los alrededores del año 1600, las mujeres de las t~ibus -cansa 
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' tl11 s del const a nte guerrear de lo s hombres- tomaron . la actitud de 

l ls istrata y s 0 negaron d ha c e r el a mor o a t e ne r hijo s hasta que 

111.) tuvieran el poder para pone r fin a a qu(3l las gue rras . int e rtri

ltnl es. Los ü:-oque s es creían que s6lo. l a s muje res antendían los 

1rncr e tos del nac i mie nto Y. l R r ebelión t uvo éxito . 

lo una curiosa coincide ncia quQ fuo muy c e r c a de l lugar de l Con

ho jo Iroqués donde l a~ mu jere s blancas de los Esta do s Unidos se 

rounieron unos 250 a ños má s t arde on l a his.tórica Convenci6n de 

!loneca Falls eobr<a, De r e chos d e l a f~uj er . 

!lin embargo, los e urope os que conquis t aron a los Indi os de Nortea 

m~rica s e dan muy poca ctJenta 'dol verdade ro papel de l a muj e r In

cl l a. La mayor part e de l a h istoria India que se nos ha enseña do 

ha ven i do a no s otros fil t r a da. a travé s de estos conquis t a dore s ; -

nomerciantes y mis ioneros blancos quie nes e n todo mo men to descri

bían lo que podían sobre e l modo do vida de l indio a t ravés de las 

ttonsibilidade s y valores i nh e r en t es a 

c:is t a. 

.. 
s u c onc epción e uropea y ra-

!ie dice que un misione r o protest a nte· que lle vaba a ca bo labores 

ne conve rsión e ntro los esquima l es a i nicios de l s iglg veinte a fir_ 

1116 ~· 11 Sa be n, por años no pud i mos hace r na da c on osos esquimaie s' 9 no 
. . 

~onocía n s¡ pe cado. Tuvimos que ense ña r le s e l pecado por año s an 

Los d0 poder progr esar coa ell os 11=. So os t aba r efir iend~ a la cos 

t umtire de la s mu jer e s esqui mal es de sdst e~er r ~l ac ione s s e xual e s -

con los invita dos a s u hoga r , costumbre que e r a ~ora lme nte c orree-. 
ta para e lla y su ma rido, pe~o a r a ' a l go que e l misio~ero i ntrus o -

no podía-concebir sino a través de s u pr opio ,condiciona mie nto mo

ral. 

Cn las grandes gu~~ras de expa ns ióri contra los indios amer i canos, 

cua ndo los polí t icos y mi litares norteame ri~anos enga"aban a los -
' - . 

caciquBs indios pa ra que vinieren a Wa s hing t on a hablar .con 11 e l 

gran Pa dre 81-ancoº , · ca si nunc a i nv i t aran a rnuj e r os. Su modo de ver 

:. -~ _ ;:, :... 
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las cosas los lleuaba ·sirnplemente a suponer que era sólo con lo 

hombres con quienes tenían que tratar. Juanitas la -espose ·de.l 

cacique Navajo Manuelito fue e n 1874, quizás la ~nicé exce~ción. 

' 
La conquista füe tanto · cultural corno física, y en la histor~a _da 

la mujer estadounidense no quedan virtualmente rastros · de¡ senti 

do de la condición de mujer de las indiaio 

Por supuesto no fue s6lo en relación al ho~bre y la mujer que l . , 

j _Óvenes expansionistas veían_ to~:!o a través de J.os valores e uro 

_p~os de los · sigl6s ·dieciiseis, diecisiete, dieciocho y diecinuev 

Impusieron su ideología; religión y cultura sobre todos 

tos de lá vida indígena, do la misma manera que hoy día la 

gobernante de ios Estadas -U.nidos an eara todas las áreas de su 11 
/ 

fera de influen6ia 11 a t ravés del l ente 1de sus propias necesidad 

y meias económicas y políticas. Las pr~siones ~políticas, 

tración, maniobras y agresiones de los Estados Unidos en 

Latina actualmente siguo básicamente los mismos presupuestos so 

les y culturale~ que los guiaron hace 400 aRos cont r a los habit 

t es indios ds ' Norteam6rica. S6lo que ~i han pasado 400 años~ 

d.a.minación se ve obligada a utilizar distintá vestimenta . 

Un~ de mis intenciones en este sorie do charlas e s -señalar 

~icarnente c orno se _manipuló, 'entonc l'lf s a las mujeres ,y cómo se 

contin~~ manipulando aho~a, en l as luchas entre clases sociales 

que recrudece n día a día. Y cómo l a reacción de la mujer -ento 

ces como ahora- tiene sus asp0ctos roaccionarios y revolucionar 

La conqu.ista ~uropea de los indíg0nas amer icarios , conll~v6 l a s 

prernac ía blanca, e l linaje . pa~riarcal y l a opresi6n y explotac i 

de la mujer ccinjuntame n t ~ crin la idea d~ clase s y ~e l a p ropie d 

privada, la de~ttucci6~ de . l a naturaleza; etc, En . fin todas 

características de ·la "ci._vil izl:!ci6n 11 º 

/ 
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¿ Quiénes fueron las primeras mujeres blancas en Nort.eam¿r ·i~a ? 

En 1619, ~~J~nta de ellas llegaron ·a la Colonia de Virginia e n -

un barco. Habían sido vendidas II con su consentimiento" 9 como. es_ 

posás para los colbnizadore s ingle~e s~ Se les había dado libre- · 

pasaje a través de l Atlántico a cambio de matrimonio con estos -

hombres que estaban ganand6ss la vida en el Nuevo Mundo. En l~s 

rigores de la . s a lvaje vida fronteriza estas pobres muj e res ingle_ 

sas se convertirían en las primeras madres blancas de .Norteaméri_ 

· ca. Un ano ~~s tarde, dieciocho mujere s casidas (tres de ellat

emba rázadas) y ocho j6v0ne~ llegaron e n el Mayflo~er. 

Conforme las colonias s e extendían a lo largo de la cost a del A

tlántico, · nunca hubo suficiente s muj e res para llevar a cabo e l pe .- ' ;· 

sado _trabajo de ·· colciniiaci6n que r equería e l asentarse e n tierras 

vírgenes. ~ientras que los hombres· as eguraban la así llamada paz 

dol · nuevo país , sus esposas o hijas provey.e ron una gran parte de 

lss formas sociales, e l crecimiento 0stable y . la mano de obra gra_ 
' tui t a e n las nue vas comunidades. Pero ellas no e r a n s uficient es -

de a c ue~do con lo que · s a necesitaba . Los indios nunca se de j a ron 

convertir eñ esclav os de ·los coloniza dores bla ncos de Norteamérid:a 
·' 

ni ~ra b~jaron e n un · n6ne ro significativo, par~ los colonizadore s. 

La r espuesta sé encuentra por una parte , · on la a flu encia masiva da 

e sclavos negros y de inmigrantes que v~ndían s i e t e a nos de s u vida 

a campio del pasajo a l nuevo mundo. 

A partir de l s iglo diec i nue ve y ~ s e dispone. de escritos de a~gunas 

muje r e s describie ndo la vida de los colonizadore s que se a brían pa 
. ' . . -

so hacia e l Oe ste . Ana Howard Sha w, doctora y famosa oradora e n 

los inicios de l movimiento por l os de r echos de l a muj er, tenía ocho 

años cu.ando conju~ta~ente c.on ..S.L! ma dre , he·rmanas y he r ma nos ~migr6 . 

a las espesuras de Michigan·. f\ llí su pedr o había const ruigo su ho_ 

garante s de r ~gresa r a Mas sachusse tts pa r a continuar t r aba ja~do en 

las plantas t extile s de Lawre nce . Por supue sto , qu~ los primeros -

colon i zadores de hacía dos siglos e nca r a ron situaciones mucho más 

di fí'e iles·, pe ro podemos te ne r alguna idea de· la s uer te corri,¡:la por 

\. 
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la mujer pionera leyendo lo que cscr.ibió l\11 t3 I 

"Lo que encontramos esperándonos eran '.Loo 1)t111l, ru p11ode1 y el te 

cho de una cabaña de troncos de 1·0gular t:n,n"No, D ttuada en un pe_ 

queño claro en la espesura, sus . puertas y von tnru.111 aran a6lo aper 

turas cuadradas, su pioo t ambién era algo d1 1.L 1·ut,urt1 , dando un efe 

to total de angustiase desolación y abandono ••• 

Nunca olvidaré 1·a mirada que rr.i maC::ro di!'igió 111. 11.i t:io . Sin una -

palabra cruz6 el umbral y so pa:6 muy quiotu mlrnndu lentamente a 
l • 

su alrededor. Luego algo pa~eció · ceder· en ell o ' y oo dpcapl:omál.~1·· su 

lo. Creo q40 ni a ~n entonces podía ella darso ouonto do• que esto 

era en realidad el lugar -que papá había preparado pnrA quo nosotros 

vivi~ramos. Cuando finalm ente se . convenci6 escondi6 lo cara en ' sus 

manos y de esta manera permaneció s n la misma po s ic 16n por horas -

sin hablar ni moverse •• , Mient-res que mi hermano do 18 a~os estaba 

atando a sus caballos y encendiendo las fogatas protoctoras, mima_ 

dri::·.·voivi6 en s.í, pero, aJ_ l e11ant.a:r.la, su cara era poor que lo que . 

había sido su silencio ••• Nunca per di 6 l a s prof undas a~rugas ~ye l e 

habían causado aquellas primeras horas de su vida pionera." 
r 

Básicame~te, 10, mismos debs~es y limitacione s ·~u0 habían sufrido 

en Inglaterra y en el cont i nente eurapeo conformaron las vidas de 

estas mujoros en ls joven naci6n ame!tcana. La mujer no podía t e 

ner propiedades,' la mujer casada no tenía existencia o personaría 
'\ . 

jurídica separada de su ma rido, sug ganancias tembi,n pertenecían 
' 

e sus esposos y· no tenían de:r.echo a lguno a sus. hijos en el.caso de 

una separación legal. El divorcio era muy • poco común y lo~ tribu_ 

nales lo concedían sólo sobre la bese de la existencia de los más 

terribles abusos( públicamente :r.econocidos. En las colonias del · 

Sur no existía el divorcio, las mujeres no r ecibían educaci6n far . -
mal alguna. 

La religión era uno de los baluartes de la discriminaci6n contra -

la mujer en las colonias. Aunque muchos de los colonizadores - ha

bían emigrado de Inglaterra para escapar a los fieros dogmas de 

l 
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la Iglesia, ellos mismos recurrieron al dogma " cristiano" pa-

ra mantener en orden a s us mujeres. [n 1692 e n Salem, Mass., hu~i~ 
\ .... .. ,·-
ron mujeres que sufrieron persec_usi6n por II brujas" o "her e jes". Se 

ahorc6 s die6inue ve muje res ; cientos fu ª ron encarce ladas . Un fa

moso caso de p~rsecusi6n religiosa fue el de Anne Hutchinson. 

La familia Hutchinson s e mudó a Bastan a principios del siglo die_ 

cisiste. Anne pus o e n duda el dogma calvinista y lleg6 a creer -

en la comunión direc t a con .Dios (creencia que cuando fue defendi

da por un hombre , Ralph Waldo Emerson, muchos afias más tarde bajp · 

e l nombre de l trace ndentalism6, ganó popularidad y aceptación). -

Las implicaciones políticas de las ideas r e ligiosas de Anne; -que 

sostenía que todo; podrían comunicarsi con Dios no importa cual -

fu era su posición o s exo- amenazó a la colonia de l a Bahía de Ma~~ ~. 

ssachusset s con la igualdad entra los gobe rnados y ~us gobernan -

t e s. Sabe mos muy poco sobre e s ta muj er porque no de jó escrito nin_ 

gun 'documenta. Nuestra información s e limita a los escritos del 

hombre que la destruyó, John Winthrop., Goberna dor de la Colonia de 

la Bahía de f'lassachu s etts. Es similar a con'océ r a Juana de Arco -

s6lo por los documentos de Pi erre Cauchón . 

Ahne · fue deste rrada de Massa chusse tts y cuando emigró . a tierras 

que habían· sido robadas a los indios aquellos mismos indios la ma_ 

taran junto con su f amilia , creyQndo que ,ata habíar pa rticipado en 

el fraude. Pe ro Nnne Hutchinson no. sólo había desafiado a la Igle 

sia y al estado , era e n r ealidad una de las primeras muj~re s en 

cuestionar el pape l de l a mu jer en la vi da colonial. 

Los cuáque ros e ran una s ecta prot.estante que ~aba a La muje r ciar_ 

ta igualdad y habíah :-:,mwj,s r ss::iquo _.- lll r.an ,::lid.Jóistnos :'.do1 la :.:-:céii l.1,gf6~. eon 

fr ecu~ncia ·estas mujores usaron su oportun i dad de hablar· en póbli 
' ca para r e f erir se a los de~echos de la muje r. Lucretia Mott fue u 

na ministro, cuáquera de la que ha blaremos más adelante. 
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Durante la Guerra Revolucion·aria· Americana: ter.iemos ejemplos de . 

jeras cuyo 0alor · y cualidades las hi&ieidn- sobresalir de entre su 

herm~nas oprimidas. Molly ~i~cher ~e a~rosur6; ~arg~r el cafi6n 

de su marido cuando éste fu0 · hericJo 0;Í ·r~onrn:i·Jth. Debo:i:'ah Gannet 

se visti6 de' hombre y : sirv:i.6 com~ súlda.'c:lo ra'so durant-~ una gran 

parte do la gue~ra antes que ie descubriera que era una mujerb Du 

fante ~el-~eriodo dS la G~erra · Revol~cioh~ria, ·ép~ieciéron grupos 

que . se aütodenominabari ias Hijas de la U.be:i:-tad~ ' rstas mujeres a 

organizaron .para negarse a comprai µroduc~os brit~nicos, cosieron 

uniformes y, de · muchas maneras·, participa:i:-on en el esfuerz·o de 

: guerra. 
~ . . 

Entre lo~ ~padr~s de la p~Uria'1 de los Estados Unid6s, se 

poca consideración a la mujer por parte de aqLrellos· hombres que 

sen famosos por el valor ~ue ·atrib~Ían a J.a libertad . e igualdad] 

D& ' la misma manera ~ci~ Washi~gjon ~espre~iabi ~ los ·indioa, · y Li 

coln· consideiaba infe;ior~~- a los· negros (aunqcie :su p~pel políti 

incluyó e·méné"iparl·os ·de la e sclavitud)~ para los aún · tnás famosos 

liberadores ·burgueses sus_ .. propios i "nte::-es·es t e"ní~n ' ,..pr ~maciaº 

mas Pain.; fue; .u~·s · excepción a esta rog.la. Sobre la opresi6n de 

mujer escribiói 

II .·.--.aón en ·aquellos . paí"se_s donde puede ·corisiderársel es . de 

fe-lices·, lim'i ta.das en · ·~us: deseos ·de aisponer de. ~-us bi~~es 1 desp 

. : jadas ~e su iibertad "·i libre voiunt~d ~~r lbs . l eyes, ~ sclav~s 
' la opi-f.1Tón qúe las gobierna con absoluta rigidez·· y que interpret 

el -menór signo como c~lp~ble~ r6deada ' po~ iodas partes· por ·Juec0 

que a - la v~z: son sus tiranos y sus ~e duttores.:~~~i~~ no se apen 

por el sexo débil?" 

Y Abigail Adams en 1777 e~2ribi6 a su esposo, President~ de los 

._;-, '· ,:- tádos Unidos :f · .:.:·· ··· 

"En .. el nuevo .. código de leyes ,que · supongo que ,será nec esario que 

de s eo -que recuerdes a ·-las · da'mas · y · s eas más · generoso y f~vorabl e 

ra - con .·eltas ~ue tu~ ·~ntece~6r6s. 'No c~l;ques · u~ -pbder tan ili 
1 • 

tado en manos de los esposos. Recuerda que todos los -hombre s s 

rían tiranos si pudieran. s{ no s e tie ne un cuidado y atención 
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,, 
particular para con las damas estamos decididas a fomentar una 

rebelión 'y no nos sentiremos ligadas por ninguna ley en la que 

no hayamos tenido voz y representación" 

No hay prueba de . que Abigail Adams tuvier~ en mente algun~ otra · 

mujer que no fuera aquella de su propia raza y clase. Y en tod9 

caso la rehleli,6n no se realizó. Pero · sus pal,abras son por lo me_ 

nos evidencia de un inicio de conciencia entra las mujrares b¾an- · 

cas da Norteamérica. 

La frase "todos · los hombres serían tiranos si pudieran", es pre

decesora del feminism·o antimas~ulino '·contemporáneo que sostiene

que lo contrario as cierto : que todas las mujeres son seres m0-

ralmente superiores. 

Si la situación de la mujer blanca era opresivá, sus hermanas ne

gras sufrieron de una manera tal que sería difícil de imaginarse , 
para los hombres y la~ mujeres blancos. En un periodo de 20G a-

Ros se trajo a Norteamérica alrededor da 2o · millones de esclavos. 

AproximAdamenta de un tercio a la mitad llegaron vivos a su des

tino. ED · los barcos negreros, que eran más pequeílcis que el May

flower, se encadenaban cargament~s de 200 a 700 esclavos por pa

res, en filas de bancos superpuestos. Los viaje~ duta~an de 5 a 

6 semanas. Aproximadamente un tercio de este cargam8nto, que ha

bía ~ido cazado y raptado en diferentes .partes de Africa, lo cons 

tituían nujeres. 

Los ·barcos negreros eran infiernos de viruela, influenza y locu-
' 

ra. Los cadáveres se echaban por la borda durante los viajes y 

con frecuencia t~mbi6n se arrojaba a : los 98fermos pRra controlar 

la diseminaci6n de las infecciones. A vacas, las tripulaciones 
/ 

aban.donaban los barcos afectados por las enfermedades .. dejando a. 

su ·cargamento humano bajo cubierta. No tenemos ningún testimo

nio de los esclavos sobra los horrores sufridos por ellos en es-
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tas tr.avesías,pues .los hombres y mujeres negrb_s habían sido ·ex

traídos de ~uy diversa,~ t~ibu~ éfric~nas, adem~s de no saber es 

cribir ni leer, ni &iq~iera podían comunicaFse entre sí con sus · 

lenguajes diferentes. 

1 
Pero en cainbio sí tenem.os un testimonio procedente · de la· :plumá .. -

. ' . 

de los n·egreros y dice : 

"Vía mujeres embarazadas dar a luz criaturas mientr~s seguían 

encadenadas a cadáveres de los que nuestros ca_pataces ebr.los no so 

habían deshecho.~. las mujeres jó\/.enes inic,ialmente currían me

joi : ~uerte pues se les permitía v~nir a cubierta como compañeras .. 
.. 

de nuestra tripulación,.~A fin~les de la travesí~~ que duraba ca~ 

si 6 semanas; la mortalidad había diezmado la bodega principal .y· 

algunas decenas de mujeres eran enviadas ab~jo como compañia pa.~ 

ra 1o·s · varones". 

En los jóvenes Estados Unidos hnbía unos 2 millones de esclavo~ -

en 1820 y casi 4 · millones en el comienzo de la Guerra Civil en , 

1861. Trabajaban en las plantac~ones de algodón bija el látigo -

de un capataz o a veces como sirvientes en .las plantaciones, pre

,cJrsores de los sirvientes ~om6stiQos negros o "sirvientas de co-

lor" dé hoy en día; Aquí tenemos uno. de los mjles de . avis·os de 
::· 

uh periódico de mediados del ~iglo diecinueve : 
,,: 

"Negros para la . vehtag muchacha· de alrededor de 20 años de edad -

(criada en V;l.rginia) y sus dos hijas, una de .. 4 y la otra · de 2 a

ños de edad, muy fuert~ y saludabl ~ , con excepción de la . viruela 

nunca ha estado enferma en toda su vida. Las cri~turas muy bue

nas y sanas. Es muy prolífica en cuanto~a sus cualida9es de pro_ 

creación y ofrece una oportunidad muy pocas veces vista para cual_ 

quier persona que desee cria~ · una ?amili& de sirvientes fuertes y 

sanos para su propio uso. 11 

De manera que es importante recotdar qué conciciones históricas -

diferentes conformaron las vidas de las mujeres blancas y negras 

. I 
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da los Estad~s Unidos. A mediados . del siglo diecinueve comenza-

mes a ver una ~uperposicl6n en las luches contia la opresi6n de 

los_ aeg,ros y la opresión ne la mu.;a:c. Hubo hombran y mujeres.,~ · 

que participaron en ambas lucha~ ~ la lucha del negro por sobre,_ 

vivir y la ds la mujer blcnca por iguales derechos. 

Harriat Tubman, esclava liberta que dedic6 su · vida 8 la libera

ción de su pueblo, y Sojourne~ Truth, quién también había sido 

escl.au.a, fuerün, por ejer.iplo~ dos mujere!'l negras que apoyaron -

activamente el movimiento poi· 1 c 3 derechos de la mujer. Angeli_ 

na y Su;:ah G.rimk.é fu~'.l:on do8 harm;;nas blancas del sur que habían 

poseído escl&vas y los ha bían libe¡·~u1o y cuyas giras dan.do con- · 

ferencias en ~efensa tnnto de lou negros cerno de .ia mujer $On es 
r -

fuerzas bien e onecidos aunyue e.islados . 

Conforme se i.ndu~trializaus el :101:·te y se desarrollaba e l capi ta_ 

lismo _moc!arn . .J, sul·gió la necesicia::I da u;1a mano da obra barata~ da 

mo.nera que se hf zo necesa~~:i.o contar =on los nl:3g!'os y la mu~er pa_ 

ra una esclavit ud eala~ial. Con sAt8 fin 5 s& encontr6 en el abo

licionismo y i:ú, . los der e:cho& de l á mujer ur,a base filos6fico-ideo_ 

:1...6gica para sacar a l:.1 nJuje r cie S l ' hoga:r y a los negros de J.as 

pJ.antac iones. 

El movimiento feminista como !!)_ovimient(!. tiene sus raíces en 1840. 

El impulso tiacie los cambios aociaJ.es · estaba adqui°ri :mdo fuerza -

en los Estados Unidos. Er1 1831, Na~ Turne~ encabez6 una rebeli6n 

de esclavos en Virgi~ia. Les medidas de ~epresi6n en todo el Sur 

fueron _inmediatas y brutal8s º Las p:.rim.eras ·sociedades antiescla_ 1 

vistas fueron nó:i.o pa:::-;; homhr-as. En Bastan, ·JJ.li.!.liaíil Lloyd Garri_ 

son fund6 on se~anerio abol~cionista, al Liberatoi. · Gradualmen-

te se atrajo a m.ile~ de hombres y .!)1L?.J.~ al movimiento antiescla_ 

vista, y fue de entro ~st as que eme~gisron las primare s feminis-

tas. 
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,,, 

\ 

\· 
' l. 

as importante porque un siglo más tarde habrá nuevamente un 

movimia~to de liberaci6n de los egrosg ~el movimiento de los, De

:i:-echos Civiles de los Estado·s Unido \ a principios ·de 1a déca~.~ -

del 6 ·0- qu,e encendió 1~ chispa inic~al del mci Jimiento femin{sta 

contemporáneo no~t~~mericana. 

Hace' inás. de un siglo, en 1840, dos mujeres blancas de los Esta·dos 
, l 

Unidos , viajaron a Londre.s para asistir a un ::ongres·o Mundial .Anti_ 
' ' 

esclavistu.· Ellas fueron la rnin'ist..·o cuáquera Luc~at5.a Mott y E- : 
- . ' · '· 

lizab::>th Cady St·anton, e:sposa , de 
1
t.!;1 l .Íd~:;:- abolicionista 'º Estas.:.. 

mujeres entre otras, habí~n sido ~nvt~das como delegadas al Con-
. I · 1 

graso, pero en Ingl,éjiterr.a S':: les negó esa condición y se les sen_ 
,• . 

tó en la gala~íe del p6bl{co junto con cualquier otre .persóna que 
" 

quisiera "observar caJladaman;c~ 11 los aconte~imientos. La ira· que 
'' sintieron eatas , dos mujeres y la amistRd ' que se .inició en dicho -

! 

Congreso lle ~6 a Mot t y a Stanton a convocar la famosa Conve~~i6n 

sobre .De.:echo~ de la Muje:i: de fleneca Falls, ocho años más tarde. i •. 

,, 
1 

Aún . 1entonceG., las rnujere~ tenían , ::ierto temor a . hat¡>lar. y organiza~_ 
' 

se en p6blico ; el marido d~ Lucretia Mott, James Mott, presidió. la 

reunión de s ·eneca Falls g. '· ' ;' 

En Sened~ Falls se redactó una Declaraci6n de Principios ~ue tra--.,..---.. --
taba sobre muciho, campos de · lo s daia::hos , da la mujer . La reaoiu-

ción · NQ 9, presentada por Stanton , fue ¡a dnica 1 ~ue no se aprob6 -. . 
1,mífo'imementa ; ,, .. una muy pequeña mayorí~ inc:'..uyó finalmente la exigen_ 

cia del sufragio femcinino. El maiido d~ Stantoh había dicho que 
1 . 

se iría del pµcfulo si ella insistÍE·~en hablar a favor del s~ftagio ¡ 

~lla lo ~izo y · ,1 rae fu, del µ~sblo . · •/ 

Guego de dos díps pion.e:-o~~ da much .~ discusión~ un ,tercio de lo's· ··-
. , l 1 . ' 

pr~sent~, {68 mujeres y ~2 hombr es ~ t'irmRron la DeclaracJ ón. Una 

de la3 mujeres que f;i.rmó ,, Cha:..rlotte Woo~ward, vivió hasta poder· vo_ 

taren las eíeccione s presidenc iales de 1920 cuando fi11almente se 

ganó ~l sufragio femenino. 

' '· 



,_ 

1848 fu e ol ~ño e n que Marx y Engols escribie r on on Europc ol Ma

nifi es to Comunista . Cn ~ u~ Es t odo~ Urildos ·a par ocior on · u~ gr on · n~

m~r o' ·de movimi entos. do r e 'f ormo · s dc i al~ c omunid-ode s ·utópicos , : oxp.!:! 

ri~a n~~s ~eiigi osos y a taqu es o i c l og{ s l e c ión · tipo ingl é s . FUo · 

un ~orí odo db rodicoliz~ci6n on todos · l ds campos. La · liberta d pa

r o l os escla vos e r o e l pu nto á l gido más urgente on Am0ricn ·y mu-

c has , mucho s muj e r es desompe ñor on important e s pa pol os en e s to iu~ 

c·h·o . · · 

E·n e l Nuevo Mundo t onto· c omo on Europa, c. l o s mu j er os •s i empre. s o. 

l os habí a nbgodo l o educa c ión . Durnnto este pe ríodo osto· t a mbi é n_. 

e stu vo óc mbi c ndo , a unque no si n l ~cho. Moun t Hol yoke; l a prima r a . 

univ ersida d feme nina s e f und ó on 18 37 . En ·1 041, s e grodu6 l o · pri 

me r d muj or e n Obo~l in Colleg0. Lucy Stono, uno f i guro a c ti va e n 

l os der echos do l e mu j e r ingr esó a e s a univ e rsida d e n 1843. Va--. 
ssor 9 ~·ei"lesl ey , Smi th 9 Br yn Mowr , ·etc . omorg·ioron c omo univorsi 

da d;.; s femeninas ·qu a a ún axi ston . En oso ont onc os , sól o. podía n i ,!l 

g r osor · muj e r ~s bl onca s ' do i a burguos~ a o do l o clos o modio s upo~ 

r ior 9 no ha n c rimbiodo ~ucho Gn un s i g l o y cua rto . 

Las muj or os nogros no f uvi or on t o l os pos i bilida d0s c ducntivcis . 

En ~ua l idad 9 l a lucho ont r o ·l os ne gr os t od~v í a e staba ·a n~ve l do 

adquirir opor t unidodos oducat i va~ ga ún pa r o l os niños n~gr os , Q 

quionc.:,e e n cas i t odo s pa·r t os s e l os negaba has t a · 1a .odu cación 

primoti a·. ·~ru~0nc0 Cronda ll 9 una cu6quor a; abri 6 una o9cuol a p~ 

r e múj or os ne g.r a.s ón- ·c onhi r bur y ~Cc:in n0ctic ut , . on 18 33,1 y 01 i:sdi(!. 

ció l o ·su 'oscu0la f uu . dostruído 9 quemado y s oquoodo varia s ' voc o.s • 

No f uu qúo l e !!unt o s i gu i or a c r uy undcJ qu u ·l os nogr·os ospoc i a lmon

t o l a~ mu j or os or an ~ncopa cos do a prond ur . Yo un 1 759 una j ovon . 

muchacha ncgrc había sido ca pt urado po~ l os c omur c i ~ntos do use!~ 

vos on ol Sonoga l , on e l 'Af r ica Occidental y vundida un u J mor e~ 

do do Eécla vos do Bas t an . La ~a r oj a qua l e c ompr t r osul t6 s or ox 



' ,, 

z ' 

'' 

traprdi~ ·riQmontb udu cada y bondadosa, l u di or on ul nombro . do' Ph~ ' . \ ~ 

llis _Wh oathiy y rápidamcntG vi0r::rn quo ' era do una intuli90ncia G~ 
< • • • 

c0pcion·a 1o . L_o, di e ron la mü jo~ oducali:á:qn ~isponibl o , la manumi t"i.9. 
. \ ' . . 

ron y la r wcibioron como mi umbro ,dG la familia . Sü hizo muy cono-. ' . . ' 
,! 

cida tp~o pootisa y latinista. 

Lu0go do la G~or_ro Rovolucionaria s. Phi~lis ___ Wh oatl oy viajó a . Ingl~ 

torra dond 0 fuo muy alabada por l a s socieda~as i1te r a ri~~. Sin -

embargo, muri ó do frío y hambr 0 a la Gdad do 31 a Áos 0n una g6li-
' de p \3nsión ·do Bastan c on un bobú r oción neo·ido ,cm sus braz os . Sus · 

maqo~as ~ ~bíari . ~u~rto h~cía vori6s aílos. , Su maride l a abanclon6 

caronte de ~edios y con tras ninos . y 01 mundo d e 1784 no tenía ca 
' ·: . ,, 

bida . parQ una e xc e pción a la rogla g una mujer negra con educación. 
,: 

' . \ 

A í piciós d~l i si,gl o 19,, . las mujeres también ostaoan entrando a l a 

industria en núm1:J ro · crocicmte • Les plantas t0xti'los do· nua va In

gl a terra ostuvioron ontre las primeras fábricas : du l os Estados U-
, , . : ' ' . ": ~ . ' . 

nidos • . Con la inv 6nción d'ol tC9lár automático· la indust,ria d ol ves 
;/ f ,, • ' . . • • i. -

' tido pas6 ·dul hogar a le fábric a- y tra j -0 consigo a muchas muj ur ~s . 
. , ·' .. 

La "vida do la muchacha dbre ra" fL o ,'.prosuntada, bajo f a1 sas luc8s 

~ la s mucha chas camposinas do Nuova Inglat e rra como 0xistuncia e~ 

cantadora dand o un~ _podría vivir con otras muchacha~ en una pon--
, • 1 • • 

s_ión _mane jada p~r l a fábr_ica y particiJ?.~r 'en una , vida., pl (? na,, d_~ ac 

tividade s ,·educativ~s y lit0rarias . Las prome sas qu o se hacen a las 
• • • 1 • 

mu~ha chas campesi~as en i~d~ América L~tina para atiaerias c omo 
' ' . 

dom6sticas un l aé áioas urbanas' y,.cada vez más, . co~q obr oras s s ~ 
> 1 : \ • • ) • 

basan e n Gl mi_smo tipo do ' e ngaño , V, on ol caso de ln~ mu'chachas 
·. ' i~ 

campes¡ nas ,de Nue va Inglatorra de ose ·eA toncos~ l a difer4ncia on 
,. . -

tro lo prometido~ la realidad e ra tansgraci~ecpmmol loGeshbpys on-
/ . '. 

día para sus he rmanas latinoamerica nas. 

Algunas pers9nas j~stificabag · e1 r elegar _·~ la mu jut al ~edioso 

tra~ajm manua.l y explotador do las fá bricas suponiendo · que é~tas t 
. 1 

bajarían sól o por u~os p~cos años, adquiriría n una ind ~~o~d enci ~ o 

' t 



. ' 

con6mica para luego casarse . Y ro~resar al hogar . Pensaban ellos 

que_ de esta ljlan~ra la industria ;·cistadouniCÍense evitaría la cla:s~ 

Perm~nente de aselarlados ompobrecidoi ~uo so estaba desarrollan-
' ... 1 f' • 

do , er'I Inglaterra 9: por supuesto unff just5. ficm::ión que trataba de ,, 
defender 16s intires6s ·do la· clase · oobs~nant&. , - . . 

' . ' 
' 

En ·ese enton~es ; las obraras trabejab~n de iris 4 ~30 de la ~a"ana 
', 

a las 7 g 30 de la noche 9 prpmediando 3,7 .·5 ~ontávos por dío 9 _la .m~ 
yo~ parto de' la ~Lla,l to.nlan ·,que devolve.;lo -a la fábrica por con-... 
cepto ds c~sa' y, comidaº , S-in e~bargo, la hiato-ria de, la mujer 'en 

,, . 
ól mavimiénto laboral muestra -que ella-n~siempre abe~~ó sumisa 

' ¡ 

mente astas condiciones. 
,, . 

,. ' 

Como re~últado ct6 · mayorei oportunidada~ ~duca~iJas~ ei ,in9r~so 

d~ le muj1arr a ·la ind~!3trfa y su part.icipac,i6i:, . el'Í el formen to de 

la ~efor~a ~oc~~l, m~chas mujeres des~rroilaro~ una vid~ fujia ~ r 
• -;.¡ 1, • , • 

dol á~bito d6mdatico ! · So hiciorbn mayores las expe~tativ~i d~ ~J · 
, t 

1 . • 

la igualdad~ · Las mujer,es o:omcmzar.' n ' a cons-±derarso · como poseed2_·· 
t ' ' d 

ras dQ. ·wr.i1:1 , oxisten·cia ~~dependiente 'de . le de· 13us esposos y pa..: 

dras. Tod~ ' esfa nu e va cqncioncia , se reflcij6 on la conv0n6i6n de 

Senec9 Falls~ 

) ' ' 
Aeí mismo, desde comionzos del siglo dieciruev0, las mujeres tra 

bajadoras comen.Z:aron a hacer .. sentir su peso en las · luch·as obreras. 
1 ' ,. ( 1/ • 

D~rant~ las d,cades do 183Q ,y 1840 6currie~on docohas ~e huelgas 

,on protes~a por ' las ' condiciones iriaguanta.ble's·~ y frecuentes exi-
, I( 

gencias ·por ·aumpn~ris de producci6n ~ la im~balci6n de recortas se 

larialos. 
' 1 ,¡ 

Las . con'diciones eh laÍ3 fábricas textiles era'n· ,tan ojl>resoras y e~ 
' plo,tadoras que en 192-8 on ¡as fáqr.icas de algodpn de Óovo·r ;· New- · 

Hampshire, la~ obreras ~ntr~ron en huelga por ·prime~a ' vez ~ Exi-
, 1 

gieron un día de trabajo do
1 

1,0 hora.s . En -~ 834 , en Louell p Masa~ 
' ' ' 

chussette ~ las obreras· protestaron ·contra un recorte s~lar"ial del 
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15 por ciento y luego fueron · a la ·hoolga,:. cUlmdo eu: líd'1Jr·· fue ·d~E_ 

did~. Ella diÓ la· seílal de entra~ a la huelga ttrondo su cdfié al 

aire· y., ocho mil mujeres abandon·aron .. sus telar.as y marcharon hacia · 

. el pueblo. Estas prÍmera~ huBlgas, a~nque · militantasi no result~ 

ron en organizacio .nes sindicales permanentes, principalmente ;por 

que a las mujeres les faltaba el tiempo y el dinero necesarios Pi!. 

ra cr6e.r'las. 

Para fines d~ la Guerra Civil se habí~ estáblecido la industriali 

zación en los estados del ·Noreste y dó lo Costa -Atló~tic~ Centrai. 

Habían aparecido muchos adelantos tecnológicos que afectaban· a 

las obreras. El telar mecánico y la máquina de coser a vapor, ~e-
. 1 • 

sarrolladas en la década do 1850, completaron la transferencia de 

la industri·a del ·vestido del hogar a la fábrica, · como ya hem6s vis 

to.._ . La invención de la máqufna ·-d~ escribfr en ·1070 abrió otro capí 

~úJ:o."en : la··. CJ~plót·acU56n sl:. xw :.:. l ... ::1 c> :ln· muj :.. r.La mujer··, escogida para 

demosirar ·este nu~vo artefacto sn las v~t~inas de l~s tie~das ~e~ 

bido a · su ~elleza, s~ c6nvirtió de allí en adelante en . la o~erado 

ra de estas m~quinas. ·la asociación de la mujer con la. máquina · de 

escribir llevó. a la . apertu·ra d'e las escuelas comerciales que ant~· 

riormente habían sido sólo para hombres, · a la capacitación de se

cretarias femeninas. 
; 1 

Con la ;invención del teléfo"no las mujeres tomaron lá posic-ión de ' · 

telefonistas, ·,posiblemente debido al atractivo de -sus ·súaves vo ..:.. · 

ces • . Al acele~arse .los procesos de fabricación, durante y despu6s 

de. la Guerra Givil 9 ·se. abrieron más y más oficios. a las mujeresº 

Las inmigrantes europeas, acostumbradas a más bajos standards · de 

vida, y aquellas cuyos maridos fueron muertos o incapacitados por 

la~~erra;( debi~o a una desespirada necesidad estuvierbh· dispues~ 

tas a t:.-abajar por salarios müy baJos y eh: condicones infrahuma -

nas. Se sumaban entonces las ,fnmigrantes · ~ los negro~ como otro -
\ 

grupo : que ei sis.tema capitalista -colocó · hábil:menfe- eri ' 1-'opos,i.ci~ni' 

, . 
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al sufragio de la . mujer bl'anca. ::Todas , estas. mujeres 9,onsti tuían -

una amenaza a lo~ tra~ajadores hombras que estaban ~retando de ~r- · . .. ) . ' ., . . .. 

ganizarse , para obten~r mejcres .sal~rio~ .Y muchos de. ellos se ns~c-
.. . . . . ' ,• . , 
ban a capacitar o a ~rabeJa? con mujeres. 

\ . 
. . . \ 

Toda esta situ~ci6n obstaculiz6 la organizaci6n de sindicatos feme 
J t ' ' ;, , ' -

ninos de ~na manera rnu1 similar c6rno loe trab~jado~es .negro~ .~-b,~ 
' jo el c~pitalismo-- hén1 .sido µna amsna~a P?ra los tra~ajadores· 

blancos. El sis~ema .si~mpre ha alentado~ .se ha aprouec~aijo de es

tas "Eontradicciohes", y las trabajadoras se han visto obligadas a 
1 

organizarse .solas .de ,la mism?J. manera qu.e en .la actualidad los tra-
1 

bajadores negros . de lo~ Estados Unidos han ~organiza~o po~ separado 

sus sindicatos .n1ás fuertos. ., ' 
,!, . \ 

Recorda~do la~ luchas da las obreras norteamericanas~ en 1910, du

rante el segundo Con~reso 'Internacional Socialist~ d& topenha~ue, 
• 1 • 

Clara ZeikJn . prqp~ s o la ~elebraci6n del Dia ' Internacional de la 
. ' 

ffi .Jj:3r: .. !Propuso ol 8. de marzo ,como · feqha~ on memoris. de los 53 años 1 

de .lucha · desdE:l el mo ine~to en que ocurriera una gr~n huelga dé obr2_' 

ras de la industrie del vestido en l A ciudad de Nueva York en 1857. 
' 

Para 1870, en los . Estados Unidos. e l 1 4 .7 pe~ ciento d~ , la p¿bla ~ 
. -· 

ci6n femenina eren asalari a das . Para 1900, era .el 20.6 por ciento. 

Dado que las mujeres había~ osfado luchando por medio siglo para -' . . . . 

mejorar sus condiciones de trabajo, cuan~o se organizó el movimierr 

to sufragistas~ volvieron activas . participante s porque . esperaban 
' . . . . ~ 

q4e el derecho al voto les .. permitiría ap;0ber . legi~laci6n laboral-
• t • \ 

progresista . Es por . estp que aunqu e la mayoría de las líderes del .. ./ . . ' 

r 

:~ovimiento sufr~gista femeninc . y del movimiento .por los d~rec~os -

,c;le la mujer . er,an blanca~ , y ¡::-rocod.fan. de .:1 a el.ase. media, las .masas-
• • • • • •1 ' 

gue ~as apoy~ban 1intluían ~ m~chas obreras. 

Fue el trecimiento Gco~6mico de ' los .Estados Unidos el . que cembi6-,. 

y .formó el crecien~~ movimiento f emenino. ~Para la Am6rica del si-

,, 

'. 
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glo · diecinueve y debido a la creciente industrializaci6n, el sis

tema esclavista ' se había convertido en una contradicción. La abo-
- . 

lición de ·1a' esclavitud era ' la· cu.estit5n más importante para madi~ 

dos del siglo 19, no necesariamente por razones morales sino pri.!l 

cipalmente por razones económicas. Para la década del 1830, habían 

más de 100 Sociedades Antiesclavistas 1:emen~nas. Al trabaj~r por 

la causa contra ~la esclavitud, las mujeres vieron su propia opre -

sión, como habrían de verla más claramente más de 100 años después 

en la lucha contra un racismo perm~nente cont~a los negros. 

El movimiento sufragista (las mujeres · que lucharon por el voto en 

los Estados Unidos eran llamadas sufragistas, aunque aquellos que

. se burlaban de ellas las llamaban "sufragettes" gradualmente fue 
1 

encabezado por -Elizabeth Cady Stanton y otra profesora y cuáquera, 

Susan B. Antony, Seneca Falls había sido un punto de partida, aun 

que Stanton había estado casi aislada en su apoyo al voto femenino 

_ en aquella primera Convención Nacional • . El Qran revo~~ciona~io n~

gro, F~ederick Dq~glass ,poyó la propuesta de Stanton en Seneca 

Falla y con el .tiempo result~ría ser uno de los sostenedQres más 

militantes e inteligentes de la defensa de .:J,.os iderechos de · la mu -

jer por medio siglo, así como uno de los pocos hombres · -o . mujeres

quienes clarament~ vieron la verdadera dial~ctica que se desarro -

llaría en los . Estados Unidos entra el movimiento negro y el de la 

mujer. 

Es importante referirse a este . punto daqo que . hubo contra~icciones 

entre los dos movimientos. La Guerra Civil sac~ a muchas muJ·eres -\ . . 

de sus hogares y las atrajo al esfuerzo bélico; mu~has se emplea -

ron en las~fábricas para reemplazar a los hombres que S$taban en 

el frente, otras administraron granjas por primera vez, sirvieron 
1 

como enfermeras ·y realizaron todo tipo de trabajo social, llevan-

- do á la -industrialización que ya hemos mencionado. Después de sus 

her6icos eefuerzos durante la guerr~, n~ fue fácil mantener 

tas masas de mujeres bajo la situación de sumisi6n prevaleciente 



antes do l 'a ' guerra. Y estas ' é;!Ctivas mt..1j eres SB sintieron 9S.pantadpS 

al darse cuente qu~ sus ~liadbs · abolicionistas , masculinos (~on los 
• l \ t ' ' 

qu,e habían luchado · por ·el fin rde la osclav.i:t~d antes de qye esta!!~ 
! 1 • • .~ 

ra ·la Guerra) esta~an ' ah0ra ·haciendo campaAa por el sufragio ne~ro 
• ¡ ' 

y no po~ el femenino. 

Los hotn,bres, / algunas de , lás mujeres, vieron, esto como la "hora 
\ 

del· n•egro" .- •Ellos , sab,í a1n que· el . incJ.uír .el i;;ufragio femenino en la 
1 

lucha ~or el ~ufragio n0gro a9abarí~ con cualquier posibilidad do

que eL hombre negro reci~n libertad6 ad~uiriera una condiqión m~s -
: 1 j • ; 

hymana dentr~ '. de la ' est~uqtura política ct~ ' la . nación. ¡0tras m~ja -

res fa'vorecí0;n la idea, cte<sufragio para todos o sufragio para · nadie! 

Esta divísiÓfJ .fue . muy iroportantep y , es que la compr:endamos t,oy día, 

pues.to qµe , contiene ·una lección , primordial para ' entend~r ,.1-:- .· que. o~ 

t~ oc~t~i~ndo ,actualmehte · ~n . ~l movi~Íento feminista de los Estados 
) t ' , 

Unidos·. , Y ·.,es't;~, ·p•or supuesto, es una clave para · comprender como di~ ' 
. . ., 

cho movimiento so , rSfleja
1
on los países capital~staa rd~~endientes, 

donde la "liberación fe·m'eni~a" •ha sido exp.ortada con todos los sub'-
" ' ' 

productps de todb tipo ~e Renetración osta~ounidense, econ6mica, 
' 1 

cµltural a ideol6gica. . ' 

En 18'50, 'an,tef de la Guerra, Douglass particip' ,: en un · intento 

est-able,c,\3r 1.m partido polí~ico antiesclélvista. ' Se invit6 a las muj2, 

res . a las ' r .euniones • . Este fue el primer grupo de los, Estapos Unido's 

que 1 tratara de organiza~ ~n partido político sin diácrirninaci6rl . · 
., 

sexuai ,D ,racial~ 

De manera que hubo dni~gración en las .pri~eras ·1uchas. Pero no to -
' 

das las mujeres ble.neas a,staban ansiosns . por a'liarsa· cqn los aboli-
' '·:<,, 

cionistas nagra,s hasta que se dierbn cu·enta, q,ue era del interés -de 
' , I , ) 1 

ellas, ~l f:)acerlo •. Por ej amplo, en 1851 P en uha convenci6n s,obre , los 
, · 

derechos , de la muja~ en Ohio, las muj !3 res blancps rogni:':on:·. a la pr2_ 

sidenta, ,F"rances, Dana ,Gagep que no per.mitira que S0journer Truth· h'a 

blara porque ellas no que~!an que su causa se asoci~ra a ~la . de los, 
1 
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11 a bolicionis·t á s y nogros" . : Conforme continua ba 1 ., r uunipm , sin 

ombc rgo s· l ci ·~~ jor oi s o vi oroA c brumndas p or l e s r uchiflcs do -- · 

hombre s qu o l os antaggniza bnn . Tímidas r osp octo ·a hb5la r on ~6bli 

co ·o inca p·a·c e ~ de r e fut a r los a r gumont os do qu u les muj ur C:! s · no u~ 

tabcn prepa rada s pGra , iguc l c s de r ochos s l os muj Gr o s bl anc os s~· 
vi e ron po rdidé!S . 

Fue Sbjou~no~ Truth q~i s n ·ac~bó con la oposicióh modian t o uno do · 

lbs m6s ol0ctriznntos discursa~ on l a hist ori a a Gl movimi e hto d~ 

l o~ de r echos de l o muj~r . 

Haci~ndo front e dir0cta mont0 ,e l n nfirmaci6n do que l a s mu j e r e s 1/ 
e ·ra·n ,;:l é'bihls ~ ·sojournor l e vant ó su brazo dosnud o y dij o ~ " rUron 

mi bnazo : Yo ha rira do y s umbra dci V c os ochb do . y ningun hombr o p~ 

d n gc nnrmo-- y no soy yo 9 ur\o ·muj or? " Lu ugo s e· r ofiri ó 01· cle r o y 

g· 1 a c firfucción ~ o qu e l e s muj e r os no podíb n t e nor l os mi smo s do~ 

r Ychos qus l os · hombros p orquo Cri s t o no fu o ·muj e r 9 y dijn c on vo z 

e st. 1::; ntór oo ~ ·"¿Do dá.nde s.al i'Ó s u Cristo·? De Di os y de une. muj or ~ -

El hdmbre ·bo· tuvo na da qu e vor c on El ~1 

Soj ourne r Truth roprus ento bn uno cu c lidod qu e f a ltnbe o qu e 1 hobía 
' ' sid~ a pa gado e n mucha s do les ~uj ur e s bla nc os d o clase modi o qu e · 

asistí a n· ri ostos tipos· do c onv oncion 0~. Ba jo l o e~clovitud s e ha

bía· 0 i s to obligoda · o trmba j a r como un hombre ~ s u fu e rza físic o-
' . 

r esultante · br o · un t os timoói o vi vi s nt 0· de l o a bsurdo do a q~ ellos 

que é o oponía n a l a i gua lda d da de r ech os . La a cu sac ~6n do fragi~ 
' lida d r esulta bc du lo s norm~s do c ondu c t a de J n bu r gussíc qu 0 i ~ 

ponía qu e · l a s muj or os '11 r e fiha das " · no d a borín n ha.c or c iertos tipos 

d e · trabn j o fí;sic o y qu ü tonío n qu o · v<fs"tirso c on t opa j es ' qu o on r o~ 

lidad·· ·obstóculi za bon l os movimi ent ds na tura l e s y l a · r uspi"r c.ci ón· :... 

s óna. · Vivi e nd o on osto. s c ondici·onos 9 muchas mu jer'os · bla nc a s e r a n 

on : r e~lida d fr ~gila s y otro~ c ompa rtí en . ol c onc e pto qu 6 l o s oci~ 

aá d t ~Aí6 d e· ellas no import ~ c u61 fu e r ~ s u vo rd a d0r a c a pbcidod 

físic 0.. · La ' muj e r ha bía s ido u_na pi oncfr a fu ort o on l os i ni c i o s d e 

la fr ontor a 1 a hora a c optaba l os di c t a dos d o l e s oci0da d qu e l e

exigí a une estruc tura e con ómi co c a mbi a de . 
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La ,.efectiviclad de . Sojourne r Trutli ·. en r efutar los ataqUl;l$ ma~quli 
' ' nos a la cónvenciones ~bolicionistas . y d~ detechos de -la mujer ~i-

' . ; 
zo que algunos hombres di'jeraA despectivament~· que ella era en r!:!a'. 

lidad un ho~bre, así de · acostumb~~dos estabah a la mitologí~ de 

que 1~ n~turalezp: de la mujer era pasiva. En una convenci6n esta 

mujer negra hizo frent e a esta afirmaci6n rasgándose la blusa para 

que todos pudi~ran ver sus senos y ~ilenciar de una VQ?· po r todas 

la calumnia d e que e'ila no era muj e r • 
• 1 

Harriet Tubman ~s otr~ mujer neg ra que h emos mencionado antprior - ·' 
1 

mente y que debido ,a, su raz a y sLi ·¡¡:lese fue admirada 11 como si fuera 

ura hombre 11 •

0

, Por sus _propios ~sfuerzos dirigi6 a 300 hermanas y her

manos negros hatia .la 'libe rtad on er; f amoso .. 11 Ferrocarril Subterf, -
1 ' . 

neo 11 • ·De no, haber. estado enferrn~ hubi.e r a participado conjunta·m~nte' 

con · John Brown e n su ata~ue- a Harper' s ferry e n 1859 . Brown se refe 
' ' , -

r1~ a ella como ' el General Tubman. Durahte la Guerra Civil trabaj6 , 

como espía del Serviciq qe'. Inteligencia' del 'Estado Mayov del . Norte.· 

Cuando finalmente se permiti6 que los negros ·lucharan en el Ejfa rci

to.· de l a Unión, Harriet encab ezó. a 300. s·oldados negros a l a: batall·a ' 
1 

Y. a una gloriosa victoria . qua incluyó l a liberación de 800 e'sclavos, 

con 'la c~ptura d.e mi-J,es d.e dólares e n materia.l es .Y eq~ ipo y_ tod,o ,, e~ 

to .s in perder u~ s6lo hombre y sin ten e r un -sol o herido •. 

Pe ro el racismo en los Estados Unidos e ra de tal naturaleza que a l 

térm_ino de 1a guerr.a, Harriet a pesar <;:10 su heroís mo -:-ni s iqui e ra, 

,fue aceptada .como soldado :· En uno de J.os ~renes dp -tropa qu,e iban 

ha cia el NortEJ,. ,se l e o'blig6 a via)jar · e n el vagón de equipaje., y :se. 

le neg6 la ·p~nsión · de .. guerra a l a qu'e tenía der,e.cho así como cual .-
. ' 

quier paga atrasa~a que se le debiera po~ sus trabajos de enferme ~ 

ría y; otr0s : qu~ ~ea li~a ra durante ~a guer~a. Sin e~bargo, cahtinu6.' 

si_rviyendo a su pueblo, 1/ . a todo el pueb.lo. Fue después de l a · .gua~ 
.. ', 1 • 

rra qu e - conoció a l as ·s ufrag istas , blancas . Fund6 es cuelas ·para · l os . . ' 
negros .:·.en el s ur, via j ó incesa[1 t~ment e dando char.las a favor de ' los 

negto s y de ~a muje r . y apo y6 astas causas haciendo de todo d~sde la 

,-
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bares domésticas hasta la venta de pollos y verdurao. A fiaos del! 

siglo, cuando el gobierno final[!lente concordó en otorgarle une ·Pª.!l . 

sión de $20 al mes, fundó un Asilo de ·Ancianos. 

A pesar de éu vida de dedicabión, riesgo y desprendimiento, para 

1907, estaba en la pobreza. Dijo en ese entonces : "No so podría -

creer que después de servir tan fielmente a una bandera puqiera yo 

pasar hambre entre sus pliegues," Murió en 1913 y, cómo con fre -

cuencia hace América con aque~los héroes a quienes desprecia mien

tras viven, fue enterrada con honores militares. 

,. 
De modo que no era que las exigenc.ias de las mujeres ,blancas ·no 

fueran justas y q~e su con~ición no fuera, de opresión. El hecho -

que muchos abolicionistas blancos se afirmaran en la causa de la . . 

mujer indicaba que a6n los n~grqs, teniendo en primer lugar en . s~ 
1 

mente y corazón su propia y terrible causa, .reccinobían .· la s e ria a~ 
I 

flicción de · todas las mujeres. · Pero los abolicionistas negros te- · 

nían una idea clara sobre s~s prioridades; sabían que , en prime r ll:!_ 

garlas condiciones de la esclavitud y luego la negaciÓ'n' de la i -

gualdad racial significaban pon~r en peligro la v~da mi~ma de su 

pueblo. Posteriormente, luego de la Guerra Civil y la emancipación, 

el voto negro tenía el mismo tipo do urgencia, Esto simpl~mente no 

se aplicaba a la condición de la muj e r blanca. 

· La 13a. Enmienda a la Constitución de los· EE.UU. e~ancipó a los es 

clavos. Las Enmiendas 14 y 15 --qui;¡ s·e ref er.ían al reing raso· de 

los Estados suroRos a la Unión y a l voto para el v~tón negro-- afeG 

, taran 6onsiderablemente e1 · movimiento feminista. 

El , Partido .Republicano --fundado justo antes de · l a Gu e rra Civil--. 

propuso la Enmi~nda 14 para garantizar su primacía cuando los E~ta . 

do.s sureRos fueran nuevamente aceptados en .ia Unión. En ésta 9 no -

se garantizaba explícitament e el sufragio de los varones negr~s ; 

< • 
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en lugar de esto una sección de la Enmienda aseguraba a los Republi 

can~s qu~ los negros no io contaríaM en ia represontaci6n sureíla a _no 

Sl!llr ::que :_se, . ies' pe,rmi ti.era vot?r o ' Si no s 'e les perrni tía votar~ el 

sur · pe:¡;-der~a_· casi la "mitad de'' ·sus escaños. en ' el Congreso~ Con la · 

emancipaci6n 9 , los antiguos esclavos se considerarían como seres ::.e.!l . . 

teros en lugar de lo~ tres quintos de persena como había sido el 

caso bajo la .. · e~c1·a.vi_tud. Este 'cam_bio · en e_l ~Ómput0 daría al' Sur tre 

ce rep;-esent·antes ~.ás en · el Cor>g.reso. Si . : tod0s , los rep.resentant~s- . 

de los_ Estados Sureílos fueran Demócratas, aquel partido hubiera · t~ 

-nido la mayoría. Los· republicanos creían que si se daba el voto ,. a 
\ ' . . . . . 

los negros votaiían ' en gran mayoría por sus libertadora~. ~l paxti-
• 

0 

• • 1,, ' • ~ J • .f ' , , ' 1 

do Repubi~ca~o. SÍ. no votaban, 'el partido Republicano nd sufriría 
1, •• ,, 

d~bido a las disposiciones de' la, Enmie.nda. 
¡ ,¡ ~ 

1 • 

Fue debido ' a la agitación por el derecho al sufragio femenino que se 
.1 ' ' / 1 , 

~ncluyó la palabra ,"var6n'' para seílalar clara~ente ~que esta ~nm~enda 
¡ ' ' • • 1 • 1 

abarcaba ~ola~ente -~ los Jotantes ugrones. A las mujere~ · se · les 
' . . 

• ¡ 

seguiría · coDt~ndo como n6mero parciales, como sieTpre ~e había hech~ 

a~nque los E~tados lesprohibían vote.r. Los Republic.ano's no estaban i,!l 

te~es~dos en . a'poyar! un asun't~ tan ~eba.tible co~o el sufr,~glo fe~-~ni~'o; 
• 11 

1
' • ' i -· ' • • • • 

l¡:3 mayo.r part.e d$ ellos· per,saban que . el pedido do las muj'eres de t'EJ- : 
• • ' . f 

ner depecho al voto era ridículo. _Muchos ·cong~esi~_tas tampoco 1
• apÓya- ' 

baf7l el ·sufrag,j,o · negro. · La Enmienda 14 fue una medida de compromiso -. . 

para garantizar la ~upremacíi Repubiica~a y el voto ne9ro fu~ un ve-

~ículo - ~ara ,co~solidar ' la ~eg~monía nacÍoh~l de lÓs intereses c;mer~ 
\ r, , • • • · 

ciales del Norte ~- tra~és de sus ;ep~ésentan.tes· en si Congreso. Esto, 
! . ... . . 1 . • • . ) ' ' 

y no la igualdad racial, · fue el motivo para la Enmienda. En este "con 
i r . , ,J 

~ext~ político ~l sufragio, femenino no te~ía lugar. 
/ ;, . 

., 
J r 

Con la Enmiend'a 14 las feministas e:.cararon .un problema. La. pala~ra 

"var6n" --que nunca antes h~bía ·ap ~recido e~ la tonstituci6n2- pon-
! ' . ' 

d~Ú.1 seria~ente ' en peligro el de r e cho de la mujer ·a la plena ciudada' 

~}a. '· Sin embárgC?~ la : ~nmienda ofre cía la . posib~lidad de poner fin· .n 

' \ 

. ~ 

\ 
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1a int~nsa represión . y virtual reesclavización de los negros en el 

Sur, dando a los libertó~ un pode r político en los comicios~ Por es 

ta razón los aóolicionistas negros y sus aliados urgieron a la mu~ 

jer blanca a ~ue les diera su ap9yo. 

.. 
Aquí es donde se originará la verdadera división en el movimiento ·~ 

feminis.ta. 
/ 

Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton organizaron .una activa 

oposición a la Enmionda. ·comenzaron una campaA~ para presahtaj un 

petitorio ,al Congreso, solicitando que se -aprobara u~a legislación 

que.prohibiera a cualquier Estado negar el derecho al voto ·a ning6n 

ciudadano en base a sexo o color. Esta fue la prima rá vez que · el 

Congreso recibió u.n pedido por 01 aáfragio femenino; todos los peti 

torios anteriores se ·habían dirigido a las legislaturas -estatales. 

Muchos abolicionistas crey e ron seriamente qu e los esfuerzos por ob

teIDe r · legislación para el sufragio femenirio da"aba la causa negra. 

Los RepublicanOs protes taron y · por ·razonas de oportunidad posterga;.; 

··.r ·on, las solicitudes del sufragio neg ro Y· femenin o . Y los Dem6cra ·

tas, que se oponía n al sufragio do los varones negros, también ,. en 

base al oportunismo, ofrecieroh se~ adalides ~e la causa de · l a mUjer. 

Sintiéndose abandonadas por sus antiguos ~liedos, e \ ncapac e s de 

ver realment e el contenido político d0 io que estaba ocurriendo, -

las def ensoras del sufragio ~emeninci aceptaron el ~ f~acimi8oto de 

ayuda de l os Demócratas enlodar·on as í l a inte nción de sus patito. 
• 1 

rios. Y .es así qüe e l sufragio femenino comenzó a ser Lin· vehículo 

para croar situaciones e~barazosas y paré tratar · do :.sabot~a~ :todb :1~ 

gislación qu e se propusi era conceder el voto al hombre negro. 

Las sufragistas f ·emeninas· blancas est·a ban dispuestas a hacer campa

"ª' por· su voto c on todos loi medio~ a ·su disposición, incluyendo 

trabajar con racistas~ a6n emplear ellas ~i~mas argumentos racis ~ 

tas. Su origen de clase burgués y su pensamiento político confuso, 
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' . 
les p.¡3r:mitió caer cm un 9 trampa ¡::irepa~~.da. por ~l ·. s i. s tem(.· on . e se ªD. 

tonces,-y . desd0 ese e ntnnces tambi é f"\ p:::-,0 p a:.:- ,l r\'.:l nt.!R•1arwnt e u na y . 

otra ~ e z-- , s!endo el e j~mplo m&s cru Gi3 l do l os ti8mpos ·mode rnos 

las ~ontínuas contr~dicc ioneo e n t =0 ~or ~=abo j ado~e s b l a n c os y n e 

gros d ~ los EE.UU. p rovocada8 por e l s i a t 8rna , · p ara q~ g a c t60 n con-
' tra sus propios y r eales intc :-:- es·e~,. . .. ' . 

En ,mh yo d !3 1866 s e rea l ·izó la p rim1q r. a Con ve n c i .ón s ob:.:-e DC3 r. e chos de ' 

la Muje~ d e s de la Guerra Ci vil. La Conv e nci 6 n~ apoyó• un~n i me ffi ~n te -

una propu·esta de .Susan B . Ant :-io n y de > qu e 11medi ,:.:n te e l A:::.ta de .Ema.!2 

cipación y ·la, Ley d e De r e cho s Ci v 5.lss~ ol n egr::i y le ·muj er a h o ra , .tÉ. 

nían la· misma c o nd i ció :1 civil '/ po l{t .:i.ca, :;. s ·.qu e si1ni.l'ar rn e n té sólo 

requerÍél el suf r agio , p ó r l o qt..ie h a b ú:1 l l sQac'." e l r,10111en t o ra ::a un a '1 

• 1 

organi~a·c~ón qu e exi ~¡ i o r.a 01 sufrag io :..;n :;.vo r Ha l . ~. 11 t. a Asocia sió n -. 
Americ a na de :.gua ldacl de De recho s 'í'ue ·?ur,dé1~2 c o r¡ Lu::::r e cia ?lp t r. ' ~o-· 

mo presi~e n t e y E!izab e t h ~ .• a ciy S~2nton. y Fr9d eri ck Do uolas c o nio ; dos 
, ' .J I 

de l o s vico~preside nt e s. Fu e µ :i a dif í r. i ~ uni 6 n ct G f u erz a s . 

1 

Poco d espu~s , se PFPPLISO una 15a , Enmien da a ! a Con8titu c:6Q 6 f in; 

de. garantiz a r cü su r r a g~o ele· lo s 'Jaron ~c n og ro:·l, ::> 0 r.l arabe.~ 11 E1 d e ...: 

racho a l ,vo t o de l os c :h;Jncia nos de :!.os ·E:[ ~ L 1.J . n o s e~á negado o mo~ · 

difica'do p o r .:i, o n EE ~UU. o p o ,: :h nJ iJ n ·rs t a d o , ~or r a zó;i de r a za, co

lor o c ondici6n p rev ia d e ,ervi t umb pe " . Nu e v aman t P se d e j6 f~e ra a 

la muj e r. Ya se habí2 puesto e n marsh 3 . l i , d i n , mi c a d 3 le ,p~os ici6n 

de l as f omin.i $ b 1S mi lita nt e s a as t a En rn :i.end D. . ;;::n !.'oa 'i. iclc.d la Enml:e!)_ 
' 

da · 1 ~a~ s ~lo ci e~ ¡ arab ~ fuera de l a lay e la di ~c r imin e ci6 n . r a cd a l ; 
' \ 

d e por s'Í , n o c a u.s a b5 p 0'rjuL::io a .l o c au s a d e l a n: l,! j e,r porqu e n o s t!Í.QE_ 

oi f ic,é!- ba l a p,a l a bra 1/arón ~ Per t.J para 0st.e e n ·~ o n c s s ~ l a:'s , rnili t a ntes 
1 

femini s tas , se ha bí arr c o nv Enc i do de tal rnan er~ sp tre l a i mport8 nci~ 
' 

Pf incip a l d e l . s ufra g i.o femen.i n6 q u P. e lins , 1.wch aron ·c ~nt.r a l a Eomie!l 

d~ ) 5 a o d e bido a qu e ~l p o~ h ibi rs e l a ,dis c ~in~ ~cici6n r ~cial h ab r ía 

un may o r n6m e ro rl e h o mbrea qu e 0ota; a , , esoecífiqemo n t e aquol los. 

hombre~ qwe ~uche s d e la~ femi nistas bl a ncas Go n s i do r o b a n . como s u~ 

inferior es·. S a bían t ambi é n q u e s er.f9 ·mu y d1 L : c i l rr¡ov i .l i.zar '.: a p o y'o·'. a 

' 
' 
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1 una Énmie·nda 16a. par.a ampliar una vez más el derecho al vo}o 1 al te,E_ 

nativa que fuere propu~sta poT Douglass y otros defensores del su -
' fragio femenino que apoyaban la [nmienda 15a. 

Frederick Douglass muchas vebes tr~tó. de convencer a las feministas 

blancas de la ~rgencia· del derecho al voto para los negros. Ya en 

1866, señaló que la Asociación para la Igualdad de Derechos e staba 

en· peligro d·e convertirse en una organii'é:.1ción unicamen·te para los , 

derechos de la mujer y afirmó qu~ .si bien el sufragio femeninb era 

~ importante, el sufragio femenino era importante, el sufragio negro-· 

era una necesidad. Posteriormente señaló que e l sufragio femenino -

dependía del éxito previo del sufragio de . los hoQ)bres' negros. Critl:_ 

có a Stanton y Anthony por su posición de que los hombres negros no 

deberían obtener el sufragio antes que ~a mujer, su Asociación · con 

los · enemigos del pueblo neg·ro y su utilización de términos despee ti 

Obs con ·respecto a los ne~ro~~ (En Kansas, en 1867, · a Anthony y · , 

Stanton les había iido obsequiado un periódico por el violento ra 

cista Georg e francas Train. Ei pe,riódico s0 llamó "Revolución 11
, con 

tenía muchos artículos importantes -sobre los derechos de la mujer, 

pero tambi6n contenía declaraciones cada vez más racistas : a iedid~ 

que el . raci~mQ se convertía cada vez más en un arma en esta bata 

lla) .. 

Douglass discutía con estas mujeresg "Debo decir que no veo cómo na 

die pueda pretender que exi s te la misma urgencia en dar el voto a 

la mujer como al negro·. Para nosotros, el asunto es cu9'stí:ón: -da'J V-i 

da o muerte al, menos en 15 Estados de l a Uni9n. Cu a ndo a las muj e -

res, por el hecho de serlo;se las persiga por las ciudades de· Nueva 

York· y Nueva lrleans 51 cu ando se las saque de sus hogares y se las 

cuelgue en lo~ poste~, cuando se arranque a sus niños de los b.razos 

y se les destroze el cerebro sobre el pavimento, cuando sean objeto 

de insultos y vejaciones por todos lados, cuando corran el peligro . 

de· que p·egúe fuego a sus hogare~ co_n ellas ·adantrg, cua ndo no se pe.E_ 

mi ta a sus niños entrar a las escuelas, será entonces que. ellas ten 
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drán una urgencia igual a la nuest~a .por obtener el derecho al su

fragio. 11 "Y no es esto cierto respecto a las mujer·es negras 7 tam -

bién?" pregunt6 alguien. "Si, sí, sí.", replic6, "Esto también as 

cierto para la mujer negra, pero no debido a que sea mujer sino ·

p~rque es negra." 

. 
Podemos tener alguna idea sobre la terrible realidad contenida en 

las palabras de Douglass si nos detenemos a pensar que su descri~ 

ción del racis~o brutal que entonces enfrentaban los negros es 

igualme~te cierto hoy en día~ un sigl~ más tarde, en muchas partes 

del país •.. 

Stanton más de una vez hizo públicas y despectivas observaciones -
1 

racistas qu~ descubrieron sus. sentimientos de sÚperioridad racial. 

En ,1'865 1 se le ei ta diciendo g 11 ¿.Es que vamos a ponernc~s a un costa 

do mientras vemos que zambos entran antes que nosotros al reino~~ 

Varios años más tarde respondi6 con estas palabras a George Dowing 

- extremista antifeminista cuyas declaraciones parcializadas en r~ 

zón de su sexo realmente ~erecían ignorarse más _que nada- con es-

tas palabras: , "Cuando el Sr. Dowing- me hace la pregunta está usted 

d.i,spuesta a que el le confiaría · a él mis de techos; estando él mis-
' ' mo oprimido sería 

, 
mas déspota con el poder de gobernar que lo que 

son nuestros propios gobernantes s~jones ••• Si es que las ~ujeres 

han de co~tinuar siendo representadas por hombres, yo digo entonces 

que solamente los mejores ex.ponentes de la hombría tengan en sus -

ma~os el tim6n del estado. "Esta observaci6n · no iolamente muestra 

su racismo sino también ~u naturaleza sumamente burguesa. · 

Los argume~tos que los feministas utilizaron en favor del sufragio 

femenino abarcanban· desdo la· traoicional afirmáción sobre la igual 

dad de todos los seres humanos hasta las razones por las cuales 

las mujeres blancas eran mejores votantes que los hombres negros. 

El supuesto básico subyacente en todos· sus argumentos era que con la 
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urnonci pcción l os ho_rnbr os ne gros y todf'\s l as mujurus usta b.~in i gunl-

mont p oprimidos~ puro qu o l as mujuros blnncns or a n cuolita tivnmon

to . mujoros votant us potuncitil os qu a l os varone s nogros . _·Por o j om-

plo~ l es f eministas militantas s o oprosura~~n un s oRa l a r qu0 les -

muj e r e s bla ncas como grupo> osta ba n mo joD oducsdos qu u los ·~ombr os 

nogros . Ad om6s, l es f oministos c r uí nn quo ! G muj or r oprosontobc u

na nuuvo closu vota nt e , miuntrcs qu u o l voto de l hombro nugro sol~ 

ma nto sumaba rn6s hombros a l ul uctora do . Esto supu esto do qua l a mg 

jer or a do a lgunc mnn or c difor e nt0 a l hombrG ore ol r osultndo do -

l e s e pa r a ción funciono! du ln socioded por r ozón dul sexos origin~ 

da o su . voz ·on l n división do! traba jo . Mi ontros quo l os ºP...'?sitoros 

al sufrngio §omonino suRol aban qu a la noturel uza difor ont~ du l Q -

muj or l a hacía no apt ?. pera 81 voto~ ! n s f oministos s GRc l oben qu u 

ora procisamuAto asto dif ~r oncia l o qu u hacía ~no noc a sidad e l otar 

gcr o l , sufragio a l a muj er . Poro ol ónfosis on la difor oncic ·os on

cia l do lo muj o r ostoba e n c onttqdicción con l os afi rmc cionos do -

qu a t cn t o el hombro como l a muj o r _or c n 0n primor luga r s or os humo 

nos quo mor ocía n los mismos dor uchos . 

Vointu nRos más tordo ( on 1884), Frodorick Eng0ls publicó su or·Í9..!:':. 

n0s dG la Familia, l a propiudad privado J ul Estndo 9 qu u ur o ul r u 

sultado do toda una vida du t r a bc ja suyo y d~ Knrl Mnrx . Fu o ul pr! 

mar t r ctado qu0 c xplicnbn ciuntíficamuntu corno cambian l os h~bili

dadus~ ac tivide d y conducta du los s 0 r us huma nos do ncuurdo con su 

r ul ación con l os mudios do producción y s a"alnba qu u l os prime ros

a ntagoni s mos sociolos c r ~n aqu olwos ontr8 ul ho~bru y 1 8 muj o r r o

s ul'tnntes du l a división du trobggo qUL, s o ori gina ba on l a a pori-

ci6n dG une soci uda d de closos y Gn ln propie da d privado. Adn hoy 

un dÍ E: hay mucha s f Lmini Bttis ·~u a no llogan a unt c ndC:lr ul concupto 

db· Eng0l s y l o disto!sion~n para a poyar · su id uo d0 qu u l as mujo-

rus son intríns uc nrn unhi mujo r us como s o r us humanos" 
/ 

El supuosto qu o la nctural8 za de la muj or ore diforuntu e l e dul 

hombru uxplicn ol unfoqu u qua tomcron las fomi ni~as bl a nc os con 

r a spucto a l os muj 0tios nog~asaMi onijtasteescsostdoBétior~be -os füom 
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bre s negro s estaba n envilecidos y e ran potencia lme nte más despóti 

tos po.rque sufría n la op resión, se c·onside raba que las mujeres n~ 

gras eran a l a vez más· op·rimi"das }' más inteligentes y capaces del 

voto que los hombres negros . ~as f eministas bla ncas defendían .a 

la mujer negra en sus arg um Gntos por el sufragio femenino 9 s0ña -

landa que la mujer negra había sido oprimida igual qua s u hombre-
1 

por l a esclayitud y que s i sólo l os hombres n eg ros recibían el va 

to, las mujeres negras tendrían a hora nu e vos am~s. Dado que sup2 

nían qu~ el hombre negro sería m6 s opreso r que el hombre blanco,

ellas a rgüían que no fav~recía a l os intereses de l a mujer negra

el qu e se concediera e l sufragio al varón negro antes de l sufra -

gio fem e nino . Elizabeth Ca dy Sta nto n llegó más lejos al docir que 

s~tía ~~jor para una m~j er negra que fu era esclava d~ un hombre -

blanco instruído que de un "negro ignorante y degradado". Más aún 

debido a l a diferente anturaleza de l a mujer 9 las feministas señ~ 

laban que, si habría de e legirse, sería mej or para l o s intereses 

de l a mujer negra quo la mujer ·bla nca r ecibi e r a primero el unto. 

las muj eres blancas , en reprosentación de toda la femineidad, t e~ 

mina rían con ~a injusticia, a firma ban, debido a su supuesta supe

rior natura leza moral. 

En l os argumentot a fervor del s u f ragio fem e nino de los militantes 

feministas blancos brillaban por s u a us e ncia cualqu~er discusión -

sobre la opresión r ac i a l. Douglass y otros constantemente tra taro n 

d e señalar a las -mujeres blancas l as diferencias muy reales entre 

la condici6n de todos l os n egros y l as mujeres blancas. Por e j em -

plo, cuando Susan B. ·Anthony respondió a Douglass p e r s ona lizandb 

.el problema, ignoró l a situación se millones de hombres y mujeres 

ne~ros de l Sur : ~Cuando nos dice qu e le causa del hombre nBgro es 

tan ·precaria yo le digo que a ún t ail u ltrajados corno están po·r l os .. 

o diossos prejuicios contra él c o l or 1 e l mismo hoy en día no cambia 

ría su sexo y colo r con l os de ~liza be th Cady Stanton." Sin embar

go, no sra la situación personal de Fre derick Douglass ni aún

los m~ritos rela tivos de ser un hombre negro o una mujer blanca de 
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la clase media norteAa l e qu e esta ba endiscus~6n. Pero las milito!!. 

t ós f a mi~istr s bla nc~é ~no-,pud~uron ~~r .tju~ \ lé cuo,ti6n_d~l~sufr~gio-
' 

d·c- '. lo.s··~v~rgoos nogros~-oro. ::~:ügo :.:.más ,·qüo \.ma ,·-.dieputa · ·sobro doto1,2hos ~l~ 

galos ·:~bst.:Gocto.s . Como .,ho'mos,·di.c.ho nntoriior.munta.~ ar.o un. c.ánf.lic;to ~u u 

involucraba la libe rtad y sup ervivencia de t oda úna razn . 

No tenemos comentario alguno de las mujeres negras comprometidas 

en la lucha que respondan esp ecíficamente a la línea do· razonamie!!_ 

to. de las feministas blancas. Pero nb es difí~il imaginarse lo qu~ 

ellas deben habe r s entido cuando s e sugirió qu o· esterían me jor ba

jo e~ dominio del , nhombre blanco ilustrado" (sus amos po r 200 aRos) 

qu8 bajo sus iguales varon es negros . 

Aquel1os hombres , y mujeres blancos quo entendieron la crucial ··si-

tuaci6n pa ra los neg ros, esp 0cia lman t e en el Sur~ f ~vor oci e ron apo 

yar .tas' 14a. y 15a. Enmiendas. Estaba n de acu e rdo con Francee Har

per9 una d0 l a s pocas muj e r es n egras a r-msc.ent 0. a las r·eunion os de 

la Asociaci6n de igua ldad cJ·0 Der echos, qllien s eña laba gu e ·.:li había 

de establecer se pri oridad es , la r aza era. más important e que el 

s exo. Adn Sojourner Truth quien ha bl6 clararn 0nt l en favor de la i

gualdá d do derechos para l oa hombr es y mujar es neg ros no se opu~o

activam0nte a i ~i Enmi endas . Despu6s do t odo no e ra 01 hombr e n e-

gro el ~u o· ne de jaba qu e Sojoun c i y otras mujeros negras r ecibie -

ran pag; iguai por tr~bajo i ~ ual y o qui en les a plicabe impuestos 

sin p ermitirles n~nguna r ep r es en t aci6n .política. Ni tamp oco Pt a el 

hombro negro qui en discriminaba a J.a ~ujer negra d~bido a su color. 

Dadas astas posiciones era inevitoble qu e t e rminara aque!ia inseg~ 

r a- alianza en la ~sociaci6n po r la Igu~ ldad de Oérechos. La ruptu

ra final ocurr i6 enel aniversario de 1869 cuando Dougl ass propuso

que la Asociaci6n a~oyars l A 15a. Enmi enda. Wo se sabe claramente 

~ual fue el r esultado fin ~l dé l ps debate s p e ro muchas de las fe

ministas más , militantes lucharon contra la resoluci6n aunque esta 

se r e fería a la Enmienda como l a ªculminación de la . mi tad de nues 

tras exigsncias 11 · y hací a un llamrlo · pa ra redoblar 11 nu estra s ·ener,gias 
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para o bt e ne r . una ulterior Enmümda qu 0 9é\r antice los mi s mo s sag·r.!! 

Jos dore chos s in limitaci6n po r s oxa , 

·stanton y An t hony ha bía~ toni cio sufíci onto ya con l a i Asocia ci6n - · 

poJ; i gua ~da c). de De r echos . l a . qu G e11as c·r e í a n había . t r a ic:i.onado 

sus int ar esas. Ellas y s us s eguidpras ss r 0tira r on ~ara 1 fbrma r ·~n~ 

Asociación por al Sufrag i o Fr:imonino c Gnstituicla so lament E1 po r .- ·a-

qu ella s qu e apoyabaR l a prioridad ·de. la c a usa ds l a müj e r . =· Sb· l e 
. . . . , 

l lama la Asociaci6n 'Nacional po r ol Sufragio d~· l a Muj ~r ( NWSA)-

qu e As t a bl eció c omo s u ob j et ivo una 1~a . Enmi enda qu e c ra nc ¿rl i era 

e l sufragiio a la inuj e r. Aunque no concordab a con l as mili tant.es 

femini s tas blanc~s r ~s~ec to a l as14a. y 15a . Enmiendas , Douglass ·· 

So joune r 9 Tru t h f Ha rri ot Tubma n cont'.inu a r on ap oy ando a l · su f r a-

gio f e_menino y cont inuaron hablando on dive r s o s Cong.res os · con--

junt~~ent e c on St anto n y Anthóny. 

s·eis meses . más t ardo se .formó un a s egJ.Jnda organ ización s u f r ag is

ta f e menin a . Es t a ba co nstituída por a qu el los dofanscros de l su-~ 

f r agio femenino qu e habí a n apoyado las 14a . y 15a . Enmi enda s 

Lucy Stone, Hen ry Bl a~kwe l ~ y Juli a Ward Ho ws asumi e r on ol l i~e~ 

r a~go . Est a . o r gani ~a pi ~n se llamó la Asoci aci6n Sufragista d e 19 

Mu jer Ameri c a na · (AW SA ) . 

Ouran to ~ein te anos el mo vimiento s u f r agis ta feme nino en -l os · EE . 

UU. es tuvo dividi do e ntre os t as '. dos- or~a n í zacibnbs1 riva1o~~A-pii~c{ 

pios del s i glo 9 apar ec i ó en epc0na una nu e va generaci ón G8 l í d e r e s - 

qu e en~~bezaba una organi zRpi ón fus i onada qu e a par t i~ d e 1 890 -

s e lla~ l a Asocia ci6n Nacion al Sufragis t a do la Mujer Amei~cana 

( NAWS A). Anthony y Stnton qu e . ha bía .continu ado c omo, dir i gc-m t es 9 -

cedi e r on _ e l paso y toma r on l a di r ección muj e r es como Carrie Cha.Q_ 

ma n Catt y Francas Wi lla r d {conocida po r l a Wo m· n! s Chri st i a n 

Tomp eranc~ Union 9 Unión . Femenina po r l a Tnmp l~riza Cri s t iana ) , 

tambi ~n · se dcsempeR6 acti vament e l a . docto ra Anna hlowaTd Shaw. 
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Finalmente ¡en 1920 9 las mujer es · recibieron ' ~l voto pomo una me dd~ , 

da de guerra y lusgo d~ 72 ' a"os de agita~i6n casi rionstante •. La 
' 

·Enmienda fE:doral, 1que decía g 11 !:':l d s ~echo al voto e.l e los ciud.ada +. 

nos .de lo~ Esta~os Unido;;, no se,1rá ane.gado ni madi f icadb a ,,c~u~a 

~el ~exo~, había si~o presentado p~r p~imera vei al S~nado en-~ 

1B70 y en la Cámara de Representantes en 1883. ~ara el momento -
} . .. , . . ' . . . 

· on que la Enmienda fecl.eral ·s.o hizo Ley, 14 Estados ya habían con··. 

cadido a la ~ujer ~l pleno ,ufragip y muchos otros el sufragio- · 

. parcial C?ffiQ por !Jempl~ e~ ?lecciones .municipales y par~ autdri \ ' 

dad0s . educativ;3s. . :• ,. 

,/ ; .. . 
En 1920 s6lo quedabp con vida una do les muje~es qu&· h~bía a~í,

tido a la hist6rica Convención .de Séneca Falls ·· en 1G l!,B. S e tr·at.§!_ 

ba du Charlotte ltJood1¡.1ard quien hiz.o .uso de su voto. Todas -las lj_ 
' . , • ,, 

deres iniciales de la causa sufragista ya habían muerto ~ el mrivi 

miento había cambiado en su. ·naturaleta que · iba d e ·una exigencia · ' 

de ,múltiples derechos para las muji;ires hasta una ,campaf'l'a por un 

solo interés. 

1 ., 

Fueron ~enormes los esfu~rzos de org~niza~i6n invo~ucrad6s en •al-· 

can zar esta so~a reforma.· S'e organ·~za~on cientos cle miles de mu-· 

jeres 9 so obtuvieron millones do d6lares pri.nci¡Salme nte como ·1·p2· 

quef'ias c·ontribuciones. De · acuerdo con Carri e Chapman Catt 9 la --

' 1 

presidenta do 1~. f\!AWSA .qui.en f ,inalm ente llev.ó ·a las, súfl'agist.as- , · 

a }.a yictori9:, l?S muJ0res i 1 "' 
·; . . : . · . . - - .. , .,¡ . . ' 

11 se vi e ran ·obligadas. al levar n cabo 5 G ·campafías

de plebiscito entre los votant~s ~asc~iinos ! ~ M-
1 

. 480 

que 

. . . 
campanas para u~gir a las .ae§islaturas para 

' •• 1 1 • • ,. • , . 

sometieran Enmiendas.· referentes 1 a1 sufra·gici 

.a los votantes ; 47 cam~a"as para corivencer a : 
, los proponentes .d0 campafías constitucionales ee 

1 . • 
\tat ,alos ! quo incluyeran. al suf ragi·o 1:f e111Gnino :en-

I 

las constituciones estatales ; 277 campaf'ias para • 

. ' 
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pirsuadir a las Convencion e s estatal e s de los par- · 

tidos para qun incluyeran e l sufragio · f ome ninp en

tre sus promesas a loctorala s · 30 campaAas para ur

gir a las Conv e nciones d a los partidos prosi danci~ 

les a que adoptaran disposiciones sobre sufragio -

· femenino en las declaraciones de principios de los 

partidos y 19 campaAas con 19 Congresos sucesivos.~ 
' 

Para fin de ia campaAa sufragista las mujeres hicieron marchas -

con cartelones dalante de la Casa Blanca, fu e ron arrestadas y se 

doclararon ~n huelga de hambre eb las cárcel ~s y en general , se

hicieron más militantes en sus tácticas. Estas marifesbacion os -

habían s~do organizadas por el Pa rtido Fr3monino ffacionaJ. qu 0 p en, 

saba que las tácticas cl e la Asociación Nacional eran demasiacio 

pasivas. 

El Movimiento Sufragista al limitar su programa al logro del de

recho al voto no lleg6 a encarar las condiciones que mantenían~ 

en inferioridad a las mujeres d e Norteamorica. Debido a su ox -

tra~ci6n de clase media , les líder0s dol movimiento creían qu e 

finalm 0nte el sistema capitalista pocría reformarse para conve_E, 

tirse en una sociedad justa º La mayoría de ellas._. fueron sorpre.!J.'" 

didas al ver que narla cambí6 cuando el voto ae logr6 a trav6s -

de la 1[a. tnmie~da. T6davía se discriminaba contra la mujer en 

el empleo y se lo e xplotaba e~ ol hggar y - 10 ·-eo~icidtid ~ji~ttemoft 

te no era mejor porque la muj e r :' , . . votaraº Tales son las li

mitaciones del capitalismo burgués. 

Por supuesto que uurante el curso de aquellos 7 2 aAos hubo tam

bién mujeres -que comprendi e ron muy bien aa naturaleza de la so

ci e dad nortaamericar,a. Mother. Janes~ la gran organizadora de ·-

los trabajadores min:~ros~ cuando se le llamó "anti 11 porque no -

se apresuró a unirse a las sufragmstas ~ rep lic6 ~ 

\ 
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"Yo no soy nnti n~da qu a l o troig~ liborta d a ' rni

closo. Pbro ~ay a s or francc con ustc doD rnuj o r os 

sincur as qu u 2st6n trebejando por o l sufragio f~ 

rn unino . Lns muj ur us de Colorado ha n tonido dor a

cho ~l voto pór dos gonor c cion us y t onto los trA 

bcjadorGs corno l a s tr~bcj~dorn~ viv a n a n l o as-

clc vitud . Yo nunc ~ tuvo ~1 voto y sin omb6rgo ho 

a rma d~ u~ pcndc~oni6 por todo os t o ~cfs. No so -

nocosi t o omr;voto pare hcc u-r un infi e rno¡ Sólo so 

noc osita conv ccimi c nto . y voz . 

Nq imoo~to pera qu a bs~6n l~cha ndo poro no s o -

_comporta n como dornns¡ El Ojos Todopodoroso croó 

l es mujoros y 12 banda du bc rdidos d. los Rpcku-
' f o1l.ür croó l os dom:::: s . " 

J l 

Y Eliz~both Gurl uy Fly~n , ot r a or gnnizadorc sindical quien po~ 
' . . t oriormLJnto se canvortiría on lídoT dol Pcrtida Camuni stn, dió 

I 

su primor discurso sobro los da r ochos do l omrnuj ur on 1906 cua n 

do t onín 16 cfto s du udad, dijo; 

'. 

· ... ) 
( 

. ,¡ 

"Estoy conv oncido qu e l a plano oportunida d p:ir o -

quo l os rnuj c r os soen ciudadanas. li br os y con i gua'l 
' 

acceso 0 todc s l e s ornpros as huma nos no surgiré -

boj o ol capitc lisrno, a unque pod ornos alcanzar mu-
' chas objetivos por mudio du l e lucha organizada . 

Por usto rq.z.ón,. ontrG otros 9 yo soy socicli ste~ 

' ,. 
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El nuevo movimiento feminista. "Liberaci6n ··de la mujer~'Sus dos 
Caras. ' 

,' 
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', Cuarenta aílos despues de que en los ~stados Unidos se consi~ui~ra 

· el . ~Uf:\'.'.~gio femenino comenz6 a f?S.rfilatse ,un nuevo .,~ovimie~to fe-

· ·minista • . ,, ' . 

Desde la aprobacion de la E11mienda 16a. 'en 1920, !-)asta mediados . -
1 

de )a qéqada del 60, el f.eminismo había es~adc;, aletargado~ .. En ge-

':1.ª+ªl, E!ste no fue up . periodo 

tivas ~ El movimiento · sindic~l 

de perturbaci~nes sociales muy efe.2., 

creci6 y g~n6 .algunas batallas im -
• ~ 1 • 

portan-tes de• tipo economicista . y luego se, vendi6 en su mpyor par-

te • . En la déc~da del 50 hübo una intsnsificac~6~ de la luolta , n ~ 

. gra, la que pos·ter i ormente hizo sentir sus ·efectos, qui;á.~· riiá.s 
1 ) 

que otros movimi~ntos en aqu~llos aRos. Pero la ~egunda Guerr~ 

', Mundial hizQ sentir su · peso .sobte la escena nacional ; esta era 
1 

una ~Guerra con el fascismo", ~n . periodo int~nsamente 
. ,. ' 

, ' . 
patr~otismo ,Y que' por cierto tiempo dominó l f3, . polf ti7a 

de ns.e. ·, 
•;, 

' 

éolmado de 

estad'ouni;;..' 
.: 

La ~ egunda Guerra Mundial dej6 ~nseguros 
' . ;· . . · a los ~E.Uu. · sobre si p~ 

d.!a o ·no salir d"e la depresi6n económica 
. ! . 

baja ~e la industria bélic~. El ejé~cito 

que am,nazaba la s6bit~-
. { 

de hombres qJe re9resa ~ 

ban a ca.sa para -integrarse a una nueva f .ue rza laboral de mujeres 

qu·e habían tomado ·sus puestos en. la producción. De all,í que e·n .la 
\ 1 1 ' 

1 

'
1 

p~stduerra sei p~qo el Gnfasis en . lograr qu ~ · dichas - m~jeres ~egre-
• • •• 1 

saran· ·al h.og1:1r. All'Í fue .qu_e 11Juanita l a . Obrera" s .e convirt'i6, -
• ; ;J i • . 

una vez más~ en la abnegada ama de casa que .n.uevam_eip1te ama.man~a a 

sus pr,opi.os -,·hijos. La exp·lo-~i.6n ~:l'amográfic~ de fines de l,a ~éc?da 

del 40 ~ua üno de los r e sulta~os · de las ~iversas tácticas que se 

utilizaron. 

I 
El imperiélism-0 pre6 el plan Marshall para ~~scatar a~ga _de Euro-

pa para sus propios fine s.: Eh e s ta e s trate,gia _ e conómica i _ntegral-., 
'I 
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de ~ost~uerr~ el anticomunismo se Gon@irti6 en unu herramienta 

ideol6gica· super importante. . .. ... 

Con un tercio de la poblaci6n mundial viviendo con gobiernos ca -

mu_nistas, la campaña anticomunista del Gobierno norteamericano c~ 

menz6 a ,irfiltrarse . en todos los campos . del ºmodo de vida arneric~ 

no''• Esto culmin6 en las cacerías de brujas de la época de McCarthy 

(inmediatamente despu,s de la Guerra de Corea, a principios~de la 

~,cada del 50) con el resultado del a~esinato 111Bgal de los Rosem 

berg eri .1~5~. El Partido Comunista de los Es t ados .Unidos, por. fa,!. 

ta de u~a base de apoyo desde la cual _pudiera combatir con efecti 

vidad el giro a la derecha d~ -la guerra fría, ·entr.6 a la c l an.des-· 

tinidad con el McCarthismo, y toda la ~,cada se caractex~z6 por · 

la represi6n de cualquier cosa que fuera remotamente progresista • . 

Existía una gran presi6n hacia el confoFmismq. 

El fin . de 1.a Segunda Guerra 1f.lundial se encontró con toi;io un nuevo 
p 

bloque.de. naciones comprometidas con el Socialismo, y los _Estados 

U.nit;:los emeri;iiero,n de dicha . guerra corno la principal pote.ncia . im

perialista, el lf'der aceptado del "mundo libre" ;-- Pero la Unión. S,E_ 

viética muy pronto acab6 con el monopolio nuclear de los Estados . 

Upidos y luego en 1957, para sorpresa y estupo~ de l a ~uperiori -

dai;i . americana, la~z6 su primer _Sputnik. 

Inmediatamente comeni6 la carrera espacial, tambi6n se intensifi-
' . 

có la carrera arlT)amenti.sta y _el centro de l a co~petencia interna._ 

ciolJ~l. -:~para los Estados Unidos-- .. se situaba entre los Estados -

Unido~; y "Rusia'ª· La gue~ra frfa di6 forma a la pol!tica iriterna 

·y exteri br nort ~a.mericana. . Súbi tamen.te se atribuy6 una nueva ii;n--: . 

por-~ancia a las matemáticas y las. ciencias : e.n :l:a ~ escuél·a .no!'.te.am~ 

rican~.· América .. trataqa pe descubrir cuál e ra la raz6n de su retr~ 

so. 

... 
C~si ~100 aAos despuéa de la proclama de la ,emancipaci6n, . los hom

Q_res y mujeres negro s en el Sur del pa!s todavía no tenían. up.a co!2_ 

. ,, 
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dici6n mucho ~ejor que la de esclavos y en el _Norte el racismo to 
; 

m6 una nueva forma; solement·e que mas sutil. Los negros ganaban -

muchd menos que los blancos(y la· mujer negra ganaba menos quci to

dos). En el Sur se segregaba en l~~ escuQlas, omnibuses, restau

rantes y otrof sitios públicos. En l~s piscinas de Tex~s, ningún 

blanco reflexiopabe sobre los carteles que _decían "no se _permite 

el ingreso de per~os y negros". 

Los negros no fueton las Úpicas víctimas de las prácticas discri

minatorias de los Estados Unidos. Las primeras ~las de inmigrantes 

(jrlandeses, italianos, alemanes) se .habían afincado en fuertes 

com~nidades ; estos. inmigra~tes, · aunqu~ inicialmente discrimina 

dos, muy pronto fueron absorbidos en ia gran masa, gracias al co

lor de su piel. Las olas más nuevas i. los o~reros migrantes de 

· origen me~i~ano-americano, lo~ portorrique~os forz~dos a salir de . . . 

su isla pór , la pobreza y manipulaci6n . colonial, los indios amerié 

can.os quienes' habían estado allí todo . el tiempo, qu~ para varia·r, 
. ' 

rec~6n estaban atrayendo la at~nci6n públjca y los negros, toda~ 
. ' 

estas gentes probaban la falsedad del mito del "crisol". 

Para ponerlo en términos . estrictamente econ6micos para 1974 en es 

ta "tierra prometida", los hombl:'es blancos ga·naban un salario 

anual promedio de~ 6,497.~ Las mujeres blancas _ganaban solo el 59 

por ciento d~ esta cifra, o sea un promedio de$ 3,859 al aRo. 
-

Loa no blancos promedi.aban $ 4,285 (alrededor de los 2/3 de lo 

que ganaban .los blanco~) y las mujeres de color, las más axplota

d~s de todas, ganaban el 62.4 por ciento de lo qua ganaban los 
' hombres de color, o sea 12,674 • . En aquel ~ntoncas el diez por 

ciento de todas las familias americanas estaban conducidas por m.!d, ~ 

jeras .y el 22 por ciento de estas familias dependientes da una mu 

jer "vivían" con mer.o.s de lo que las cifra~ guberhamentales indi- · 

caba~ como ingreso mínimo bordeando la p~breza. 

Esta era, a grandes rasgos, la situación en los Es~ados Unidos 

cuando el radicalismo reapareci6 en escena. 

' . 

,, 

' . 
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La sombra del r•1cCarthisrilo · se desvaneció lentamente a. medida que· eil : 

mundo cambiaba, la alienación ·y las diferentes formas de opresión~ 

en la sociedad super industrializada afectaron a grandes •masas de ; 

gentes, el ··anticomunismo dejó marcadas a gener-aciones, pero ya· no 

pudo detemer el · impulso- humano b~sico hacia alguna ftirma . de poder 

para el: pueblo. 

( 

Los americaMos de clase media no tenían ninguna idea ~o qu~ mine-
1· 

ra su standard de vida ·relativame·nté alto se exprimía de los cu.e.E,, 

pos h~mbtiehtos de los t~abajadores de todos los países subdesa . -
'' 

rrollados que dependían ,del· capitalismo monopolista de ios Esta- ~ 

dos Unidos • . se requiTiÓ tomar conciencia del verdadero alcance y· 

criminalidad de la Guerra de Vietnam --a mediados de la: década.,... 

del 60-- pat~ producir adn un despertar general de esta concien -

cia. Fue entonces -que primeramente desapa~ecieron .las ilusiones -
1 

dom.ésticas g la juventud c·omenzó a luchar contra los valores del 

"Establish~~nt~ (el poderoso dólar, la mujer de ' celu~oide, la edu 

cación formali~ta que no llsvaba a ning.una parte). Los bl·an.cos de 
\ 

clase media del Noite comenzaron a buscar .una causa y encontraron 

una que era dolorosamente evjdente, la suerte de sus hermanos y 

hermanas negras del Sur. 

' Muchos:~ hitos del radicalismo de los Estados Unidos surgirían 

del periodo de los· .Derechos Civiles = como cuando al final de la 

dé·cada del 50 y córnienzcis tie fürldálJ,60,. estudia.s.tafLtrl:ancós .foaren 

al Sur a ·inscr.i.bir a v.otantes negros y ,';l lud¡ar por la integ·ra 

ci6n en ias escuelas. Esta fue la ~poca de los famosos "viajes de 

la libertad" y ·1os ·nsit-in11 (las· .táé:tica·s eran pacifistas; los 

blancos y los negros . se sontaban en 'las mesas de los restaurantes, 

etc~) los ne~ros entr-ron a esta iuch~ ·puesto que habían esta~o 

en ell~ desde el · nacimiento, luchando contra los fr ecJentes li~ 

· chamiontos, contra la actividad del Ku Klux Klan? contra la degr!! 

daci6n y desigualdad de todo tipoº Pero el sdbito intar,s del mo

vimiento blanco por la suerte de los negros; especialmente cuando 

I ., I 
( 

. : · .. 



el inter,s bl~nco -se ~r~ginaba en ls presenc~a ~6 ~qu~l ·de algunos 
1 ' 

hijos e hijas de la buig~esí~ norte"ª' atrajo la atención del país ' 

hacia estd lJcha ; 

1 • 

En 1955 una · múJer negra 9 Rosa Parks, ya se había sentado en la Pª.E. · \ 

te delante~a de ' un 6mnibus m~nicipal de •una ciudad ~el · Sur y se h~ 

bía negad~ · a cambia~se de sitioº . Martí~~ Luther ~ing Jt~ co~enz~ 

su lucha . por. ·la·· i.g.ualdad de ·dereé:·hos sig.uiendo, l.ine.amien"tos· pací:·- · 
j 1 • ' ,. ' • 

, fistas •. :.:Surgieron r:i rganizacíones ·1ri.tegradas- t _ale.s -como: el S~CC , 

( St'ude'nt' Nori-Vioi'erit:C.aordinating Cqmmi'. te-e) ,' cúycw miembr-os ,negros 

encontraron q'ue Si por lo • menos .. temporal.mente--·hO 's8' -8.XClUJa .a . l.OS 
1 

blancos..,. si.emp.;L'e· estarían sometidos a,1 paternali.s.rno blanco y . a 

un li..d;r.a:zgo i.nC1:Jns.ec"us11te 1• ···y 
1 

además na lograrían .. at'.ca:e.r ___ a las. ·m~ 
1 . 

sas negr1;1s.' Súrgie.ron l ·íderes más j6venes como Stakely -Carmi:cha.él. 

y H~ Rap Btown~ ella~ 
' . ' • •~ • • j I ' ' 

sabían que la· n,o violencia: .. 110 -func.iona:ría .... 

Post-erio.rrrtente· a~are.ci"eron organizacion'es ne.gras rnál} . mili.tantas - . 

' como ··1-.os Panter:as Negra·sc Es así que na c"ió e l Poder·· Ne.gro~ 

~l triunfo -de .. la RevoJ.úci~n , Cu
1
ba~a . e n f959 cambió las- -co-s.as-- ·para-: 

, \ ) ~ 

siempre ·s n Amé.xics Latina y aún las··cam~.6 en los .. Estad.os_ Unida.a.; 

Y así se. .. ·p.roduc.ía un .desafío a bso.luto ' a .la . h ~gemonía .i mp.erialis.t a 

de los E'stados Unidos sobr ·e ,el Co~·tinente." ·En , 1•96.1.,. ss .. .d.ecH .. a~b~ 
f ' 

una -ra'.úalución soc(ialista a 90 · milla.~ de'. la Costa . d'8 ios .:E'st.ad9s-· 
Unidos. ' ,· 

,. 

A.llÍ al.. .. SQ.A ('St.t.1.dent ·for 1a Demacratic. Society-.Es.tudiant..es- r-por- una : · __ 

soci.edad .. .democrática ).¡,. -0rgani.z.ación estudiant..i.l. de .. a.le.anca .. oacio-
, . , ' '· 

nal~ l :entame.nt-e come.nzo a desarrollar políticas . -1:; 1:i..tllmperialista.a. ,. 

La "viaja . .izqu..iinda''i; ·había fracasa"do en cambiar a América; así - , 

surgió. una "nu-eva .i .z.q.u-ierda 11 · --di.spersa · y dispareja µ_,:=. qu-e er-e-
, ! ( . 

' cía, muy rápidamente .. 
t 

,· J 

· ··Las e-strateg.i.as y. .. ttfcl.i.cas ··del gobier·no de los Estados Unidos 

bijn '. ~staban . cambiando· para encarar los · nuevo s acontecimientos • 

... ... \ 

' · 

.. "( .. 

. ' .. ' 
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I 

John ~onn13dy 09curec~ó l a pe9ada mano del Jmporialismo con la "n~.!=_ 

va frontera" i nterna y la Alianza p?ra. el. Pro gr.eso y o.l Cuerpo do 

Paz en Amér i ca Latina . Se intensificó una sofisticad~ penotración 

ideológica en todos l os niaeles, en todos los campos. Todo se 

~eía muy bi~n on ~l papel pero estaría destinado a dura~ aún me -

nos de lo que habían pronosticado sus críticos. En Playa · Gi.rón 

Cub~ as~stó a los Estados Uni~os su primera derrota militar en el 

·continenteº Para medi ados . de la :·déc.ada .. del 60 · J«;Jhn. ,Kennedy, R6bert 
. . 

Kennedy y Martin Luther King ~r. habían m~erto abatidos por las -

ba,las asesinas en las luchas dentro de l a propia C?lase goberna~te 9 

' en una sociedad que se consumía por la violencia y .).a decad~ncia. 

La "nueva izquierda 11 ora una cat egoría poeo definida que incluía

ª est~d~~nt~s militantes, las nuev~s organizaciones 0egras, un nú 

meró creciente de personas conscientes del problema de Viet-Nim -

y una amplia gama de grupos y coalicionos qu ~ se c~nvertirían en 

un fuert e movimiento antibélico,hombres y mujeres dentro de las 

Fuerzas Armadas que en forma creciente se r e belaban contra la gu~ 

rra i~justa y contra lo militar como institución, etc . En todos -

estos grupos y organizaciones 9 habían cientos de miles de muje~~s. 

De ig ual forma· como las muj e res habían experimen tado un despertar 

social y pol í ti~o ~n el movimiento abolicionista del último siglo 
' • 1 

--llevando la lucha al ,isa .do su pro~ia situaci6n d0 desigualdad--

cien aílos más tarde comenzaban a poner en duda su pap el de sometl 

miento al luchar por la r efo rma social • 

. . . 

Muchas de la mujeres d e los Estados Unidos que primero comenzaron 
:. '. 

a ~abl~r- di 1~ lib~~aci6n femenina como tal, se io~~~ro~ ::en .· l~s 

luch~s por, los Dorechos Civiles ? pacifistas y estudiantiles de in¡ 

cios d0 la d6cada del sesenta. 

En 1964-65 la gente comenzó a examinar lo que sigrificaba tener un 

comp~omiso do por vid~ con lo que se llamó entonces .el 11 movim~ento . 

I . 
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,, 

para el' cam.bio. socialª .. La experiencia c;la trabajo con sl SNCC en 

el Sur 9 ~n el SDS o en el Movimiento Estudiantil NorteRo en los-

9hettos urbanos fue muy profundfi. Al tratar de solucionar las 

complicadas tensiones raciales y confusiones se~uale s que sur 

gían de ~sto~. proyectos 9 las muj e~es comenzaron a descubrir no-

solam,nte la ~q~creta realidad ·dol racismo blanco sino tambi~n -

la profurdidad y tenacidad del doble standard de coMducta sexual 
\ . 

que ex_istía en c3l movimiento mismo . Estas mujeres fucnon las pri_ 

mera9 en hablar explícitamente sob~e l a necesiqad de la libera-~ 

ci6n de la mujer y e~_enviar cartas . y convocar a pequoRas reunio 

nes sobre el toma. 

En 1967 •apareci6 un artículo en el Nei.1 Left Notes ( Periódico del 

SDS f pidiendo a los hombres dr-il. movimi? n,to que democratizaréli1 el 

, SDS y ppra 11 bu!?car y publica r artículos sob·re ._la_ opresi6n de la -

mujer y ceder el liderazgo a _laa mq_Jeres 11 • La s mujeres había·n . ª!l 
. \ 

centrado que básicament e eran los .hombros quienes tomaban las d~ 

cisiones aún dentro de la organizaciÓn 9 mientras qu~ las mujeres 

escribían a máquina ~ servían el café, so quedaban en casa ton los 

ni~os o-- y ~sto cqmo un particular subproducto de una sociedad -
1 . • 

intensamente ©n~ontada al ~onsumo-- proveían de relacione s ~exu~ 

les a solicitud do sus "hermanos" del r·lnvim1ento . Sin embargo,. ... \ 

la reboli6n iniciel tom6 ;a forma de un intento de persuaci6n 

!l)ás que do una vGrdadera lucha . 

. 
Deberían señalars.e aquí que y2 oxistian dos organizaciones feminis 

-tas nacionale~, pero qua no t onían nbsolutarnente nada que hacer -

con el ' fermunto qua . se estaba cocinan~o =NOW (Nationai Organiza 

tion of Women-Drganización Nacionel d 0 Muje~ea) organizada por 

Betty Friedan poco despu,s de la pub!icaci6n de su e xitoso libro : 
. ' 

11 ~~ Mis;ticn Fen,enina" . NOl.tJ está const5. tu ida principalmente ·P,.or --

muj,ores .. profesior,a les y algunos hombres ~ y ·es de naturaleza r0foE_ 

mista , luchando po~ los derechos ci e l a mujer dentro de l sistema y 

dontro de su m~rco ! oga l . La naturaJ.eza clasista da NOW puedo vor . . . . 
se en el hecho de que a lgunas de las · "feministes radicales" más 

violenta's , t'ales como 
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Ti-Grace Atkins on f han surgido de l sisteme 9 mi e ntras qu e d e las f! 

las de NOW virtualmohto ca s i no ha surgido ninguna mujere~ antii~ 

periolista . 

El WSP Gwo~on's Strike far Peace - Mujero s qu e luchan por l a Paz)

es a ú o;·más antigue que NOW. No es una orgunización d o libera ción -

femenina en ningún sentido de la pa l a bro, pero ha astad o activa 

contru la gu orre . y el WSP f ue uno 'd o los grupos responsable s por

orgar;iizar un .i mportante e ventoo-- La Conferencia do l u Mujer Indo

china-- e n el Canad~ e n 1 971 y que enaliza t e mos post0riormento. 

Sin emba rgoj ol a rtículo d e l 2 s New Left Notes de ' 1967 9 ha blaba -

r e specto a una necesidad t otalme nte distinta qu e so sentía entre

l as mu jer es nor teamericanas militantos Y la necesidad e r a tan 

profunda , t a n tan gible? que e l a rtículo casi inmediatamente f~e 

atacado d e sde una posici6n más radi cal . En 1968? a pareció un folle 

to llamado Towa rd s a fema l e Liboration (Hacia u na libe ración de la 

Muj e r) . Fuo e scrito ~or Beverly Jan es y Judith Brown y atacaba a -

las mujere s del SDS como qu e 11 ven í an con la lógica pobre del NA/\CP 

y una lista de quejas y exigencias de la Li~a Urbana 11
• Janes y -

Brown so r efirie ron e cuan poco progreso roa! se había alcanzado 

o n l a lucha negra y compa r a ban osta t ímida solicitud d o "investi

gación y lide r a zg o 11 concedido con los grupos r eformistas negr os -

más modera dos. , Elles decínn s "solo s e r equi e r e r comploza r l os pn

labra s '' blanco y negro por hombro y muj e r r es~ec tiva me nte p a r a d oL 

so cuente cuan ridicul o os es t o manifi0sto 11
• Exigían qu e l as mu-

joras dejaran e l mov imiento y organizar á n sus propios grupos p a r a 

su prop~a liberación 9 atacab~n todas las institucímnes burgu0saq

de base sexual, afi rmaban q~o e l matrimonio era para l a mujer lo 

qu e l a integración e r a p a ra los negr os~ e n contra posición a la -

vida como obj etos s e xuales colocaban u n colibato impuesto por -

voluntad propia ( y su~erí a n voladarnonto· l a .nece sidad d o r oeva-

lua r e l losbianismo)s en ot r n palabras g pa r a e llas la libe ración 

total de la mujer o r a d e l a máxima priórida d 9 a quí . y 8 hora. 

1 . 

' 
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Ciertamente hay · _una analo(flÍa entre la manera que el Movimi 'ento 

de la ~uj e r tom6 un fu~rte giro . ha cia el se~aratismo dura~t ~ es

te período . y la ·far~¡ e n qu~ ol Movimient~ Negro ·io ~ ~~í~ ~~~ha-
, 

en .el período que lo habíi ,precedido~ quii~~ e~te ~copio iniclal 

de fuetzas para sí mismo s ea necesario da do los facto~ ~s es~ecí-
. . .. \ . 

fices y la intensidad tanto de l racismo como del machi s~o en la 

sociedad no~t eamericana. 

El folleto de Jon os y Brown tuvo un fuert e impacto sobre las mu

jeres del Movimi ento, marcó el verdade ro inicio de una coDriento · 

que se iba a difundir por la na ción, afectó en alguna medida ha.§_ 

ta les vidas de las muj e r es t~a ba jadoras, muj e r es po br es, muj e

res de color y mujeres d 0 edad, y oblig6_ a muchos hombres d e clá 

se media de l país a :raBva'lua r r- en: alguna ... medi-da'. su .. id:ei:i.t.id~d: y-- a · 

hace r c~mbios radicales en los patrones culturales y socr~le$. 

En t6rminos de r evolu c i6n , l a libe r ación f emenina en l os Es t a dos 

Unido s todavía no ha podido dominar e l problei'ma de l a lucha de 

cl ases o l a contri diccf6n i~h e r ente a l c apitalismo mon¿polista -
. . .. 

- - como proponían algunas f e mi ni s t as militant es-- pe ro l a con c i e.!2 

cia de opresi6n y explotación gue produjo c ambió profundament e -

•e l cl!rso de :). a . luch a e n 'Am érica . ·y, como veremos , s u a·s pec to . niás 

r eacciona rio~ es sost en i do por el sistema como un a rma dive rsio-
1 

nist a contra e l ve rda dero cambio socia l. 

Desde 19 68 , comen z6 una g r a dua l ·prol i f e r a ci6n ~e pe qu enos grupos 

f eministas, gr_upos. espontáneo s dentro de i a s o1rgani z'acion.es exi~ 

t e ntes así como ~rtículos s obre l a oprosi6n de l a muje r . 

Colat e r~lment e opurri6 el desarrollo d e un movimi ento f eminist a

s eparado. En realida d, mu c has de~as f emin Íst a s ·a r a n muj e r es qu ó 
l 

habíá n aba ndonadm el movimiento ~ixto con 01 c~nv encimi~ntd de 

qu e ~s t e n~nca podría satisfacer s us ~ropias necesidj des ~ i l a s ~ 

de su s _he rmanos. 
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En esta ~ituaci~n est, present e doloro s ament e el a islamie nto d0 
. . . 

loe norteamericanos, ese país cuya Última gu erra ·sobre s u propio-

suelo peleó on un s iglo ya olvidado, cuy a r e lación de explot ación-
·, ' . 

para ~o n el r esto de l mundo es taba t o t a~ment e oscurGcida , .cuya 

fuerz a policial ~n ese e~tonces pa r ee!~ ser r e lativa mont o humana y 
' 

justa,( a l menos p~r i los blancos) y cuyo sta ndard de vida para la 

mayor~a de sus habitantes --aunq_ue se obt enía a GXp e ns as de los 

asi,tico~, !africanos y l a tinoam~ricanos-- ha c/a olvida r a la gran

clase media cua lquie r otra rea li~ad. La juventud podía darse el 

lujo de concentra rse e n su propia ~lienación i ntel ectua l o social; 

l a s muj e r e s podían dars e el lujo · de ·asigna r pr t me r a priorida d a 

su propia libe ración. 

Debido a ás t 6/ i :,á.~ muj or os nogr a s y otras muj e r os de col or, desde 

el inicio · s ospe cha ron .del nu e vo movimi ento f eminista. De bido ·. a 

la na turaleza de sus propias ·vidas y a la obvia opresión de cla~e 

Y raza que sufrían, estaba n meno's dispuestas a apar ar Uf) mo vimiB.!J. 

to que las s eparaba de sus hermanos de lucha, qu e l as debilitaba

cerno minoría raci al. Ellas compre n~ie ron que tamb~ én los hombres 

r egros eian víctimas del racismo y s o~tía n l a necesi~a d de mante

ne r u_~ida a la f amilia negr a º La s nog r as y otras muj e r es de l ':Te!, 
cor Mundo" dentro de los Est a dos Unidos llama ron a l Femin~smo -~na 

"nov~le r!a d~ l a muj e r blanca ~e clase media" pe ro, los . hombres~ 
' 

negros y de color s o. aprove cha r on de ésto c omo una f o·rma de con-

tinuar con sus actitude s de chauvinistas masculinos y como resul

tado; estas muj e r es t ambi én comenz a r on a r e u'nirs e por separado P2. 

r a di'scutir sus problemas. Conf ormo e l nue vo mo vimi ento de lib~r:a 
. ' 

ción de l a muj e r a dquiría una g ran influencia en . t o do el país, -
I ' 

estas muj e res con fr ecuencia se ocupa ba n. de politiza r a su s horlll,! 
• 1 • \ • • 

mana s este nuevo camino . Pe ro l a~ estaban c oncie nt izando dentro -

del movimi ento negro o dol movimiento. chicano y no dentro del mo-

virniento feminist a en ~L El f eminis mo también' entonces tuvo su 

impacto sobre los movimi~ntos 0 t~rce r mundis tas " pe ro siempre den 

tro de una perspectiva más r evoluciona ria y c on c".la-ras priorida 

des políticas. '.·. :1 s eparatis mo duró mu y poc_o . 

, 
/, 
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.. 
En esta etapa , en 01 .movimiento bl anco hubo fraouentes ~hoques en 

tre las mujer es del "movi mi ento" y las "feministas", y ~s t ot ~ar-
. ' 

lo gene ~al, tuvieron result ados m~ y positivos. En una s e ri0 de 

conferencia entre 1967 y 1970 e n Berkeley, Ch:cago, Bastan y. 

Nueva York, las feministas insisfi e ron e~ Rue 1~ liber ac i6n de l a 

mujer era un legítimo compromis o político. Las feministas sacaron 

a luz cues tiones inquietantes e impulsa ron a las muj e r e s del rn ovi 

miento m~s all~ do lo que ellas . qu e rían; ~yudaron e exponer una -

contradicción g que a nombre de co.nstrui r una nu eva sociedad· l as 

muj e res habían ee t a do desempeRa ndo todos los papelas oprimidos ' -
' . 

del capitalismo (es decir, efectuando tra bajos ~ue no aumentaban 

el desar~ollo político sino que fomentaban la compet ~ncia y los 

con~epto~ oquivocadoe s obr e ·e1 liderazgQ) a 
1 • 

Va : en1969, el movimi e nto feminista aut6nomo era un hecho ac~p tado, 

aunque estaba descentralizado y sus a ccion as pclíti.cas r::ec i é n est~ 

, ban comonz a ndo a ~merg er. · Crecici 8obr0 l a base . de pequeRos g~upos

qu e aparecieron por todo el país;grupos de siete, ocho o diez muj~ 
' res · qu_s -.se · reun,{l\n 1.ina o dos veces por ·semana p_a r a conocer su opre-

si6n como mujeres~ _hist6ri~amente y en la actu~l idad . Estos grupo~( 

se llama r·on "grupos de exp¡_-esi.Ór.ir o grupos .de concientización. Las 
,. : 

muj e r es i~pi~am0nte viero n que toda s u hiato.r i a hab í a sido. distar 
.. . . -

i::lionada y se les había ocultado . Ellas nunc a· habían oído haul_a r de 

la mayDrÍa de s us h e rma nas que habían lu ch a do antes que e llas ha -

cía mis · de un s i ~lo. 

En e_l mejor de l os cas·os, las his t orias de estas mujeres l es .ha 

bía n llegado distors i onadas o ridiculizadas. Aprendieron .lo ·qu e e l 

sistema' querí a qu e ollas conocieran ·sobre l os ·hombre·s de 1:a n·ac i6n 

ellas mismas tuvieron qu e comenzar .a desente r rar la histori a de 

sus muj eres . 

'( 
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Estas trotaron de producir una r e vis~6n d0l ldioma cH~uviolsta 

. masc~!in1o · cambiando las, palabras "history por . h0rst~ry,11 ''human 
. . ' . -1 • . 

kind por mnnkind" ."spokesperson por Spokesmari 11
9 la exp lotación 

¡' • 1' . : ' 

del hbmbre .por e l hcimbr0 sA cunvertí~ en la exp~otaci6n de las 

porsonas por otras personas 
j ' ' I f ' 1 t 

y e, l 11 é.l. de us.o literario se co n·-
,vert'iría · en 1!olla 11 • ,. 

¡ ,! 

' . 
· · M6s importants · a6n 1 0s~as müjeres al habl ar ·1as unas con los 

otras 9 aprondieron por pr~m0rá vez a juntarse sin el sentimi,e.Q. 

to dó co~petencia y sos pecha qu e les había inculcado l a· ética , . \ . 

de la propi8dad pri~2da, q~ o sus pro blem as no eran in cii vidu ~-

les, i~1 como habían apre nd i do de inriumera~les pad r es, profesi 

r es, rninisti-os de l a igl esia y psiquiatras ·s ino so?iales ··:, q~1e 
i • 

el dU e+las ora un problema social 9o l ect~vo , que t odas l a s mu 

j 0r.es l'o tenían . 

L; proli ferac i6n dG ostos grupos tuvo un inmenso efecto t¿nto 
' . 

~ ' . 
en las ,mwj \3-res que partici paron en cülos como ,en l a s que no· lo 

· hi8ievon. Se proyect6 uha unu eva imagen 

ac~ptada de 1a ·muje~ como un se~ huma no 

j ,;:\ ; 

que rechazaba aqu ella . . . : ' ~ , 
pasivo y qu e n? . lucheba 

~ algunos grupos f emo~inos c~monzaron a sal i r a la call e paia 
1 ' 

demostrar la militancia, . la ira y el compromiso d e l a muj e r. 
. 1. ' ~ : , 

En un período do tiempo rolati vament e · cqr'~o , las muj e1:'es ·com~n·-
' 

.. . 
zaron a hacerse I fuertes mddianto ü.: cn1J1p.ronsión , de que . sus pro -

t ' ' ¡ ~ • 

bl e/nas no se debían a un fracaso personal ·y · no se. podían res9l !:. 

v :::: r ' s ~qre u_na baso· i ndi·vidual 9 qu ~ l a alienación, des!cont
1
ent'o 

·0: insatisfacoi ó"n con aburridos empleos, poco r emun'=lr.at i vos~ l os 

opreSi:Vo~. _pap el Gs como amas d e
1 

Casa y l a"S ,GSCU OJ.as Som0jan t 0s 
,, • ' • 1 f 

a pri sio nes eran ' e~ rosult a do de un sistBma oprescr y no de un .... .. 
deeaj,.Jete ·:;. ndi vi dual. ,, 

1/ Un juego de pa labras en ~and~ los pro nombros de g,nero mascu 
' :-lino a parecen cambiados por l os de género femenino 9 on espa-

Rol tnnemos un caso en li re~J.a gramatical que impone el plu 
r·al masculinCJ cuan do ,s ~ mencionan sujetos do di versos géner;s 

· en- Gl .gén e ro de l as prof'es i ónes no del todo acep t ado aún. 
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El señalar el sistsma como J.'a fuente r.i0 la opresión. ·de la rnujn i: 
\ . 

llevó a éü'gun8s do EJlÍa-s a 
{' 

l~o~ ol •Orig eh de la fami1i ~9 l a p r o-
' 

piedad privada y el ~stado de Engels a una tendencia gonaraL ~a-

cia el soci1;1lismo como respu esta a sus problemas sociales . Obs o.E_ 

varan la9 experiencias dr::i la rnuj ~r e ri Cu·ba ( muy cercana a e.-lli;i,) 

en China y , en Viet~Nam. El anticomunismo que se había conv0rtido 
1 

' en el, antisovietismo e n los ' Estados Ur idos·. no ;i.es permitió ver con 

mucha c'laridad a la mujer so\.li. ó-U.cz., Y muchas de ellas se refirié-

ron a los cambios aburridos e n el área de la libe ración de la .mu- . , 

je~ lu égo de la mu erte de Lenin . Algunas de. estas muj oI'.'es en -g e 
' l 

neral se volcaron haci·a el Socialismo 9 SE-! sin,tieror,i alentadas por. 

la fuerza y lib eptad qu e podta~ sentir en su s hermanas vietnami ~ 

tas 9 chinas y cubanas. · Otras 9 qú ion~s autom~tioamente vieron e~ -

t as experiencias socialistas a través del cristal ~e l a muj er ame

rica~a blanca 9 clas e 'mediu -con su s nfasü¡ en vers~ libres dol 4so 
' " 

·de sostenes y ' poder control a r sus p~opios · cuerpos- llegaron a creer 

que aun ·baj9 ei ·so;iaiis mo la; muj e~es nunc~ serían libre; - ª no ser 

que dier~n prioridad? la iiberaci4n femenina.No llegaronª' c~m -

prender que un cambib en la relación entre clases ~as esencial Qomo . ,. 
u_n primt::ir paso h acia l a l i b0rt'ad dr-i todo e1 puoblo y que sal vagua.E. 

dar ol poder d eJ. prol etariado e n un mundo donde tod~vía tiene, fue.E_ 
I' 

za e l i~~orialismo 9 don frecuencia implica l~ existencia do otras 

prioridade s dirigidap a l a' est rict a super\{ivencia. 

En térm_inos de organización los pequeños grupos tambien .produjeron 

algun'os .efectos n egati vop . , En ci erta medida, i:iternaliz a r on la l.':!. 

cha y el grupo ·mismo cn17 frecu encia tendía a convertirse ·en un ' n,a.E, 
., 

cótico para la ira ~famenina, s ustit~yendo con l a conversación l a -

iuchfl en las -~al l .es, escu elas y 8mpl0os. E.l inherent e dominio ma~ 
' • !' ,, 

culino en las · organizaciones que estas muj eres habían abandonado 
¡ 

-así como en el sistema global~ hac!a que~uchos de .el l as t uvieran 
1 

mied~ a ·~na organización estructurada . J ustament e osa falta de e s 
' ' ' truct ura 9 o una ext r emadament e lige ra y amorfa h~cía a ~ecos muy -

difícil la actividad -co l ectiva • 

. ¡ 

' ' \ 
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Conforme el movimiento ·feminista se hizo más ·poderoso y -visibl e 

dentro de la nu e va izquierda,° los radicales mascu_linos. encontra-

ron un enfrontamiento en sus mismos lugare~ de trabajo por lo que 

reaccionaron de varias formas. Algunos hombres incapaces o no -

dispuestos a 0nc~rar sus propias actitudes 9 simplem ente se pusi~ 

ron a la defensiva y abdicaron el control de las posiciones de -

liderazgo en favor de las mujeres sin ninguna lucha. · Esto llev6 

a que éstas se hicieran cargo de muchas formas da comunicaci6n -

del movi.rniento , , especialmento algunas de las más importantes r2 
1 

vistas y peri6dicos. (La pr ensa femenina del "0s~ablishment" 9 

para no quedarse 'a.trás en su int ento us.ual de cooptar lo origi -

nal, dedic6 grandes espacios al . nuevo feminismo a guisa de "pla-

no apoy9" e hicieron gran alharaca cuando asc e ndí an a una o · dos · 1 

de las empleadas a puestos · de responsabilidad ed itorial}. 

Otros hombres s e encontraron incapaces de trabajar en grupos o - -

proyectos políticos enca~ezados pbr mujeres~ por cierto tiempo 

los abandonaban o trabajaban en los diversos comités de defensa 

que se ~staban .estableciendo en ci e rtos juicios polí ticos. T~m

bién fu~ un periodo en ·el qu e las cosas se · pusieron mas 'duras en. 

los Estados Unido s ; la represi6n. eetaba comenzando a aplic a rse al 

movimiento blanco en la forma que los negros la habían sufrido por 

mucho tiempo. A la v ez la conciencia antibelicista , se . estaba con

virtiendo en a ntiimp e rialisma. 
' 

Es importante ~e mp render que el nu evo femi nismo tuvo un profundo · 

e f ecto sobre los hombr es del movimi ento y otros que en algwn a ma

nera entraro n en contacto c on éste. Una clave para comprenderlos 

está en el hecho de que cientos~ quizá miles de estos hombres, se 

.vieron atacados de prolongada impot~ncia sexual relacionada con -

este problema. En algunos lugares los hombres trataron de unirse· 

en lo que ellos 'i lamaron· "grupos masculinos" para enfrentar cole~ 

tivamente a l movimiento feminista 9 y midiante ésto a los probl e 

mas que ellos compartían. Muchos americanos blancos y ~e clase -
' media se dieron cuenta de que en realidad nunca habí'an ten icio amis 
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I 

tade s íntimas. La competitividad capitalista t am bi6n los había 

afectado pero a un as í ~ so seguían viendo obligados a aceptar un 

papal de oprosoros dentro de uns socie dad opros~ra. 

La faccionalizació n dol movimiento mixto y el desarrollo de un 

mo0imien t o feminista .indep ondiento ocurrieron silumt6neamente. 

Ds alguna manera estos dos facto~os estaban inte rre lacionada s -

p oro también ex istíán otras razones por l a s cuales e l movimien

to f eminista adquiri5, fuerza y so desarrolló indepehdienteme nte. 

Fue un mome nto on el cual todo el mundo y dentro de los mismos 

Estados Unidos estaban acaec i endo luchas po r l a libera ción na -

cional 9 creandb una a tmósfe r a política que 8nvolvió a personas 

qu e nunc a antes habían sido políticas . La guer~a d e Viet- r am y 

la brutal r epre sión de los con1batientos po:c l a libo
1

raci6n negra 

~entro d e los Estados Unidos eran esc e nas qu e aparecían diaria

mento en ·1as pa ntallas de todos los t e l ev isores . La brocha en

tre lo que los jóvenes aprendían en las escuelas y lo que v0ían 

en la televisión e ra inmensa y comenzó a d osmo:conarse el mito 

de la democracia america na . 

La mayoría d o las mujeres que crearon la liberac ión femenina en 

los Estados Unidos salieron da hoga r os de clase media y as isti~ 

roh a presti g iosas univ8rs idadesj sin embargo , miraban con temor 

y desenc a nto l a mayoría d e eded 9 y so proguntaban porqué. Lite 

ralmente º tenía n de todo;;, a di f erencia de las oficinistas y -

vendedoras , d e l a s muj eres d o las fábricas 9 de las trabajadoras 

de los hospi~alcs, empleadas domésticas o amas de casa pobres y 

con muchos niRos. Sin embargo 9 l a contradicción entre su prepa-
; 

r ación para la f e licidad y su incapacidad de sentirla f ue ron e;l : 

resultado de las condicion8s objetivas y el c lima político del 
' ' 

país. Cada voz más l as mujeres blancas· d o clase modia se sentía n 

insa tisfe chás do los mode los do vida qu e las rodeaban ; debido a 

qu e sus antecedantes c l as is t as satisfacían sus necesidades mat~ 

riales 9 estas muj eres dirigier¿n su atenci6n en forma crecie nt e 

a la opresión psicológica y cultural. 



Este tipo de orifoquq ;3.yudó· a fortal e cor ol .femtnismo roactivo que r , 

so' concentró en la , rodi finición de la socialización, de la mujer 

el quo consi~e~aba a la liberación femenina m~s dependiontp dd l a . . . (• 

dastrucci6n ~e los antiguos patrones que del dqrrocamiento del· sis . 
tema y que veía uh movimiento feme.nino ind0pendiente comol el vehí 

' . .-
culo en el que la mujer podría organizarse ante l a o~resi6n osps-

., i 

cífica. So consideró el anfiimperialismo y el antirraciémo como 

luchas que merecían apoyo poro que no fueran · ni igualmente i mpof

tantes. ni . qu~ estuvf ~ran interrelacionada~. Dibidb a quo -la opre~ 

sión de la mujer os . algo real y concr~to, esta política ~trajo , el 
' 

inter~s d~ muchas' de ellas. 11 

,, 
,Al mlsmo tiempo había muchas mujo~es de~ ~ovimiento in~e pendi e nto 

• 1 

blanco que tenían otra idooloqía ~ e ll~s ve ían su propia liberacipn . . ' 
' ' I 

entrelazada a la ,liberación de todos Io~ puebios , y luchaban on f~ 

vor d~ los probl~ma s f e meninos ~on esta conc~e~cia. Debido a que ! 
1 ' 

el femenino reactivo y e l revolucionario compartían un a reacción 

similar, que con frecuencia S8 confundían con· ,un' análisis frent e 

- ~ 1~ opres i6n de ia .mujor, po~ un ti empo l a dif e r e nc ia en l as me- , 

,, 

' 
tas generales se ~i6 qsc~iecida por. l a semántica • . , 

,, 1 

' 
•\ 

A ~stas alturas alguna s rnu~e r e s Gs taban com onze ndo a dars e c uenta 

qwe si se poliiizara a las muj e r e~ blanca s y de c l aso media pa~a 
1 

,que ingresara n 11al movimi e nto 11 sobre la bape_ de l a prob1.emáticn· -

que implicaba su opresión como ,rnujer.e s, ere rsro ,que estas 0scap§_ 

rcn de caer en la trampa de quo la liberF..\ci6n f0m0nina ora la , prl, ,, 
1 . 

mera y única prioridad. La id ea de politizar a la gonto sobro l a 

bas 0 d~ su propia , opresión, cuando "era est a .prin'cipalmento sico~,Q_ 

gica y c~ltural, no pa~e cía lle var a la tov9lución. P~ra lis muj~ 'f / I ,f 

r e s de col6r y de clase obre ra ésto e ra ~ isti~to ; una vez qu e s e 
. ,, 

ponían e n movimiento, su ,condición misma las llevaba a une lucha 

permanent e . 

La Palabra '' f e minista " quo a l gunas utilizan para describir la -
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militancia y profundidad del compromiso de la mujer para con su 
' 
liberaci6n también es utilizada por .otros pare describir un par-

ticular ~nálisis políti~og es decir qua la primara di0isi6n do -

clases . que apareci6 fue 0ntre .• 0l hombre y la mujer, con 6st~ co-

· mo oprim~da ~ y el primero coio bpresor. Este análisis concluye 

que debido a que el machi~mo (la supremacía masculina) fue . la 
, 1 1 

primer? c~ntr9?icd,6r: s todas las otras resultan de és:ta :¡' canse~· . 

cuentemente9 si se tjestruye el machismo se estpblecen la~ bases 

para vencer todas · las otras co~tradiQciones. Aunque se reconoce 

una J~rarquia dentro do la clasa Je la muje~, el an~lisis afirma 

que las muJerosy ~o importa cual sea su clase o raza, tienen más 
I 

on com6n las unas. pon las . otras, qu~ lo que tienen con los h¿m-

bres de su clas~ o raza. 

I 

Esta confusión de. clase con casta nos lle·Ja de vuelta al concep.-
' to do la superioridad moral. do las p r imeras feministas de lo,~ E:-2, 

tados Unidos. Y esta con.fusión es la raíz c. t:1 la rna;La interpreta

c~6n i;iG En9els. 
; 1 1 

El chauvinismo de clase y el raci~mo de este análisis se puede ob 

servar en lo práctica. Por ejemplo 9 la liberación de la mujer ha

entablado algunas de sus campaRaa p6blices bas6ndose en los pr6-

blemas del control de ia na talidad y del abcrto 9 que conciernen a 

todas las mujcnes. _Sin embargo, c:,stas demandas se presentaron de,!l 

tro de un marco legalista (juicios 9 investigaciones guqernamenta

les, etc). La. mayoría de las mujeres pobres y_ d.e clase obrera no ti 

enen ni el tie::.~~;po ni la pacíencia 9 ni c:.:-e en on 01 sistema Judicial 
. . . i . ' . . 

como .Para partici~ar en tales campaRa s y consequentemen~e no cre-

·yeron que estas luchas fueran relevantes para sus propias vidas. 

( , 

' El movimiento nunca pre s ~ntó una sxige ncia por abortos gratuito~. 

~ 

°El. hecho 90 que para lüs muj e res no blancas el aborto y 01 c.on-

trQl de la natalidad sean armas de dobl e filo 9 ~nfrentando la ne

cesidad del control del propio cuerpo con la amenaza de genocidio 
• •• f; 

no se enfati·z6 en las c~mp.aRas )' eso sí e.s impo1~tante. En reali-

dad la mayoría de las mujeres blancas y de clase media ni siquie-
' . ¡ -

ralo reconocieron. Es así que las feministas individualmente eran 
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consciont es del ospGctr.o que es· la este riliz.a ción i nvoJ.'unterio do 

las mujer.os pobr0s y nogras 1 .' p0ro l n c~nciencia indivi dual ele c~ 

da una do ol~as no s e convirtió nn conci encia colectiva : por lo

ta,nto9 no s o int egró ni pasó a formar par,te ,dn J.a esencia misma de 

la cam¡Daña ·pública.Si. ésto huhie1.' a sucedido ontonc os t .anto la 0s

tiat0gia como las t&cticas ·do ia campaña habrían cambiado para re 

flejar 0sta conci 0ncia. 

Oese!e 1 ')7 0 · y hasta ol prnsentr:.: 9 las rnujcnes de s a rrollaron nu evas

formas ·dentro del rnovimü:nto indc,oondiont.a ' :::dG:m2s do 11quf,ll os ·,po·-

queños grupos. Formas que resultaron de la práctica y que tienen-
, 

un impacto sobre todc el movimiento revolucionario juvenil. Una -

forma que se ha difundido por. los Estados Un.idos es el de l a coleE_ 

tividad política~ una alternativa _quo pucdé satisfa¡::er _las noces,!_ 

dadas b6sicas asi como bri ndar preparaci6n para ha~ur l a r evolu-~ 

ción , un a fp:cma e n qun l a militancia pue9e d e<>arrolla rs e conjur-it~ 

mente con la s ensibilidad ~ 0n l a qu a S8 alienta la iniciativa in

dividual y se empronden eccion0s colact~vas t en l a que l os hombr0s 

muj oros y niAos pu eden luchar por formas huma nas dE t r ato mutuo -

qu e e ventualme nt e podrían sustituir . a los roles y es t2 r eo tipos 

opresivos. 

Ha~ colectividades rolí t icas do mu j0ras 9 do hombres y muj 8res 9 de 

mujerss l esbi anas. La gente que vive on ol l a~ r echaza los valor0s 
I 

de una -sociedad capitalista y compa rt en los bienos mat~rialos y -

el din e ro sobre l a bas e de éus n0cesi~ados. Debido a qua algunos 

conside ran a la vida comunal como una m nera de construir un cn-:

clave e n medio del imp crÚüismo 9 ha n aparoc ido ci er1as tendencias 

reaccionarias contra las cuales hay que luchar i os d0cir9 situ~ 

ciones col ecti vas qu e al ientan mucho más la lucha ent r é lo s indi 

viduos qu e lo qu e _ impulsan a ssos individuos_ a una lucha mili tan · 

te contra el ~istoma. Con frecu encia se gasta t i empo y ~ ne rgías 

en me j orar las interrol~cio ne~ 9 en hab6rsolas con ' l os tomares -

de cada uno 9 con lo s probl emas de la sexuaÍ i dad r eprimi~a ·etc . 
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Aunque cada ure· ~e estas luchas ~s r elevante y tiene un impacto -

iricalculable -sobre la c~pacidad del pueblo para luchar 9 no . es de 

ningdn ·_m. ocio s(1ficiente r esolve r s6lo los problemas individuales -
. . l,. 

en medio de"la Am~ricaV la explotadora universal .· 

~pa~te de - po~uq"os grupos y colectividades pollticas 9 las muje~~s 

tambi6n han participarlo eri proyectos osp ecíficos de trab~Jo¡ ser

vicios -do salud gratuítos , · at onci6n del ni"o 9 ~rogramas d~ estu--
• • • • • I 

dios revolucionarios slgunos de los cuales incluyen capacidad de 
/ . l . • • 

autodefensa,~ _mec.áf)_i-ea -do automó Ji las > primeros . auxilios otc. En-

cientos de universidades e instituciones de estudios superiqres 

de todo a l país ~e han s stab~ecidos programas dJ estudio fl ~re~lns 

:;;ajorrt1s .. . U:1 n.ámo r.tl.-Cr ~ci:.Jtjto d u rnu j _nr'3B 

i: ;:: t'a. y judo . 

s íJ asté-1 .c aoacitEndo ~on~ka 
1 ' . , -

En accionGs masivas , grupes do mujeres t1an atacadq los conpursos 

da belleza y la~ exhibiciones de artírulos para novias(típicos-

exponentes de -los velares que la sociedad de consumo atri~uye a 

la comercializaci6n del cuerpo d e la mujer y que ha~on que ~a . u

nión . entr0. un hombre y una muj0r s o cu nviert~ en u_na <!>po,rt_u_nida_d 

para que el sistema capitalista venda su infinito n6mero do pro

ductos sup 0rfluos). 

..... 
:n i'-J:;ov:- Yor k · el G do marzo d~ 1971 cincu0nta mujere s que se rleno-

minaban "La Brigada de Flndame Binh" ocuparon el dep a rtamento de , 
Noticias de la CBS. Celebraron el Día Internacional de la Mujer 

dando a co11o·cer al puoblo arn e.ricano _verdades sobre ·la guerra en -. . . 

-Vietnam que se ocultaba por ~a c_tmsura. E~tas e r .an mujeres antii!!!, 

perialistas qua utilizaban su fuerza femen~na colectiva .~ara ata

car la guarra. El 10 da Abril de l mismo aílo, va r ios. milos de muj~ 

r es an.tiirnperi.alistas d_e todo Est~dos Unidos marcharon al Pentag§.. 

no para protestar contra ;a guerra ._ llevaban consigo Bande~as del 

FLN e inmen_sas _fotografías de mujeres · r evoluc;i?n~rias d~ . todo el

mundo. Esta fue la culminación del movi~iento antiimp~rialista 

.. 
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femenino que naturalme.nte coincidió c,jn le culminación del movi--
' 

1 
! 

miento antibelicista tci~a1. Luego ,cuando este· ~J.timo comcrnzó a d.§. ,.·, 
- ' 1 • ' ' ' • • • 

clinar arrastró consigo al móvimiento antiimpeiiali~ta de las muj~ 

res. 

1 . 
• 1 

Uno' de ~os punto.~ que han hecho virar a la mpjer do la \zq~i~:rda- · 

s . la dercicha ~entró dra lo 9uo vagament e .podamos llamar el movi-

mi 8nto en los Estadms Unidos~ es el problema ~~1 aborto. Como re

sultado de esta lucha el aborto ha si~o declarado l~gal an tod~ ~ 

el país. Esto _ba ten id.o sus · aspectos positivos y negativos: La --
,_ '. . J ' • 

simple l ogalizacióri del aborto--dentro del sistema capitalista~-
•1 • 

no ha significado que ost~ al alcance de las muj~ras que m,s lo--
. í . ' • . : . 

nacesi tan. 
1
En otros casos existe el motivo geno'cida que meciona -

rnos anteriormente 9 en ' el difundido uso del aborto en los ghettos

de gente de ~olor. Pero ,en general 1 se puede .considerar corno una

victoria la derogación .de las leye s antiaborto. 
\ . .,, 

Por supuesto que el siét~ma ha utiliz~do y esgrimido un enfoque -
l , • ,• 

similar al del feminismo reactivo y radical. Es así que 'ha incorpo 

~ado t~ do ·l ,0$ ··de ·, ~st e, ,, d.en
1

d e _e1 ... \Jo .t:.abüiarJo : .. hasm a -3u:_~;t±J.o·.1 i!J~c y . .1, ~a~ 
para lleva~ a las mujeres norteamericanas a··an~ po~ifuí6ndt~~B$id~-

' nista 9 de la que saldrán sólo ·. después d0 varias genGraciones ~-

quienes deb~rán r ecüpera~ su compromiso po~ encial con la lucha, 

revolucionaria~ 
' .i, 

,, 

El sistema ha añadido una nueva r evista a su list? de publicac),o

nes femeninas ~ Miss constituye úna maner~ do presentar a la mu-- · 
• • ' • •• J 

j~r sin·· r c.:_ndirJ:e h~¡n~_naj .e a s'u estado civ{L desde, qu.e Miss (señ.2_ 

rita) define a una mujer soltera . Y M~s.(s eñora~ · a una casada , Ms

r;lefir,ie ahora a todas las. mujeres"J.iberadas" igual que 'el hombre 9'.""' 

de una tipificación m~rital ~ ~ero esta nueva denominaci~n ya • no-- _. 

pertenece exclusivamente a las feministas =•en realid~d hoy en día 

'ninguna compañía · ~st~do~ni~ense ~ctualizada en su~ -~el;cionés b6-
. .. . . , 

blicas ( incluyendp a las mul tinacional:es por s·upuosto) so atrev.§_ 

ría a insultar a la nueva muj e r norteamericana utilizando otro tí 

tulo. 
,• 

1 

l 

• 1 
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Dentro de tin ma:-:co calct:Jlado exactame ,1J.;0 para que no llegu e a ha-
L . ~ . 

cer n~ng6n daRo real R la sstrubt~~e· d8l poder9 en i~' ~ctubl i d1d 

se están · í.:J'.sandi:f· mu ch.os' í:lspec:tos · del . nuevo . f .eminisrni;i para -satisfa

ci1Ú la~ 1hu.évas ·:.exigenci·as ~e 10 nÍ tJj:e·r-·. Las age:,cias , .p~blit?i tarias 

~" v~nouarjia di~e~nn: sua aviso& fa vo~ec ien~o esta. n~~va ocncien-
. ' 1 

cia y 1és:tbs se h·a·n hocho tai.n popuh:n~:3s cq.rno s us an~ecesores que -.,.., 

continGan · abusant!o ·-de· la •muj e r y distorsionando su im-~,gen. Lo que 

no veh ' ·ei que ambas estratGgiBs son igualmentw ~busivas \ ambas~-
' ,.... . ~ ; \ " 

tra~ajan sn favor de! slstema. 1 1 

( 

. Este ha hecho 
. 1 

luminarias 

., 
c:!2 a lgunós je J.as u.'::ieraciori,rnsté:is femen,:!:; . 

' . ' . ·. ' ' , 
nas más 1,1ot.or5-as, y esta!:, mujeres se han dejado ut±lizar en todos . . . ·· . . .. 
los ,nedi¿·s ' cte com~n.i~aci6n • de]. 11 0stábl:'.shnient 11 parl:i v e nde r las i-

deas y ai::ti.t:u r~ es más 'é~,.nti:ar:cevolucion á rias ·; Glpr·.:a St:einem , . . . . . ' 
de las_ m6s ~;anda~, ccnf~s6 hab~r sido ageht~ · da ·1 a·~ IA h~ce 

rios ri:'ío·s ( An LJrl l?roblerna 'qu ·0 :r/1yo}:uc·:,:aba la ' f n f i ltradó.n de 
( . . . ' 

organiiaci6n ist~di ~ntil )~i¿i~n~l ) antes de ~ue · ¡dqtiiii~ra su 
.. ' • • 1 

pLltac i.Ón·' inte1·~?Cionai'~ 
1 

'' 

una·-

va-

una 

re 

., 

; '. 

LGS fe mi:i .L--tás r a dicEil es se han Bobre¡:;ása do· . cad·a · vez m:ás' en su •re 

ch.azo ,1e to do lo que· s~a .~ás~uJ . .:.r,o ~ 't.Cis ho:nbreJ· s o:n el ..,Enemigo. 

V,iven y trabajan e:, c omuni dades ci, ·.:::·omunas ;oh'stí'f:ti'fcí'as '. ·solo por 

,muJe~es: El lesbi a ni 3mo se h~ con~ertido 8 n un i opción política 

( conj~ntamen-Í::e y ,°con fr0cu~nC:.:..a· éünf.undHÍndpse' ccn l ;a >creación 
( ' .. ' ·• ·· . ' 

de un lenuino mcvimiento lesbia~o dentr~ cié fa ~sfFuc€~r a~ión 

de Un movi'm.:.ento ~á s gen e::al de , ;1l i bE/raC:Í.ÓG ( ho~OS~Xúal!l) ·~ 

Quizás Gl punto más e xtremo en este· tipo de reacción se expresa, e n 

t•n ma_n ·i f:'..~~ t d ·11arnad'p SEUM ( "f.iaJ.abra é¡:.1e· des.1gna al' semGrf ' en ' lengu~ 
1 • 

. je populo~} escriio pcr u na mujer independ tent~ -0~le~ie Solanas, -

f1 1.1i~~ 'también pare·c·e s e r ' J.a ú~-i?a miembro d ·~ ·su · "Oi''gan.izaci·ónn. La 
: 1·,: ';( : ,: ;,' I • 1 · .. 

s igl a· ·scür•l 'sighi'f'ica í1Scic::iety ta Cut Up,.· Menn ' (Socied.ad para d es , 
. . ., . .. '.· t. : . ; , ' ,, ' •¡ 

cuartizar _a •lo_s honibres )'. Par 2. iniciar 'si../ :c'ru ú1da' ·Valer.iE5·-oaleó a--

~n ;a ,; ·t
1

ista:· neoyoi:"c:1~-~~~ -· en ·J 968. · Es.t o ·so b.ie~Ívió y · Válerié dos horas 

más tarde1 se hizo detener por• un pol:i.t;Ía n ovato. El ¡o¡i,i me r párrafo·- · ' 

,, 
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de su manifiesto SCUM ~ale la pena citars e como un indicio de -

los extremos d0 un .fen6m e no ; 

"Dado que la vida en esta sociedad es, en el mejor -

de los casos, un torrible aburrimiento y qua nirig6n 

aspecto de la Sociedad tiene relevancia alguna para 

la mujer, a la mujer con sentido de civismo, rsspoD_ 

sablp y en .busca de sensaciones, solamente le qL,Je

da derrocar a.1. Gobie-rno, eliminar c~l sistema monet~

rio, instituir la automatizaci6n total y destruir -

al sexo masculino~ 

"En 1a actualidad es t~cn!camente posible reproduci~ 

se sin l::i ayud8 de1. macho ·( y de se¡; necesé:lrio has

ta sin la de la hembr3) y producir aalo hombras. De 
1 -

bemos comonza~ inmeciiatamAnt0 D hacerloº El macho -

_es un accidente biológico: el gene Y .(masculino) es 

sólo un gema X ( fémenino ~ incompleto, ésto es, ti.§_ 

ne un juego· de cromosomas incompleto. En otras pal~ 

bras, el macho ea una hemb~a incomple ta , Jn aborto

viviente, abortado . on l a e tapa de gene. El ser ma--
, 

cho es ser defici~nte, limitado emocionalmente ; la

virilidad es una enfermedad deficitaria •y los ma--

chos son lisiados emocionalesV 

Hay cincuonta págináa similares., que t s :.i.::minan :·:oon un, plan :,de.:tal~ 
' do d~ SCUM pqra eliminar a todos los mactos de la tierraº Dice mu 

cho m&s respecto d~ la decadenta sociedad americana q~ e respecto 

de la mujerº 

\ 

Ur.. reflejo más exacto de gr·and8S grupcs femeninos que apoyan . la

posici.Ón antimasculin·a . es el 11rfa:1i f iesta del ·Cuarta r1lundo!1 escrl:_ 

to por -.mujeres del á .rea dé De'troit en 1971. El WSP (1JJ~m~n .1 s Str.!_ 

ke for Poace - flluj eres que luchan po::":' la Paz) y_ muchos grup9s f:§. 

men-inos antiimperialistas ·Y con orientac'ion izq11ierdista auspi

ciaron una Cnnferencia de la ~ujer Indochina, en el Canadá , en--

1 . 
• 1 
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' 

abr~l· de 'aquel ,añ~. Varios cientos de mujeit'es mort eamrri~-~nas vi!l 
' . 

jaro_~ P8:ra _ hablar y comp~rtir' experiencias cqn sois comp~~era~ i.!}, 
. . . ¡ . ,. 

clochinas en medio del furor de la guerra de Viet-Nam. Aunque la~ 
1 ; • •, ~ ' • ' ;. 

'1 ,; • 

reuni6n fue crucial pfr~ que muchas _mujeres de los 'Estados Uni~os 
' • I ' 

comprendieran los problemas que encaran la m,yoría de ~4s "eima--
' ¡! 

nas del mundo, este grupo ,de feministas radicales de Detroit vie 

ron que su prioridad no e Da la m,s i~portante de la Conferen6ia. 
,, 

.,. ,.. . ~· 

,J:\cusr1ron ,. a ,, las mujf:)rElS estadounidenses antiimperial:tstas. ,que , ha

hían·· p'1ar:ieado y o ·rg·~nizado la Conf m;encip de. dis'l;orsióQar el · Té E. · 

mino liber:aci_ón · de ·la mujeF. Lan,zaron ~o: qu.E:J ellas · llamaron su - , 
' \ f, 

·''·Man·ifi.osto · del Cu e ri;o Mundo" 1sobrf,l la· has e , de -que -$i los ·· desp.o-
, ' • \ • 1 

se.ídos .da'l · mür¡do , que -luch~n por su ' liberac,ión_. n.ac;iqnal eran 1,1?-
• t ~ ' 

m·a'élos· ·:l'eil. . -ter.ce~ mui;,do" ·,entonces ·l?S mujeres _eran 11 e;1. cuar.to m\.,ln-

do"---grupo ,. pol'iclasista y. :que ollas cons'ideraban·· 0r·a e l má~. ·9 p,r_!: : 

mido, · el ' ·m!3.s desposeído el que más n e cesitaba una revbl.uc:i,.ón pr.!:_ 

pi·a. ·,. 

O-tro :, ·~jamj:üo de este tipo d e feminismp . llama do radical !)!Jede ve.!'_ · 

se en una,. ,carta y, · documento escr'ito por 'Jane Alpe'rt en mayo de -

19-73. Jan.e l¡a estado en . cla,ndestini.dad .po
1
r más d e un~ año e~ , r 'e l~ 

' ' 
,ci6n con la colocaci6n de algunas bombas durante una manifesta--

1 \ 

ción particularmente viol e nta de la actividad r e volucionaria en- · 

~972~ En la clandéstini~ad 9 la ma~or part e de la gant e d e~ movi-

miento de los Estados Unidos ha bía ll egado a ident~fi~ arla con 

.el .movimien~o revolucioriario. juvenil t a lgunos pen~aba~ d e que-~ 

era miemb.ro del Weather Under.gro und , una orga~i z ación d e ·1ucha -.. 
armada. ·\ .·. 

{¡ 

.~l nuevo documento q u e s e a tribuye~ Jane s e titula "Ma~r e Der e

cha11 i una ' nueva teoría feminista 1 y en e l que la autora-- ya sea 

Alport o l a CIA-- ºpromueve fu e rteme nte la ide~ de un movimiento

a~ti masculino separatista. 

f 

' 
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Es claio c6mo toda esta s ituaci6 n 9 con su inh e r ent a rac i s mo y el~ 

sismo , ha sido transf e rida a América Lati n a . El capitalismo con-

trola c a si la totalidad de lo s m0dios de comunicaci6n de masas -

del c·ont"inc:int e .. latinoamericano. A tE2.v0s de l a radio, TV 9 pel ícu-

1 as 9 docena·s ·de" revistas fe1heninas 9 rev i stas de cin·B9 fo t onovE.l las 

y otros ·medios~ l"os Estados Unidos ve!lden s us ideas 9 · actitudes e

imág·enes. 11 Él 'modo do víc-Ja '.6:m or i cano " 9 la Cultura de Dro·gas Hip p i es" 

11 L i b;era·ción' d0 lá r•iuj er" todos elibos defiend e n los mismos i 'ntere-

ses. 
j ' : 

Las fem.i.nj stas radical e~. sbn r,uni é :t.':i c a rn.en t e 
,. 

r.ias .fu ertes y 
, 

mas po-·:-,. 
r!A:rosap ,q~~ , S U B fji:>r;nana'.'l .3.nti5.mp e ri. a J.is tas d e bicic a que ~orno ,movi 

fT'ie.-:itQ _r :=3 cib:0· consistement.0 _a:. a li e n' to y L:i ayuda del . s ist~ma. 

Y 6ste lo . expor~o de manera qu e s~ irradie desde ,las capitales do 

los países cepitali~tas ciependient0s, se incita d gr~poi de . muje

r~s . para q ue crean qLEe pora al .l .. w s.us demandas .priori t a r.ias :;,on: 

l e p1ahificaci6n familiar, l a liburt ad sexu~ l 9 l as libertades '~de . ' • ' . . . . ' -
moQcáti qas " , de ési:.o puede llegar a inclui :r ·h aot a . 11 1a libertad ~ .. . . . : . •: 

ria ~P ~ J.esbi a~asf (coma apar0ci6 en un a revis t a .argentin~] el aRp 

pas~dq) a nt e~ q un p~co00 pn~so.· p0Ds el 95 por c i e nto de t odas las 

mujeres. l a tinoa,nericanas que no pt 1edcrn l eer ni .escrib.i.r .• . ~l as--~. · 

pecto a ntimasculino se promu eve como un a táct ic a divers~on&ih~a-
, . ·~ 

e.n uii . intento po r o iv:i. d.li; a. los mili tant8s ¡:ie . las lut;:has . de l i be . • ' .· -
r acj6n -n ac i p nal o la constr~cción de nuev as sociedad~s.~ n dapijn--. . . : . 

di e nt.~s . 

El · ·r acismo fue un exitoso elemento .. d e divisió n de las fuepz~s- fern,i 

nistas del ;~~r timo .. s iglo. En el actúaJ. ha serfi do _ pa rc1 . 1div~dir a . -

las f uer~as revn¡ucionari ~a . El ra~ismo ya nQ f unc i o nar lqs pus - ~ 

blos dem ~cree~ ~u n do, dentro y fu e~a de los Estados Unidoq, han -

ll e vado s liJ s luchas has t a L1n p un to · en q u e e l s!hstoma ya ·no p u e de di 

vidir1os medianto esa t~ctica. Aunqué la l ucha en Norteam~~ica e n 

gran parte e st& brgani zada e n bas~. a linea~ i e nt os · racial es- y --

. ¡ 



83. 

aunque los trabajadores de los Estados Unidos todavía no se han -

desecho del espectro del racismoy en varias áreas de lucha estas 

divisiones están c~manzando a desmoronarse. Dentr.o de las prisio

nes, dentro del ejército imperialista y en aquellas área~ donde -

sienten más brutalmente las· contradiciones de clase, está su·rgio.!l 

do la unidad ' racial. 

En américa Latina 9 aunque la reacci6n repetidamente ha tratado de 

introducir tensiones raciales , los ~visos pú~licitari9s siBmp~e -

' muestran ·a la rubia anglosajona 9 se dice que .el indio no es capaz 

de integrarse a las luchas do liberaci6ny e tc.La roalidad nos mues 

tri que ~~ta~ distinciones no s6lo son provócadas externamente si 
\ 

· no que aún .los ¡imites nacionales se están desvan0ciendo en la a-

celerada lucha de Améripa Latina por su v e rdadera independencia. 

El racismo está fracasando como estrategia. Como tácticp se está 

enfatizando el machi'smo. No quiero decir que e·l. imperiali·smo a-

bruptamente ha dejado de provocar el racismo y c~nc entra todos -

sus esfuerzos en el machis~o. Eso sería como decir que han aban

donado totalmente 11 1a política del garrote" y que el dominio en

la aciualidad se · ieali2a solo a través de las formas ~ás sutiles 

de penetraci6n.Falso.SimpJ.emente se astan sumando nuevos métodos " . . 
a los antiguos, so están enfatizando nuevos campos. 

Y el Último tipo de machismo de los Estados Unidos es p·articu1lar

mente peligroso para los países dependientes en q~e parece s er~~ 

actamente lo opuesto ; el mayor insulto para la mujer latinoameri

cana consiste en que en ·t éa lic,:1-a,ó 9 . $C3 l c:a est é. sriced onan ;.::c, cua nfJo ea 

supone que se la está liberando. 

Deb~mos recdrdar que , a pesar del hecho que el ala r eaccionaria -

del movimiento feminista de los Estados Unidos es la mayor y más~ 

publicitada de hoy en día, ~sto no significa que sea la únics ma

nifestación de la rebelión de la mujer. 

I 
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' Todavía hay pequeños grupos d o mujere s antimperialist~~ y --aun-

que pequeños ~n núm e ro~-e s·tas muj e res constantemente e~tán agudi 
. ' ' . ' 

zando su id eología y co~prendiendo mis claramonte la interrela-

ci6n entre· una . ~ueva conciencia f e~enina ~ una correcta ideolo-

gía política. Muchas do e~tas mujeres son marxistas. 

Algunas con la fu e rza adquirida 2 través de J.a acción y concien

cia femeninas, trabajan en organizaciones políticas mixta~ de -

izqu~Erda. Muchas reconocen haber aprend ido del ejemplo de las. -

mujeres en las luchas latinoamericana s así como de su s 'hermanas

cubanas y vietna~itas. 

En Chicago hay un int e resante grupo feminis t a que se ci ~nomina Chi 

cago ~Jamen' s Liberation Union ( Unió,n por la Liberación de Ia r·lu

jer de Chicago). El Hyde Park Chapt e r, r~ci e ntement o publicó una

declaración qu~ ellos llaman el ''Feminismo Socialista i Una Estrate , 

gia para el Movimiento Femenino". En el qu e dic en~ 

En la actual~ctatl , exi s t e n dos polos ideolÓgic ~ que repre-

· ~ent a n iés tendenclas prevAlecie nt e s en ~l movimiento. Uno 

tiende hacia nuevos ~odas de vi da de ntro dR la cultur~ de-

la mujer, enfatizando la liberacióri y el d ~sarrollo par-

sonal y la relación de muj ~fr a mujer . Da dél nuestra verdad~ 

re necesidad de romp e r con los viejos ~atrones--social,si-

col6gica . 
. ' 

y e conómicamente-- y dada la nec esidad de -

nuevos patrones ~n la sobi e dad. postravolutionati?,compren~ . . . 
dfl·mos, apoyamos y gozamos son as.ta t endencia. Sin embargo · 

cuando es ol ~n+co ,nfasis 9 qu i no~ lleva más y más hacia

un tipo de aislamiento amorfo en lugar de una situación en 

la que podamos luchar y asumir el poder, sobre nuestra ,pr.2_ 

pia vida . 

La otra dir~cci6n es a quella que snfatiza un an,lisis es-

tructural de nuestra sociedact · y su base e conómi~a. Se cen

tra en las maneras 0n las que las relaciones productivas 

• 1 

., 1 

,,, , 
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nos oprimen. Ests an~l{sis tambi~n es correcto, perb. 

su ' estrategia 9 tornada aisladarne~te , f,cilrnent~ puede 

ser --o parecerlo-- insensible 

de la mujer. 

I • • 

a la vida tcd;al-

"Corno f eminiétas socialistas 1 compartimos tanto el a-

nálisi~ personal come el estructural. Vemos qu e una

combinación de los dos es esencial si vamos a conver 

tlrnos en un movimiento de masas duradero. Ponsamos-
' que es import~nte definirnos a nosotras mismas como-

' 1 ' 

feministas socialist~s y cn~enzar a organizarros con 

cientemente en torno a •osta estrat egia. Esto debe h~ 

cerse ahora debido al estado actual ,de nuestro movi-
., 

miento. Hemos llegado/ a un puntq ,crucial en nuestrp 
' 

11isto ria ••• 

"Desde el feminismo hemos ll egado a comprender ur,1 sis 

tema institucionaliz_ado de op r-csión basado en 0°1, do-
, 

minio del hombre sobre la muJ e r ~ e l ma chismo. Sus --

contradiciones se ba san en l as relacione~ soci a l es -

hostiles puestas en marcha por esta dornin aci6n. Est e 

antagonismo pue de ser . mediatizado por la cultura y

la flexibilid a d de las in s tituciones sociales de . ma

nera que, en ciertos mo~0ntos y lugares ~par ec ~ s e1 

una relación es tib~e. Pero ol antagonismo no. pu ede~~

eliminarse y sai dr~ a la sup~r f icic mientras no d e

sapar ezca el sistema de dominación . 

11 Pero compartimos un concept o pa:i;-ticular · del _ferniniE_ 

moque es el socialista. Es el que s e centra en có

mo el poder_ le ha sido n eg ado a l a muj e r debido a.-

t 
I' 

Oc. 
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. . 
su posición' de clase. Vemos Gl capitalismo co- \ 

mo un a forma institucional izada de oprfJSiÓn b.§_ 

sada e n el lucro para l os propietarios priva-- · 

dos do ¡ a riqueza-trabajada-por-el pueblo. Po-

n e e n movimi onto dRntro de las claies 9 rolaci~ 
' 

n es sociales hostiles.Dichas clases t embién ti0 

n e n sus relaclonRs mediatizadas a través da 

las culturas y de las instit~cionos. E~ así · --

que en ciertos mome ntos o currgn alianzas y di

visiones dentro y e ntr o · l as clases que oscur a- _ , 

cen la intensidad·o .claridád d~ · sus conirárl~o

ciones. Pe ro l a natural eza básicament e hostil

do · 1as relaciones de clase ~orsis tir~ has ta --

que ya ne ~x ist a -~ un a minor!e propietaria· de · 
los recursos p r oductivos y qu e se enriqu ezca -

. del trabajo pagado e impago del resto~ 

as· . 

Esta combinación de un reconocimiento de l os valores de ambos as

p ep t os de 1a liberación . do 1a mujer--aun~ue no mu~ ci~n t ífica a -

estas a lturas~podrí a definir la futura direcci ó n del mov~miento ~ 

f eminist a on l os. Estados Unidos. En el Último mi nut o se al'!adió ..., 

un inj 0rto a ntiracist E a l a dec l arac i Ón 9 ~o que evidenci é -aquella 

conciencia qu e 0s fundamental por l as razonas ya mencionadas. 

I 

El nu e vo feminismo 9 on todas eus partGS 9 ha cambiado si8mpr0 la-

f az d e Am,rica. Más all6 del producto exportable 9 la~ mujeres -

que se han forjado on Ól y hcn salido más fu0rt0mente a l as barrl 

cadas a ntimp e rialist as son mejores s e res humanos y mejores revolu 

cionarias por haber luchado de asta manera. 
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~ 1}..;JAq_GRA LA TI NCl~.f_:JE RICA Ni'\ 

En l a prime ra char la ha blamo·· s_jb r e 1as· mu j e r , •,:; do Amé rica 

· La ti na , trabajado ras y cam~os i nas , l a s pobr0s de las ciudad e s 

y las a nal f 2b e tas d0 l campo. Ci e ntos de mil e s de muje res en 

c adenadas a l s e rvicio dom~s tico o a la prostituci6n por int e

r eses qu ~ protejan un statu qua e n el qu e e l impe rialismo y 

un pu"ado de ricos s o vue lv e n más ricoé, y las masas de pobres 

se vuolv e n más pobre s . 

,. 
Ee claro · que, conjuntamonto con la intervonción militar diros 

ta, los golpe s , ·boycots e con6micos y n rosiones políticas d e 

los EE.UU. sobr e los países mi sm~s así c o mo s ob r o aquellos 

ot r os que trat a n con los prima ras , No r teamérica ha desarro 

ll ado otros t i nos d o p e ne t~a ción pare montonor on vlgoncia 

oste eta tu qt:o. La p~not raci6n ideol6gica y cul tura l e s un 

a r ma que cons tanteme nto so r e f i na y adap t a, co n nueva s s uti~ 

l a zas ,Jara l os países d up c ndi e ntos 

Exist e n ~ os cam~os e n l os quo la pcnotraci6n i dool ógica a fec

te e s pecífica me n t e a l as muje r e s que s on e l c o ntrol de lapo

blaci6n y ol d ~ Los me dios do c omunicación de masas. 

' \ 

En t o nc os los publicistas do Madis on av e nuo s o abocaron a la -

t a r oa de rotularlo : control de l a población . La disemina ción 

de anticonce p t ivos pro ba d us y sin probar , la e steriliza c ión -

forza da y una metodologí a pe rsua si va , has t a coercitiva ~ para 

lograr que las muj ere s se some tan a est e p l an c ontinenta l con~ 
' t i t uye n na da me nos que un ~ o notidio , $ i lencioso , masivq . Vir-

tualme nt~ toda l a pro~aganda ~ fondos, pe rsona l y materiales 

canalizados hncia 8s t e g i gant esco proy e cto proc od e n dire ctamc n 

t e d e los Est a dos Unido s . 

En e l c a mpo de los me d i os de comuni cación d e ma sas, aparto d e 
-

las publicaciones gen e rales quo en s u ma yor pa rte están t otai 
\ 

mAnte contro l a da s po r into r osos nortoamo r i c anos, exis t a t odo 

un g~ne r o de p ub l i cac iones f e me ninas, el 90 % d e las cuales -

s o editan di r e ctament e e n l a me trópoli . Tambi¿n s e suman las 
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radio y telonovolcs y serialos ~u s inundan las ondas ·de ~ilos de 

red,i_oe mi so:ras º Co.nst.i.tb.u.y en la _cudienc,i.a,., de ,.ti~do ' l.~ mQñl'l.na pÓra 
, • ~ • • 1 : ' ; • • • ·t ' • 

todas 1 desdo · lo campo si na anal fabe,"i;n hasta GJ. ame. de casa de las 
. . . - . 

á_rec.s U:..'banc.s. Los guíanos do o:3tas se1~i0s · 2sí · como aquól19.s p~ 

ra muchos progremos dG ta10visi6n, se· pr~ducon pra~ominanto on-~ 

M6x~co 'y se vendon a ias 9st~ciones nacional~s . En forma consis-
' .. 1 . . 

tonto !'Oprosont.nn los peqros veleros i;l 0. h, . .-rnsntclidad d'ol mund.p-
,, 

11libro" ·~ con,3urnista, anticomunista y favorabl~ a '.la ~rop iodad 

- privada ,,. ¡ . f 

,, ' 

Entre l2s revistas hoy un9 grnn. vn,r.iodnd d'e. n.ivolos" Exist.:in: aqu.9.. 
1 • 

lJos r 8vistas ospe81Zlizodas femGninbs do odici6n continental-- · 

11.A N:;: DADE s, ~·n~1~0 Po LI_HI N u.i t s PA füo~ 9 ~u E M '. HOGAn? e LA u;rn I o~c : .. qu ~ 
e n su mayoría so od,i ton y public;an e·n V:i.rginw.ai::C:i;i:)1

9 -Florida •. E2_ 
' tos samanarios 9 con una circulpci6n qu G alc anza variG_s ctpntoi - · . . . \ . 

do .. m:i).os 7 ll n<J;rn a los .contras d0 "publir.a~i.6n!,1 .casi . t0taa1nr.,ntc:-

imp_1.~ fÚ3oS)~ ' usualmcrnt o s.óÚ~ so dC:?jon un par de E:: sp'ac-ios paI;"a inse.E_ 

tar .::irtículcs . y no;t.ic:i.as d0 interés y al· po r ·sonoJ. dopondiorte h2s 

', 

· tas~ 10 da . instruciionos _compl e ta& sobro como braducir ~l r0ll0no. 

Lu égo GXiston l as revi s taG f~moGinas publicadas localmenta . qu o se 

~odic~n ~6n m6s a 
' . 

provo.or, ·soluc i onsi:, :r.oacri:i. ona r i as o-o ro 1 as si--
• ,' / 1 ; • • 4 1 

tuncionis localos . Todos estis publica cio ~oi fomcnin ~ s o st6n díri 

gidas q. la mujer trabajodorc con ·ambicior_10s' d .. u movilidad s~cia:l = 
. -

asco_nd ente :; o ·1a. m~j Gr de ~-::J 9 s(1 : modia' ,d o · l o s centros t.i;t"banus y a 

las .burguesías nacionalG~. Pa r a _l a s •ma sas d0 hormphes m,s pobres 

y me r:ios 11 alfabeta~ 11 :exista n las revi.stcs ·do cine ~. las fotonovoJ.as 

telenovelas y fuas historietas ~· tod2s ollas dirigidas a promover 

los mismos valorµs. • r~ 

Mo gusta~ía hablar sobro ol contrcil do ia poblaci6n y como fun 
I 

- cion? en América Latina pe~a ¡uog 9 tefe rirme a los medios da co-

municaci6n par a las mujer~s • . 
\ 
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Contr o l de ln eoblación 

El control d é l a población es una d0 l as r espu estas del impe ri a 

lism o e n l a medida e n que las contradicci~nes ~el sistema 9 trad~ 

cid~s en t~rminos de . hambro, enfermedad , mu erte prematur~ y mise 

ria, se hacen .~ás agudas.No redistribuir la ríqueza 9 no de r a -

los trab~jadores el control de los medios de producci 6n y l os be 

neficios de su· propio trabajq. Evitar que sigan t e niendo hijos ,

para que nosotros y l os, nuestr os P?damos continuar engordando. a 

base d e s u sudor y su sangre, para _que las h ordas . de desámpar~ 

d o s no se conviertan en l as ho r das para la rev olució n . 

La ,:lógica" es c o n f r ecuencia penosamente t r anspar e nte. El Partido 

Soci a li sta de Puertb Rico, en su declaración sobro l as mujeres -

dic eg 

p 

11 • •• En Pue rto Rico existe una constant e r epetic i ón de 

la propaganda de que la superpoblación es a l principa l 

problema -de nuestro paí s, y por l o tanto es l a causa -

de todos sus males . sociales. Sin emba r go e l pueblo po~ 

t oiriqu eAo no ti~ne absoluta mente nada que decir . sobre 

los extra nj e ro s que entran y se establec e n e n ~ues tro

territorio nacional. Cualqui e ra que vi va en l os EE . UU . 

sea norteame rica no o ext r anjero con r esidenci q e n d icho 

país o (sea e l permiso que otorga exclusivame nte e l o~· 

partamento do Estad o ) püede entrar .y salir".libre me nte 

do Puerto Rico as í como establ ecer su r esid e ncia allí. 
, 

· nás do 100 , 000 ex tra nj e r os, p rincipa lmen t e norteame ri-

~anos y c ubanos, l o h a n hecho e n Puorio Rico y han de~ 

plazado a l os portorriq ueAos de l os em~leos m6s luc r a 

tivos y de aq u e llos que tiene n e l mayo r poder de d ec i - . 

sión e n e l comercio, la industrip ·y las p~ofesiones. 

11 En otras palabras 9 el gobierno colonial de Puerto Rico 

nos quiere h a c e r creer qu o no hay campo para nu estros -
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' ' propios hijos pero los ofreco todas las fa~ilidados a 

los norteamericanos y a los otros 0xtra~_j0ros a quie 

nas autoriza ~ara que ve ngan y aumenten la poblaci6n ~ 
,,. 

portorriqueña il 
/ 

De igual manera como las ~randas compaRias nort oame ricanas y a

gencias guberna~ontal0s talos c orno AID y li~cr~~ha~: das~n~~alri~o 

compl~jes estrat~ qias para mantener 01 control ocon6mico y polí 

tico d0 los !!países menos desa:i:-rollad.os" ~ 0llas ,han·. tratado de 

croar complej~s ostr~legias para mant ~nor a la futura ppblaci6ri 

mundial dentro de ''límites. acoptabJ.osª .a fir. de:·.rotrasar la cri-· 

eis que ost& produciendo un sistema multinacional de oxpl otaci6n. 

En general~ los progr~mas do c ontrol de la natalidad ah tan luchan 

do por manbmorso iJp paso ad.o.lent o do las perturbaciones y rovo -

l~ciones soci~les que s e están dós arrollando. Aunque existía _la 
1 

esperanza · cto qu e los aílos do 1 9 60 s orfan le d6c a da de l d0sar~ollo 

(Al ianza para ' ol Progros o 9 dtc.) natu1·Ellmente no l o fuoron. Aqu2_ 
\ 

l l os que gobiernan las na ciones .capitalis t as avan zhdas ; sob'r e' la 
'• 

baso de ~la experiencia hist6rica contompor,n oa s e 'don c uo nta , quo 

el superc:jos 0mpleo es una !Jran amenaza _pa ra s us . interosüs-, así 

ocurr~ en s~s propias motrópol i s c omo e n los div 0rsos paíse s ba

jo su "esfara de influe ncia" s ocia l o · 

Los ~nt~ntos por pronnsticar, y mas r oci ontemonto por c ontrolar
9 

las cifras ' do empl 0ados ·y dos ~mpl9ados r.c presonta~ una t end e ncia 
. . . 

histórica do la s nciedad capitalist a qu e ·obviame nte fracasará do 
,. .· . -

bido a sus controdiccionos. Las trbmondao · controdiccionoe e n-

tre la clasG oobernan t a y · las mas a s comonza ban 9 favor ec er a ostas 

6ltimas . Actua lme nt e un ~ercio _de ibs p~e bics d? l ~undp viv e n on 

sociedados soci~li s tas- -dohde oi proletariado · d e t rinta ~l podar. 

Esta os trna realidad p t omorizante pera. e l imperiqlismo nort e ameri 

cah~ ·y las óLi.ga'rqüías .. latinoa rnoricaf!a~~ 
. . . -

· . ,•.,, 
/ 

:.. 
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En Américn La tina, l os m6s ' pr~ocupa dos por a l a ume nto d cmogr ~fion 

s on aquellos cuyos in ter os e s do .clns os · so vería n má s on poli~ro -

por e l pod or de l e s mnsos . J . M. St yc os ~ d i rec t or d8l prog r a ma I n,• 
\ 

t e r~a ciona l da Pobl aci 6n do l e Uni ve rsidad · de Cornell ~ dic e : "L~e 

ma sas prol etario s s on a qu Glla s m6s suc eptiblos a l a propagérnd a 

cqmunis te y . si no ha c emos a lgo pa r a e vita r s u c r ecimi e nto, nos en 

c nnt raremus e n uno situación similor a l o de Cub a" , 

' Un e studia nte c olombib no~ qu o obvia mont G oprondió bi en s u l ección , 
. ' 

se ha ce eco del 11 e xpe rto 11 do . l a mo tr6poli da. do qu o s on l a s cla s e s 

inf0ri ór0s l a s que e stán creciend o c on ~ayor r a pid e z -y $On l os - 

que monos onsiosns por ol · c a mbi o pol~ttreo9 yo dirí a que e ~ crec í~ 
1 , 

mi e nto do la pobllci on , os de cir e l cre cimiento do l a c lase t r a ba 

j ndor a , e s peligr os o11
• 

Un cu bano , Jua n P, r ~z do l a Riva~ a l e s c ri bir sobr o as~n to s de m~ 

gráficos mu estra c 6mo a l guno s de los t e mor es capi tali stas sobre -

l e s masa s om0r g0nte s está n t ot a lmente J usti f icados ; "nunc a habr á 

d emasiados de noso tros porqu e e l d0snrroll o de uno s oc i e da d s oc io 

lista implica ~ambi os os t ructura l es que ti onde n a producir una r ~. 

ducci 6n de . l os na cimie nt os } c ompa r a ble~ l e qu e e s tamos experime~ 

t ondo on l a a ctualidad e n Cu bn~ qu e en r enlidad vie ne ª · ser un pr~ 

á mbulo de una nuevo " e xpl osi6n de mogr6f ica;' que ocurrir6 cuando 

l a s técnicas a va nza da s hayan . libe r ado nue vas fu e r zas e n nu e s t r a 

s oci e da d . NuncD ha brá demasia dos de nosot r os porqu o el c omunismo 

esta ble c e un a rmoni os o oquilibri ó a nt r o l a s p or sona s y los r e ~uE_ 
1 

so s na tura l es como pa rto de l pr oceso di a l é c t ico de la t r a nsforma 

ción do 1n · naturol 0za 11
• 

' Pé r e z de l a Riva seña l a qu e Cubo 0Xp8r i me nt ó ' una explosi ón de mo-

gráf i ca inmediatament e después del dorr oc a mi ento de l dicta dor a p~ 

ya do · por los nortoamericanos Fulgenci o Bat i sta ~ 11 c ompa r a ndo !3 1 ~ . 

ño ~ as~do ( 1967 ) c on 1964 s nacieron 32 ,300 ni Ro s monos. Esta b~j ~ 

de l 12 por cien.to e_s obvi a 9 p ;. r o signi fic a poc o. Inrn~di a t arnento

despu 6e ,de l a r ovoluci 6n hub o uno explosi ón que ya hemos 

anal izado y qu e con 



,, 

, , 
mayor exactitud podría llamarse "nacimiento s diferidos 1

t. Muchas 
., 

p?rejas qUEJ n~ lo ha?íe.n plane,ad_o . s e ca·saron poco dospués de l ·a 

revoluci6n debido al clima de euforia y con f i anza sin límites en 
1 

el fut yro. El gobi e rno mejo~6 e n gran modida las cbndicio~ei g~ 

, np rales de~ pu e bl ~ -on c~ant~ . a viv ienda , om~leos o pr6sta~~s 
1

aba 

jo interés si estaban estudiando- y e domás e l control di na€a1l ~ 

dad er~ más difícil. El n6m0ro , d0 matrimonios a u~ent6 9 la ed~d ~e 
' '.. 

·las ' parejas disminuy6 ospoc i a lmont e en la~~iud a d~s y _ los resuita 

dos se hicieron más• rápidamehte ovidentr1s. ¿Podría continuar inde 

finidamqn t0 ol brecimiento demográfico~ Por ~upuesto qu e n¿. Pero 
¿ 

dos factores on particulér contribuyeron a la ~aja que se h~bía • · 
I • I • 

pronosticado: La incorpo ració n d~ muj eres en ·g r andes cantidades a 
., 1 • ' ' • 

la f.uerza , labora.l y , el p l eno desarrollo de la e duc s ció n 1Tiasiva 11
• 

' 

Fidel Castro ha o;:plicado qu e J.a Cuba r·e•Jolu Gioh c:.''.l'ü' co nsidera el 

control de la na talidad como conipotenc i a oxclus iv a del indiv iduo . 
1 • 1 • 

Sugiere, Í?n ·. r:ealidad 9 qt,.10 . en. ei desarrollo' económico soc~alista -
. ,, . 

, Cuba podríd mant s ~or µna poplaci6n considerab:ementc . mayor: · ,~ero 
. ' I , ' I ' , f ~ • ,'. 

l a Rovo luci6h Cu~ana no gst& cie~amo~te contra ol contra~ d o , la 

natalidac;l. El .taml:.lño .de l a familia es la decisión psrsonal ~~l m!! 

ricio y la muj ~r. como partD do ~ us dorechos hu ma nos . Es ~abar del 
. , 

Estado . . el proporcionarlss los me di os adec uados p a r a tener' t ant'os,·, 

o tan pocos riiños corno deso~h . Es tota lmen~e innecosaiia l a ·~ropa 
. -

ganda en una . dirección o l a otra. La rsJoluc ~Jn no s o asusta por 
. ' ' lo& a~~entq~ de poblac ió n y no se prencupa ? Qr ura paja t emporal · 

f 1 ,. \ , ' • 1 • ' 

en 1q ~asa d e nacimi e ntos. Hay algunos paises ~ uc_ pr~t enden qu e 

el cQntrol d e ta na talidad ~~ · la soluc~ón, pd io los 6~l coi qu 0 

af i r msh est~ son lo s ~~pit~l ista s 9 lo~ ~xp lot a do~es, ~~r que' 
' · 

na -

la di e que enti0nda lo que l a humanidad puede lograi a t rav6s de 

ci e nci a y l a tecnología se dedica a imponer iímites al . nd~ero 
¡ ' . do ,· · 

ser e s hu~anos qu e pubcion ex i sti r on l a faz ~8 l a tierra. Y esto -
I 

sería particul9:rmente· ,,ina'de cuad 'J e n un p 2í s come ei nuestro donde 

exjste suficiente tierra co~o para aceptar a 4n mayor· n6 mero d~ 

p e r so nas"~ 

\' 
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,Atacand9 a l0s neomalthusianos de hoy en, dja 9 los, que , afil·mn11 qu'u 

en el pasadot 1,s altas tasas d~ mortalidad mantuvieron bajo ol -
J : •: ' 'I ! ' 

c1;ec;:imiento de Ía po~la,ción 9 Fid'e~ se pregu:ita si estos 11ciontíf i 

c
1
os II consideran que las enfermedades 9 ias 9,uerr~~.9 etc. son bené-

• • / ~ (, • \ ,1 1 

ficas para sus intereses. "Pero no es ni humana ni econ6m~camente 
1 . ·' ' • ·• • 

cbrrecto . mantener ta.,l tesis? ' d9do que el problema . '.1º está ._en . e}lo. 

La pobreza que aflige ,al pueblo d~ manera ca~.?!· vez 
: \ . ~ ·, /' . 

, hoy en dÍa 9 · es básicamente lá misma pobreza 

más agraya'r:it1e 
• 1 t, : 

qu~ ellos ~nf~enta-
'.f 1, • 1 

ron eh las d~cad~s de los 20 ~ loij 30 cuando la población era , con 
: -

si_de,rablemente mei1or '' y mayp
1
r la tasa de m!Jrtal

0

idad :i,nf~ntil. De 
J. ll.\ . ' 

manera que el ·cpntrol de ' la natalidad no -es ga~~ntí,_alguna d' la 
' ' ' 

me Jora polf tic a, económica o 1309i::ll bajo e,l si.9 tema capi t .a 'lis,ta. 
• : • 1 : .. • • • • 

¿Que'. gana;réS el pueblo reduciendo ,la población si C.O;Jti,FlÚaQ VÍVÍ8!.! 
• , .... ', • •• 1 • • 

d~ en las ~ismas condi9ione~ infrahumanas?n~ ,. , ' 

'l 
,, f ,, 

, , Los e~pettos en población y demógrafos de ~os P?Ís~s capitalista~ 
' ~~ . ' . , ~ 

están do.cididos a . p roba;r que en América Latina lq 1 imi ~ación ; . 'de · 
I ~ ' , 1 · ·~ • • l ., '. ' ' .• 1 • ' ' J ' , I 

la familia ·es el deseo avasaJ.J.ador de las familias , .. la.tinoamerica ,, 
l t' ' .: , ' \ i ·I , r = 

1 
• • ,t , · 

1

' , : -

nas~ se ' utiliza la frecuencia de loi, abo~tos ilegales corno la hi 
1 1 '; • • :,,¡ , . . ) . . . . -

póte~i~ sobre la existencia de un gran tjaseo por la limitab~ó~. ~e . 
\ 

la familia. ,En Chile por lo ~enoij uno de cada •cinc6 embarazos ~e 

' interrump ~n voluntariame~tb. Un infotmij U~uguayo caiculq qu~ ;por 

cadi n~cimiento ~~vo ~ ay ' tres abo~to~ provocados. En Guate~ªla s~ , 
1 f • 1 1 I 

calcuia quij et 15~ ~e to~os los embarazos terrninan · en a borto pr~ 

'vacado. En un~ 1r ·e'unió~ internacional de l .a F.amosa ·Federaci~n In 
" / 

ternacional para lá Planif.\icació.n Familiar r.ea:lizada rec.ienterrien-

te ~n el Bra~il, SQ a~unci6 ~ue céda aRe en Am6rica LatJna . se 
(tif " • . 1·. ··. 

efect~~n 5 ,millones de ébqrtos ~. . ·, . ( · 

Al mostrar ' que la~ madres desean menos bocas que alimentar, pare-,, , 
ce 'difícil cuestipns1r J..a ,idea de, un control voiu'ntario ,de;. la na · 

taJ.idad. L.os p~oblemas d.e la pobreza y la m_is.er,~a, /19, s .or:i c.ausado.s 

por un exceso , de, gente·, por.que la p'obreza ox.i.ste en todas parte.s 
. . .. l: 

·del m~rido ,do.nde· ~¡3.ya , .la embicj.qn . . cctpitalista, no importe . el tam~·, 

ílo de li poblaci6~: Mas bie n la misori~ y la pob~Sza son .causada~ 

/ 

'. \ 
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por la estructura económicé de la sociedad capitalista que le nie

ga al trabaj ador el control sobre los medios de producción. 

La muje~ campesina promGdio quien RS una paridora de hijost ali-

gual que las domésticas ' ~n la misma c a t egoría, no está pagada ni

capacita~a para participar en las principales actividades de la ·s~ 

oiedad. En muchos ~as6s no tiene otra salida para su conrlic idn de 

opresión que el cóntrol de la natalidad ~ ~specialmente si ~ste es

gratuito . 

Eri la socieda~ socialista , al control . de 1 ~ natalidad siempre se 

pone ~sntro d~l contexto del sistema oconó~ico total. Explica una 

muj e r cubana en ol campo ·d0 la .planificación f amilia ri "En unan~ 

ci6n do~de se han eliminado las diferencias ~o cla se, la mujer ya 

no es un s e r. económica o social1110ntc depr :c'.±4:ñ.crt~i!:®, r3lla puede desa-

rrollar ~us hAhilidaJes y seguir la carrera qu~ pr~fieTa . Por lo 

tanto se proporciona los anticonceptivos nd tanto corno una. madi-
' da económica sino corno una medi da ef~ctiva para liberar a la ~ujer 

' < • 

dol tedio cio las tar eas cas e ras , liber, ndo sus tal entos para el 

beneficio de t~dos ." 

¿Entonces· que cahalas utiliza al imp eriali s mo pa ra llevar a ca-

bo este ti~o especial d0 ganocidio on América Latina? 

El Cuerpo de Paz, con fondos de AID y la asesoría política del

Director de l a Ag encia de Informa.ción es de lo s EE/UU 1 anunció en 

una declaración· conjunta, erni tida en 1971 , . que . so asignaría una -

alta prioridad a a yudar en los es fu e ~zos de los paíse ~ p o ~ limi

tar las tasas excs s ivas de crecimiento dernogrifico. 

AID tambi6n proporcibna a la Federac ión In~ e rnacional de la ~la~ 

ni ficaci6n Familiar y a n.us 72 afiliadas cuya pre.ocupación actual 

es controlar las tasas de fertilidad ~n l o que ahora se, llama el 

Terc ~r M~ndo. En 1 971 proporcionaron ~J2.G rniLlone s do d6lares. 
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En cierto momento la FIPF fua una important o organizaci6n fo-

m0nina: radical . qua ~edicaba su ?t0nci6n el derecho de la mujer

a controlar su propio cu arpo. Su fundadora Margar0t Sange.r 9 y -

sus coleg~s fueron muy impo~ularos durente ol período previo ·a -

la I Gue rra Mundiai cua~~o las leyas sexuales Aran mu y rígidas. 

Fueron constant0mRnte atacadas y Margaret Sanger fu6 sentencia

da a 'prisión, ant8 la indiferencia de los "ba:z;-enes ladrones" cu-
\ . 

yds descendientes en la ect11alidad están totalmente dEdicados a 

promover causas 11 filan'c:;:-ópicas 11 talos como oJ. "Conse jo de Pobl!!_ 

ción" de la FIPf-". 
.: 

Luego de la II Gu8rra Mundi~l la característica clasista de laM · 

FI PF cambió dramáticpmerite y . 1:ie"T en día 9 ' sus integrantes inclu 
.... ¡i l '4'<1 ~ oe{.~~ TI . ' - · 

yen nombr~s · tal~s corno Eugone n. 8lack (director del Chase Man-

hattan Bank y ox-~~rector del Banco Mundial),Lammont du Pont Ca 

'pelanr.l (dirActor dG Du Po·nt) , · Geor9e F. Kcnnan (notable teórico 
. ' 

de la guerrél ;rfa) y el 0x-·se11c2dor Ernost Gr uaning ( quién como-

gob0rnador do Puert(flic ')en 1rJ37 . fu e r·osponsable de ~a i~fame- , ... x 
f~asacre de Panca.). .íd. . q-J<..<, _ e~~ jeq~ ~ ~ ·. . . f" ~ .8{,~\>· 

El personal exclusivo de l a clase gobarnanto dsl Cons e jo ~e Po

blac~ón es unc2 de lo-:1 princi¡rnles .Legados rl0 la familia Rock.efe-

) 1 1 . 1 I ' ,· • ~ • • , f . 1 . 11 L ,.J f . er a camrio úEJ •• a ·p_eni r 1ci:1cJ.nn ami .. 1ar. u ego ,.,8 una con o--

rancia convocada por John D. Rn ckofeller II 0n 1 ~5? 9 s o cre6 el

Cons~jo de Poblaci6n a fin de movilizar el poder y las riquezas 

privadas para instrurn:mt.ar ias políU.cas p,'.i blicas 0 11 la plani fi 

caci6n familiar. Post nr ic rment o Dwight D. tisenhower, quien ha- . 

bía sido miambro fundador r econoci6 que, en ese ~ntonces , mu -

chas de sus correligianários conside raban que e l control de· la 

natalidad en e l Te rcor Mundo era una camp~íla demasiadondelicada 

como para recibi~ un apoyo di{apto del gobjsrno". ~n 1~52 1yud, 

a fundar ol Consejo ~e Po6laci6n. Su actual presupuesto de US t 

13 rnillo~os al aRo est~ financiado por donacibnei tanto de re 

cursos p~blimos como priv~dos . Al momento en que comenzamos a 
·, 
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trabajar ;La participación del gobierno hubifira sido practica--, 
roentH i':'imagi_'nc!bl_s. 

. ... 
El Consejo~ conjun~amente con las Fundaciones Ford y Rorikefil lGr 

1 ' • • •, • 

ha estado muy activo · en proporcionar fondos para la investiga --

cióri ~n bÍomed·i~i-~a ~ mejor,es sistemas de p~~t~ ·y madi~~ · más · ~f~~ 
cientes para la diseminaci6n do t,cnicas modernas del control de 

la natalidad. 
' ,-

' . . 

~a fundación Rockefoller ha sido una do las fuentes de fondoi 

m,s impor~antes en al campo do población. En 19 CQ ~G ot~rgaion~-
.• ~ ! • 

USf, 18 n1illones en dÓnacion0s para ostu_dios respecto a la inves

tigaci::'.i n demog:.c:áf~_ca? apoyo d::i ·progrornas y biolog.ía de .la repro

ducción (US$ ~ millones). 

Universidad del Vall e es una de las institucio-·- ·· 

más fondos de la Rcckefoller en apoyo de la Pla

nificación Familiar on á~~as rurales. El nrogra ma· de investiga-

ción domográfJca do la Universidad inició una ieri~ de propues-

·tas para un programa de contro l de la nataJ.idüd . que sería orga.:.. 

nizado por la ACFM (Aso6ia~ió n Colombiana da Facultades ~e Med{¿i 
···. · . 

na). El program~ de la ACFM, cuyo presidcn t8 iba a set ei dÍrec- . 

tor· ·del Cr:m:bro d8 Inv0st igación Domográfica do la Un"i\/ersidad -

del Valle, - fue calurosame nte debatido y ~echazado por l cis c olo~

bianos. 

I 

En 1965, el corrssponEal Jaime Arango, del diarib cons~rvador· El 

Siglo . escribió. ·que 40,000 · mujeres, ~specialmsnt.e ds las áreas r~ 

rales; de ias ~arriadas u;banas habian sido esterilizada~ dura~ 

te lcis dos ~itimos aRos bajo los p;ogramas do la ACFM • . Denunci6 

qu e ~stos p·rogramas --~áa 8X~·e¡imen:i::.als"s h~·bÍan sido llc3Va,d
1

~ ,S a'· C~· : 

bo bajo· la pormonente orienta~ión de medicas ~ consu~ tore~ ---

teamericanos. S~~fr 
1

~ Q1;1n 4~n'. < '~:.i.. rl. 
j ~~\Jv~~ .tv._ .te.__ ~~'4 ¡- . q'., ) . 

Arango9 quien afirmó _qua si informaó~6n procedía de miembros de

la jerarquía Católica , escribió que : muchas mujeres· habían sido

convencidas parar que participarán en el programa mediante pago -

en efectivo do hasta US I 1.50 , obsRquios de lápiz de labios y --
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perlas artifi~iales, y ofrecimientos clo servicios médicos gratui

tos. ~ambi,n donunci6 qu e los EE.UU. estahan poni endo en prácti

ca una. política de ·obstaculizar los embarques de excedentes ~gr.f. 

col.as .ª aquellas nacionEJs qu e o_ficialtnonte no haya_~ atptado.., .. est2, 

bleqer . rrogramas de Planificación Fami.liar. ( ~..t(.(., f«,l . t~f.M.';;{,._,,) 

,1 E.n 1 '? G0s en Bol ivia s · ~uando una película revolucionaria titulada· 

"Yawar Concior 11 denunci6 eJ. hecho de que mÉÍdicos ··del Cuerpo d e Paz. 

es~ p of~ ster il.izaciones en gran escala entre las in- · 

dígenas . ·· bolivianas , l a reacción pública fuo tan violenta quo t.,2. .... ' " . ... , 

dos los c ontras d e dicha actividad nn .el ¡,aís tuvieron qu e cerrar. 

Los n~rteamerica~os r&piJamente reunieron todas sus pÍldo~as , su 

literatura y l a s evidencias d8 s us interv8ncion 0s quirúrgicas y . .. 
negar'?n e¡ue alguns vez hubi e ran· particip'acio en tal cosa. ~ 

Cu~e Pa z, co~1m tal , fu!L__0xpuJ.e3.do del país. 

Diversas igl esias de los EE.UU ., mediante s us s erviciis "misionB 

ros", también están' participando en Gl conb~ol demográfico. 
\ 

En ' el ,O~ organizaciones protost s.nt es ame;:-icanas SP. moviliza 
1 . ' • ron act1vament 8 p a ra promocionar la pl anificación familiar entre 

los pobres'. EJ. 2 de Mayo ,de 1 CJC ? ol Monje capuchino Gil do Nova 

to, vicario de Estréito( en la r egi6n am~t6nica) inform~ que las

mujeres habían venido a buscarlo ospera~do ayuda por los severos 

dolores causados por l os a rt e facto ~ intrauterinos (IUD) qu0 les 

habían sido ro~otados poi misioneros presbiterianos. ~firm6 que 

estos misioneros 11sutil e insidiosamente" s e habían f§anadp la -

confianza de las campesinas al ·proporcipnarles medicinas· y le-

ch e y dando tratamiento¿ los niRos enfermo~. Segdn el frailos

los misioneros ca l osament e habíeri croado 11 cJ.ubes de madres " en -

los que se podíi engaRar a las muj eres para qu e 

artefactos intrautarinos. 

Dos de 1 9G5 • al presonte, casi un mi 1 J ón ele m..u.j.eres hao , ,si do este---· rilizadas por BENFAM ( Oi enesta r Familiai) 8n s l Brasil . 

.,, 



· 98. 

En Puerto Rico la esterilización es la t6cnica principal para el ,- ~-- ---
control de la natalidad, aunque ya sus mujeros habían sido vícti 

mas de todas las pruebas iniciales de las píldoras para el con-

trol de la natalidad, que ahora se s~bs han producido c aguera , - 

arterioesclsrosis, ·cinc8r y otras enfermedades en ,iles de mujR-
/ 

res portorriquañes.citanrjo nuevamente el manifiesto dol Partido

Socialista de Puerto ílico , vemos q'ue 11 
••• diferentes agencias do- , 

los EE."UU.han :.,útil:i,zado a las mujeros de Puerto R·ico como 11 cone-
. 

jillos de indias 11 rara. e><porimrmtos con diferentes ··metlios de an-

ticoncapci6n • . Por ejemplo, en 1951 la Fundaci6n O~tho ensayó en

Puerto Rico ·1os efActos d o una espuma anticonceptiva ·q~e ~hora -

venden en todo el mundo. En 195~ ia Fundación ~oBcester ll~vó a 

cabo un experimento con · la píldora--cuyos afectos en la actuali

dad son.Jmateria dn una pol émica científica .mundial-- ' con 450 mu·-
. . -

jer as ,del pueblo Humücao, utilizando las instalaci·ones del lfo.sp,!_ 

tal ílyder de dicha comunidad. Las c3stac.lísticas .·muestran úria baja· 

progresJva en la tas a· de natalidad en 1947 a 1970 11 º 

En 1955 las cifras ~a·esterilizaci6n do tdcias las muj eres entre-

los 20 y l'!g años en Pu e rto. R'icb sG dup·licáron con respecto él las 

da 1950 ~ para 18 65 ·ya SA habían 

las cifras siguen ~umentando. 

esterilizado al ~~hp? r -ciento y-

. ~ ~ ~ (µ-¡ Q"'-4 ~ 
/ JJe.. 

En ~laití el ·~omit~ d~ Servicios Universilibta Unitario atieride a 

mujeres de bajos ingresos qu e vivun anuria ,r8a de 14 cuadras de

Port~auw•Prince. El prog rama rural del Fond~Parisien está dirigi

do a todas las muj~r es en edad fecundaº 

La Fundación Ford ( qua ti ene G oficinas en Ai6rica Latina) ha -

contribuido m,s al control ci ~ la nata lidad que cu~lquier otra a~ 

gencia pdblica o privada. Desde 1952 la cifra al canza a alrede-

dor de US9 115, millon os . Don~cion e s . recientes incluyen un millón 

de D6lares· a ~a Unive~sidad de ·Puerto Ri6o (1 9Gíl )s e l estableci

miento de un centrb~latinoamerib~no de ~apacitacióh e investiga

ci6n en la Universirleci de Montevideo ; ·Uruguay , po~ él monto d e 

US l 550 9 BBB (1Y h2 ), ~te. 

/ . 



99. 

Esto son s6lo unos pocos ejemplos entre los muchísimos frentes, 

que usan todo tipo de artimaRas en este silehcioso genocidio. 

k.e_~ansa femenina 

Chi.la ticine en este moll]ento entre ·nosotros una presencia ·tan an

gustiante que breo que sería particularmente dtil si considerá

mos c6mo el imperialisfuo y los intirnses oligárquicos trabaja--
·, 

ron específicamente con las mujeres para unir.las, on grandes m.§!_ 
\ 

sas, tras una idea reaccionaria qu 0 ayudaría en el derrocamiento 

del gobierno do la Unidad Popula r. El m&s sangriento golpe fas-

cista de la historia latinoamarici na mode rna no ~c produjo s6lo

con tanques y bombas. Se utilizaron todos los campos para la _in-

f iltraci6n. ,. 

En Chilo existen tres nrincipales Ynvistas femeninas reaccionarias 

de circulación masiva ~ VANIDADES hac8 tiempo os_ una favorita en 

Am6rica Latina~ P?ULA (dirigida a las aspirant e s a clase media y~ 

clase modia sup erior de la noblaci6n remonina chilena) y EVA ( de 
\ ' 

tejos la más burda y menos ·sutil de ~as tres:dirigida hacia"la mu 

j er trabajadora promedi o •1 ) 

Estas son tras revistas que tierian 't1raj es que llegan hasta 

1UG,BOO ejempl z res por sem~na , se vende~ · an todas las ~squinas y 
. . -

están ~ntre las principales armas póiíticas con las que ~a dore--

cha orgaMiza a las mujeros 1 a quienes haca · rlos o tres ª"ºs se les 

decía que part0 de su 11 decoro -y .feminoülád" consistía en crear el 

pr~verbial hogar para el marido y los hijos, ~ero que son las mis 

mas que fueron seducidas para salir a la calle a golnear sobre ot 

ll·as vacías 9 un ·signo dGl lihambr8 11 entre l a s clases altas chile--· 

nas, o para· marchar' contra el. pro9reso, boycotcar toda medida r~-

volucion.aria inicia-da por el gobierno popular y mantener· en al to 

la bandera do todo tipo de actitudes y: perversfonos burguesas ca, 

mun8s a la clase ~obernantg ( La menor de las cuales no es el an 

ticomunismo). 
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El :l'eciente go.lp8 tue ' _si.mplem8nt8 la culminación de u na ··se:tie ' Üe 

crisis e con6micas, 1JGgc ocon6óicns y militares, y . finalmonte -

crü:is predominantomente mi.U tares. que llevaron al .'.des.ifü·lace~1 ' 'El .. :!'· 

intervalo entre les crisis' :-:e hizo cada vez 'mrmcr hasta el mome.!J. 
. . 

to del golpe final.· Examinerao~? por lo menos sumaria~onte 1 ! una~ ' 
I 

aor.i0 de ediciones de EVA ciasde mediar.los í-ie·· may6 . r1asla nóviemb·re 

,de 1972 ~ Esto es ó Q:r.qndes rasgos 9 un período· de seis ·· meses inm~ 

dia,tamer.te r.nterior . a · 1 9 huelga 9e1,0ral ,d8 propi e~~rios que o.cu

rrié~a en cictubre-no~iembre de dichoª"º} 

Cada 6dici6n consista do j15 µ6ginas y eat, diagrawadA~rofa,sio-
º 

nal :' y -~tracd.var.iente (s.: me't_ii mos ?l atractivo sobre la'·haS!;l 

de MADEMOISELLE,CO~MOPOLI"fAN o VOGUE). La cubierta e todo color-.. 

por le general explota un t.ema s 0xual o algúna otra 11 ims.geri fem~ 

'nina" aceptable y 0num0ra ·tr 0b o cu~tro de los artículo~ prin6i-

pal8s bajo pro~ocativo i Anca~e~amiontos. E~fatizar6 sól~ unos p~ 

cos - de lo~ sugestivos matRri~les que se · pueijsri · encontrar ~nos-
... 

ta serie de ediciones ~ ..• 

La EVA corres~onMient e al 5.11 de mayo oncabaza sus titularas 

con . 1tlas :¡ A. P. y e l racion~mi ento 11 • Aquí ten emos un n ide'a ·h is

térica lanzada r,m ~u ple.ri a "f~erza· ·contra. las muj F.: res ( y cont:ra 

la poblac_ión, en general) dur'a~·,¿~ aq.ueJ.·.-perío;fo del proceso ·ch.i--

· 1eno en el que el ~1oqüdo· ~'cori6mico y . 01 aparcami~nio int·e~n --
. \ . 

estaban comenza'.n cto ha h3éerse sent·i r en l'a r"orma ele escacei de ·-

ciertos ali1;ento·s '/"uné:. :,~h~;áí-idnd r:m genera:¡_ en 10 d~stribución. 

La3 J . A·oP. (l,!;!ntE_s de .:\b2~tsl~irnJ:ent_Es _y · P·:secios) fete;-on la res-~ 

p~esta de. J.a llnidácl _p~p~il~::.· a esta i~ituacióri as~ como un esfuer:zo . 

para lograr por un lad9 compicihsió~ por parte ds tocio el p6blico 

d 0 las razor., es para l os camb:i.qs en · 1 a· disponibil¡dad .de ciertos-· 
i . . 

bienes materi,les 9 asi corno Jol co~crGto ·proceso de' distribución 
. . 

pc'pular a t raV t3.S deJ. CUaJ. Se e ·vitzr'a el ac_aparamiento y ·e.i. mer-

Cádq neg;o ( can ; u rejult~ni~ ihflaci6n) y se lograría uHa dis

tribuc'ión e qu:: tati v a controladc:1 poi:' P-1 pueblo mismo. El artículo 



/ 

1 01. 

de fondo de la EVA de esta semana se hace 1~ pregunta : "las 

J.A.P. : primer paso hacia el .racionamiento?~ Sigue el encabeza

miento para afirmar ~ !I•• • Aunque oficialmente su pr.opósito es -

"lograr _ ui-1 adecuagc abastecimi~nto de cada unidad vecina'l y · lu

c~ar contra la· especulación ~ los monopolios su formación en los 
. . 

distintos barrios y poblaciones provoca desconcierto. Documentos 

secretos del Partido Comunista reafirman t~moros ••• las J ~A.P. son 

un .medio de primera importancia Pªi:_~ el control de la población'! 

\ 

El lect,or puéde imaginarse el contenido del resto de este artícu 

lo. 

En la página 37 de est9 mismo núm0ro 'de EVA una 11 crónic.;, 11
; apare.!} 

tément e insignificante, intituJ.ade. 11 Una mujer presidente·" especu

la en tena irónico sobre ei estado de cosas en el país bajo el 9Q 

bierr.o dé la · Unidad Popular t · y también juega constantem:e¡nte C:::Qn; el 

concepto global burgués . de la 11 femineidad". Veamos estos . fr·agmen

tos de una supuesta encuesta ~ 

ªEn. general las muj er.es mostraron se:r:- s·e nsatas . · Una re-· 

sumió el asun to afi rmando : "Yo cimplitía el programa 

presici~ncial del gobierno de la Unida d Popular pero -

en democracia':, Otra , dijo ?. 11 estoy seg,ura de quo no e '· -

xist& crisis que no puada resoiv¿rsA llorando a mares 

por cadena nacional de radio y televisi6n 11 • Mientras -

que una t~rcera estim6 que se preocuparía e~ importar 

el e lemento s realmente 6tiles para la ~a rcha deL pais t~ 

les como la ropa.interior y artículos para 31 hogar,-· 

"en veu de esas tonter~s~ de motores y tornillos que 

no cond~cen a nada V 

Este material 9 , aparentemente gracioso y humorístico (martflla a 

ún sobre la imagen ' de la mujer•-como-u~-ser-eminentement·ti- emotivo-
' y como la mujer-eminentemente-tonta·) cori'tinúá en la página 3 9 con 

otro artículo de fondo intitulado "La verdadera histotia del MI R~ 
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artículo lleho de alusiones a l a int~iga ~olicial de tipo Jame~ . 

Bond cori tahas : de - hombres morenos con espejuelos obscuros y :el-~ 

cuello del abrigo levantado : incluye además 1 una f oto .de Fidel Cas · ·, 
' 1, -

tro y1 por supuesto 9 . ei consabido._ nú~1er? de . mentiras . Este artí·c~· 
, 

lo fue específicamente diseRado para · identificar al MIR como un -
• 1 

grupo de terrori stas ? · principal ·es máusanteµ <;le la. violencia · des.§_ 

tada en Chile en ese período. Esto es ~i~mpre ~importante en prepa 
. -. . . 

rar el terreno para que la gente 'pueda aceptar o racionalizar 1a · 
' 

"necesidad" para el tipo de viol~ncia qQ ~ utiliz6 la oposici6n 1 -

y que ' utiliz6 más allá d~ cualquier nivel de aceptaci6n popular 9 

·cu~ndo devino ~l golp e . La referencia apdrentemente casual a Fi-

del se complemen t a en 1~ página 9 3 en un suelto que dico "En Cu 

ba comerán'. gratuitamente el att'.in chile.no" ? en al que, por supue~ 

,, to; las afirmacionds de la revista se proponen bonfirmar en · 1a ~ 

~ente de sus le~tores que ~s riquezas d~l país les están siendo · ,. .. 

• J 

l. 

arrancadas por . lé 'up y enviadas. 11 a los países comunistas 11 • ·Fue-

sob,r.e la base de este tipo de distorsiÓf:l párticula r · que cuan.do--
' lleg6 ol. golpe se atacó la Embajada de Cuba y hasta un- bateo cu 

bano con una furia partioular. 

El tema cubano ( Cuba , desde ~l triunfo ct i su ~evolución ~, ha si~ 

do utili;ada pa~~anente~ente por la de r echa latinoamericana como 

símbolo · de . peligro 9 e_l diablo, el · an t icristo . mismo) lo toma en con 

sideraci6n las p&g~nas iniciales d e EVA del 12 - 1a · ct~ . Ma yo buando 
' en un artículo titulado II El Presidente del Col egio Médico Acusa 11 

un insinuante subtítulo dic e ~ :, El Ministerio rod 8a" a estudiantes 
1 

q~e partieron a Cuba11
• A los lectores ' se les hizo cre~r que los-. 

1 1 

estudiant ~s de -m edicina chilenos qu e 0stucti1;1baM en Cuba encontr-2. 

ron un desconocido y siniestro dest ino. Es irónico que un año -

más t~rde, durante el üiolento golpe ·f ascista~ se arreste y s e 

tcuj;ure a dos rn~diGos ~uba nos qu e trabajaban en Chile .antes de qu e . ' 

la presi6n internacional logre s u libertad. 

Otro artículo da~tacado do ·este n~~aro, ti f uladci r Me , enamor~ 

de un · . .r1:i_illonario" ,es sól o uno más· de los mil es cé:in los que se 

. , ·.,. 

¡ · 
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bombardee a las J6venos chilenas . de la clase trabajadora atibo--
,. 

rrándolas con aspiracio~es qu''a les rob:-m su .identidad de clase y 

que las llena de sueños inaican~ables p~ra millones de ellas aún 

dentro da la misma matrdpoli imperial. 

\ 

En la EVA del ,, f16-22 jur¡io tenemos un. ~rtilculo •pri;ncipal titula

do: "La · tensi6n nerviosa ·de origen poiítico nos amenaza~ todos~ 

El artículo nos as0gu_ra que más de· 400 9 000 peroona·s en B77f. ,-
\ . 

t~abajadores-- yan diariamente al midico . 

11 Para quejarse de melas y dolencias· insufribles , que 
' 

se t ·rannfo-rrnar. en una inesperada felicidael ·.al tener ... 
estos paciehtei una LICENtIA MEDICA que las permita 

· descansar sin rsmordimientos -de conciencia entre 5 

a 15' días ••• 

"Los m6dicos coinciden, adem, s en opinar que las cri 

sis de los probl ema~ ' inter io r es del ser humano, la

mayoría delas cur.1 J. es se relucionan coi:i la familia
\ 

y el t::abajo ~ cju a bra1 tan la aalud 11 

El articule · )~osigue y añade ; 
\ 

P En el caso . de Chile--ccincr etam ente en este período 

llam~do "proceso de ca~bios"-- la causa general de 

est.as crisis es muy singu),ar. Ella es·tá intimamen, 

te ligada a l os acontecimientos políticos de ac--' 

tualidad. 

"La políticá ag~diza la frustaci6n, el descontaMto 

el· desencanto, el abur~imi ento , spbre todo e~ los 

centros labor~lcs. Sobrepas a lo administrativo y . 
( 

lo técnico. Produce desgano en el t~abajador, y _- . 

citent~ contra el sistema da producci6n en todos 

r 

1 • 
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sus· planes'.! 

Aquf se ataca toda la ~ética del trabajo, en .momentos ~n que el es 

fuerzo laboral y colectivo de todo un pueblo ara el poderoso motor 

que podría hab0r sacado al país del subdesarrollo y la d~pendencia. 

E!':tl? artículo está dedicado por entero (convenciendo a aquellos P.§! 

ra quienes este tipo de razonamiento ha sido su id~oiogía desde la 

niRez)el anticambi6, a la antidinámica, a la antihistoria, a la - ~ 

vual ta a la11 democracia 11 d·onde todo va bienn. 

En la página 40 dal mismo n6mero hay una se~ci6n permanente llama

da ADAN PA RA EVA (a cargo de la editora de la r ~vista , · Carmen Puel:, 

ma) y el presidente de la Democracia Cristiana del Sénado (que en 

ese entoncies se apell~daba Palma) entre otras cosas tiene que de--. ·, 
cirle lo siguiente a las "damas" : 

11 El gobierno de l a Unidad Popular está en mano~ de 

los hombr es . y ha sido "abandonado por las mujeres 

por. qu e la· muj e r no e s s ectnri a . Adivina el odio 

y s e al e ja de él.Ella mira C3 l porve~ir con in ·,..,~ , 

qui etud ••• " 

En la edici6n del .30 de Junio- fi de Julio EVA ti en e una entrqvista 
1 

con una · · ... -: política , la presidenta d e l a rama 1f amcrnina de · la -
\ . 

Democr~cia cristiana, Ters sita de la Maza . La _ entrevista se titula: 

"ESPOSA , MADRE, ABUELA Y PRESI0ENTE2 {en .es e ~rd en). Entre otras -

cosas Teresita responde- a las siguientes p reguntasi 

"¿cu,1 o~ su posici6n f~en ~e al ~ arxismo?" 

Como mgjer y c omo chil ena ·instintivament e r echazo 

a_l Marxismo , al qu e veo como J.a n~gac i6n de la pe.E, 

sonalidady de l a l ib ~rta d y do la d emocracia. P~

ra ~í , as í como pa r e miles de muj e r es chilenas, -

la Democracia Cristiana -ha signi f i cado justament e 

eso g nuest r o vaj!.o r pe r s onal, el valor ·d e nuestros . ' 



1. 

niflÓs ci "nietos , · "de nuest r os ·mariéios ,· es · decir 

del hombre ·º de · 1a liuman~dad contra,. la aplas-
. • • l . .. ' 

· tant,e bota de l _as masas que . estangu;I.a y · es c3. 

paz de asesinar_ é omo lo h f°zo con Edmundo Pér-ez . 

Zujovic o el General Schneider • •. º 11 

"¿'Que'' les dirá Ud'~ a 1as mujeres Dem6cretas, C'ri~ 

;. tianas? 11 

• ' • -~ . - • ,r \ 

. L·e;s' -pedir ía que· siguieran par tic'ipando oponié!!, 
. i . ' 

· · do sra · a J. a u iolenc.i.a , al· ·s ecterismó que el mé- .. · 
•.: . - . 

. tod·o ·poJ . .íJ ico d el -régima n actu 'al1 que .cont·ínua;i 

',:_exigiendo . l i3' d'.isolu;i ón da :los . grupo·s armados- . 
~~ . . .. ~ 
1;~~ales 5 ~ue · r~equen é a ~uel ~o s q~e -dn la é c-

tu é'.\l i d~'d,·qo s go bie:·na n que ne 1Úolen 11uest¡,a

condi6i.óri d e · ~-uj a r ~s · l a n zándo nos· pi.Ádras-, bom-

. b~s 8 in~ui to's ' . éua ndo sal i m~s' 8 . l ~sceal.i e~ · pi- . 

. · diendo jus t_i 'ci ~ ~. fif' . de ai imen·tia r ·a nu_estr'ós ·-
f f • ; 

hijns . Queremos. ·.dár de huestr.o g r-an amor p_ero --

d ehemos ex:tg i r respeto- '! cb·mprens i'ó11 11
• 
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Qúizás. ~ste frágmenta· .d e -lá - e nt :ce vi .$t a bon Teresi'ta s ea ·t ·a11 oovim. 

qua 9_1-~uno·s .p·i ·e~~en -q~a no rre rece . uri' a·náli:sis " No lo· <fr·ao asi. Tr,_! 

gicamente he~o-s . vis-to qu.e e l imp.erial-ié~o · apr'eride·~sús 1a·cciorres .-
• • • • ~ 1 •: . L ' • • ' ' ' ' • ') 1 • 

ex~raorrlin.ariamente ·. bi a rí , mi.en tras que ,la i .zquieroa cómete los. -

mismos errores ~n~ · y '.otra v.e z • . :Es. .i .mp·o-rt~nt~ compr'end e~·- en qt:1.é ·m!_ . 
. . . ~-. : . . ' 

dida los. ep íte1~os da Terasita ( 11 nege ci6n. 'de la p a-rsonalidad, . -de 

- la libertad,. de l a d ernoc~a.cia, ª de: .. lo .bota. aplast:ante . de ,·las ma-...... 

sas . que estrang.ul.3 y · e s c,wa.z del .a s es ina to" 11 de la viol.enciaJL, -. . . .... . 

' 'da .las pi'~.dras ,.bombaaa ~ insultos '"~ e h.e , ~te.) f ue·ro ii '· u_t .±li.zados 

_p,a·ra .---defin~_r . un gob~erno pop.ui!..ar "'-qu e . .l ~s dió a los 1 chil.é_!l:crs el .. ún:!, 

ca .. gus,to a .li-bettad, que a lg1/ n.a v ez tuvi e:oon \; en . qu..é- madi da .su -- ' 
• 1 

,u-e-t.ici.a'tes el golpe qu e f vera . a destruir -dicha 'libertad ' al costo . 
. ·,- :r • ,. :;. _.,. .. , 

• ... ·- - ;• - ..... . . .. 'f •• ' ¡. 
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de más de 70,000 vidas humanas ircluyendo aquella del presidente 

elegido constitucionalmente. E~ta es ~na ipo~~ ~e propaganda ma

siua tan refinada que ·1as p~labras y lo~ conceptos significan e§ 

xactamente lo opuestp . 

· En la sección fija de EVA que se titula PELIGRO wnos meses des--

, . pués se trató nuevamente el probtema del trabajo, y otra vez se-
) . 

reiteran los efectos ~egativos ~~ esta ~ctividad . En letras ro--

jas se. nos advierte~ "Cµidado; _LL TRABAJO ES UN VICIO" y el artf 

cilllo continúa· ci tanda nume~osos _casos de hombres _que tra_bajan en 

exceso y exhorta a_ las "buenas _espbsasn a que alienten ' a sus ma-. . 

ricios a no "excederse" y _que lo"tomen coñ calma" y q·ue nci 11 sean -

tan a¡nbiciosos,". ,En otros· tiempos, _C\J.ando la ambición era · una -

_bualidad individualista, representativa d~ la "libre emp~esa",-

era un atributo positivo. Indudablemente ahora ,recuperará este -
' ' ' 

sentido con los fascistas en el poder. Durante la Unidad Popu-- _ 

lar en Chil e, cuando la ambición se podía convertir en algo co-

lectivo, en una dualidad mBcesitada por todo un pu~ billo unido . . 
y que trab~ja conjuntamente hariia una meta cpmún, súbitamente 

s~ convirtió en algo sµbversivo. 

Pero el m,iyor ataque 6ei.:eete edición es un artículo titulado 

"Poder Femenino". cuyo subtítulo es ~"AL ATAQUE ". Patric ia Guz-
. ,- . e 

mán hac ~ un franco llama~~ento a la unidad entre las fu erz a~ ·de 
. \, 

ia derecha. Exhorta a todas . las muj e r es d~ ~o s partiqos dere--_ 

chistas, nacional , demécrata cristiano ,' radical demócrata asi--
. •' ~ 

como a los ind ependient es a poner ~ e l a cl o sus"diferencias pblí-

,t .. i"cas" y unirse contra un enemigo común g 

' 
"Primero debemos salvar a Chile ••• vamds a trabajar 

unidos a fin d e derrotar a l enemigo común, y re-

ci~n cuando hayamo s logrado estu habre_mos r e cup e

rado el derecho de continuar -en nu e_stras , disc.r e-

pancias y acent uar nuest r~s diferencias~. 



107 • 

Termina su . ~pasionada exhortaci6h con las palabrasi 

. . • , , 

"El PODER FEMENINO ••• nacion en buena hora, porque 

los chilenos necmsitan un pequeño terremoto. Sin 

duda que la pasividad 9 la indiferencia 9 la . sumi- : 
• ,, · , , , _:, •

1 
• • • , , • • • , • , . ' ': . , • I ' •. • - ,:"' • • : · ' • , ' • 

si6n y la cobardía han sido los mejore~ aliados .. 
rl • ; 1_ • , - • • , .: '\ . • 

de lq Unidad Popul~r. lo que les permitió contó:--· . .. . ; .. ... , 

nuar con· sus abusos y atropellos ••• n · 

\ 

Escasamente uno o dqs a~os antes, la p~si0id~d, indifere~p~~' su-
, .J • •• •• ., ,.· • • ' .. . ~ 1 ' • • .. ' ~ • • 

mision . y cobardié! eran precisamente virtudes femenirfa.s -- de ac!JS!, 
~ ,...., 

. ~o a la ideolog1a burguesa-- y se alentaba a las mujer~s para que 

vieran a sus maridos, hogares y familias, como su p1/incipal preo-
, : 

cupaci6n. Lo úÍtiino .~Le· ~e ·le ocur.rió 'hacÉ3r Jam&s a los sostened:E_ 
. . . . . . ' ' ! 

res de la ideologí~ Conseivadora ·fue alentar a sus ~ujeres a que-

se ensuciaran con '·ia· p~lít
1

ica. Pero las inuje'r ~s ··sieinpr e han sído-
• • ' ~ ' ,; ¡. _ : r ', 

una fuerza de reserva para la burguesf;;, ¡~, p a r a utilizarse conforme 
• 1 • • • 

lo exigen sus intereses. 

Esta edicidn de ' EVA en vísperas de la huelba de octubre-noviembre, 

exaltá Hv1rtud'es fem ei~i.n·a~ 11mu~ distin'tas. 

Es interesante nctaT I a escbtada de Beta pene~raci6n ideol6gica -
~ ' : - ¡" . • . • • ; · .: • • :,1 ' • ~ • • • •• 

. derechista durante el per~odo ah estudio. Un oxGmBn m&s rletalla-.. , 
do mostra.ría cómo tod~s ·1~13 . ·~tras ; compon0.ñtes de 'la revi~·ta~·-pu--

. .. ~ ,... . ' . 
": 

bli~idacl, hor6s~opo ' i ' iema s óduitistas sÍmiiares, a~g orencias y -. . 

cons9ltas sobre l a personalida d , romances?cuidado~ d e los ~iños,~ 
' ·· . 

modas y suger~n~i~s - iobre ~l"tipo d e hogar q~ o desea u~ chileno" , 

etc-- se compibcímentan e n croar f a lsas necesidade s de consum·o .. -Y e n 
1 • • -

tatizar una · ideolo~ía trictidionaiment e raaccio~aria. Poro l~~~ ~elga .... 
de prop:i.e:bario·s a fin e s ·de· 1972 no pudo derr.º<?..ªr al 99biElrno del-

pueblo • · En 1a·· ·EVA qÜe si'gui6 a e's t e · frac aso, del 1'7-23 do .. Noviem· 
" . . 

bre, se lanza una estrat egia nuova y dife r ent e • 

. Aqu.í se utilizab"a un vi e jo trüco de Madis o. n Aveneu qonsisteñte en 

' ' 
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· la neutr.alizaci6n de ·::un mov±-mi onto r. e volucioeaümo a tra vés d 8' l a 

"cooptaciónr~ O adopción . de su voc_a bulari0 9 sus formas de ~xpr 0-

si6n o incluso eu estilo -de vLda . Cr eo qu e va l e la ~~na citar - -

· · t e xtu~lm ent~ un a rtíbulo de una sola págiria , l a 75 9 esp ecialmen

t .e á la luz do -lo que ·ocurriría di e z mes.e s ·má ~ tardo. Escr i to -

por Ca rmen Pu e lma, la página está e ncab eza da por un r e cúad~o muy 

explícito qu e dice1 

2 

"Prepa r a a ·tu movimi ento gu errill e ro y 11 fu erza 

moral ~e ayutjará en ol G~mino hacia la victoria · 

final . En nu est ;c- o número 1 4 30 dimo s · algunas no_i' 

mas g on e ral e s para l a · muj er democráti c a ~ a hor a

agr eg~mos a lguna s ideas par a es t a lucha qu e no 

pare c e ten~~ fin". 

El lla mado . a l a ~ a rmas , titul adci '¡Pl a n -de Acción Femnin~" dice c o 

mo sj,gu e ? · 

"Una ve z definido su c amino :..-E jército Regul a r 

(Partido PolítÚ;_o) o Gu errill a (gr~po qu e comba 

t e in~a nsa bl ément e -~l Marxismo )-- i i · m~j er de be 

hac e r . acopio .de s u f uer za moral 9 l a única justi 

f icadi6n pa r a e s t e Plan de Acci~ori Femnina . 
. \ 

To·das l ·as fu e rzas a rmadas de l :mu-ndo pr epa r an . ·a 

s.us so.lda do.s • .Es as í que estos so l dados s e, a -

di es-t"ra n ej.ecuta ndo gimnasia 9 e j ercicios y asi~ 
I 

tie ndo a cl a s es t eóricas qu e lo s ayudan a pel ea r 

me j oL' .• La muj or chil ena de berí a segu i r este mét.2, 

do qu 01 ha _t eni do bu enos r esültados en todb el -

mundo . n "Gimnas i a. - · EVA ha publicado muchos . ar

tículos r ecome nda ndo e j erbitios par a un bu en -

cuerpo, pa ra perder peso o par a e6 rr egir a lgu--
' 

nos defectos . Estos mi s mos e j e rcicios paad en 

' 

' I : 
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utilizarss pa r un obj otivo a~ 

utilizars e para un objetivo aún más :importante. 

Cuando uno persona está saludable 9 es ·. ágil, y e~ 

ta cualidad ayudará a llevar· a cabo acciones mofur 8 

jorea 9 a ~na constante movilizaci6n sin cansarse 

y haciendo mejor uso de l tiempo dispomible. 

11 Educación .- V deb-idci' a que- er físico no bestá, hay . 
~ 

qu0 ejercitar tambien ~l~ m~nte • . Para eso basta con 

leer eladiario por J...o- ·m·enos tres voces por :semana. 
\ 

Al sabe~ lo que está ocurriendo y lo que piensa -

el comunista? el · demócratn cristiano? ol naciona

lista O el mirista 1 ia mujer podrá hac e r una la--· 

bar muy efica~. No podamos vivir en las nubesi a

demás de los -~iarios vale la pena leer libros~ Es 

una buena idea leer sobre la re~oluci6n espa~~la 

y novelas como "La nueva Clas o11 dG Djllas,"La hora 

1§.V el· s'étimb círcu1oi1 "No s6lo de pan' vieeeml -.

hombre~' otc. 11 También . ilustran sobre la metodol,2. 

gía tótalitari~ los libros d B John Carr6, ~son U

ris e -incluso Vick ·$aum 1 en fil_arion. - Este tipe de 

alimento intelecúiaJ. nos hará clara nuestra razón 

par~ 6ontinuar nue~t~a luch a . 

Fuerza Moral.- No de bemo s de olvidar qu e el sacri 

ficio forja una fu ert e vólüntad~ Es por 6so qu e ~ 

-debe m6~ con~id erar · seriament o el ·tipo d~ r ecrea-

ción quó s eguimos. En · Ún momento cu.onda otros :e~ 

t~n sufri qndo las pBrs ocucidne s y ata~ues,¿es qu e 

puede algui en creer qu e el asistir a las ca~re ras 

d~ caballos es ln fcirma ·- m6s apropiada de pasar el 

tiompo? ••• No lo croemos- ·El dinero gastado en el~ 

juego cuando ést~ es nec esarim para la causay ' pa- . 

ra mant ene r en s l aire radi os kibr e s o para ayudar 

a que el canal 13 ev~to las imposicion es de l go-

biern6 es. · il~gico. · Las · guorras no s o pu e de vivir-

1 O!> • 
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s6lo durante algunas horas al día, ~ay que p0r

ma-necer on nuestras trincheras ~on nuestro eje.!!!. 

plo; con el sacrificio~ con la acci6n durante~ 

. 1 1 O º 

tod.as las· horas del dÍfl• Una rriuJe?--que ·todavía- · ' 

sigue pensando que es necesario tener por lo me 
. -

nos cincQ pares de zapaDos, y más de 10 vesti-

dos, etcº no participa en esta lucha. Tampoc.o .e¿ 

tá mlma en la ond~ si no participa en obtener 

fondos y ~anar adictos para grupos de trabj6 en

el área del trabajo social (Hogar · de Cristo), mi 

Casa, L~ gota de Leche, la Cruz Roja) · o en acción 

polítid:aadir·ecta. La fuerza móral es un ingredi0_12 

te indispensable en la iucha. Es la única cosa ci 

paz de mantener los nervime templados en mome.ntos 

difícilesº Por ejemplo "Ei ~Ía del silencio~ fu~ 

un día de dosesperaci6n pára 'muchas. No debería7 

haberlo sid.o si .. urici" .'est·á -~onvehcids de. qii e nada 

es inú-til y de que nada ~s imp~sible i por qu a se .· . .. - . . . . / 

tiene la unidad: 1~ ·soiidaridad y. la acción, ~¡ 
Plan d~ .Acc;:ión Fe'menina será \.lictotioso . La f ·a1 . 

ta· ds entusiasmo, la pereza, la ex~spoeración -

y la irritabilidad -no lleva - ~ n~nguna parte.· L~ 

r esistencia pacífica y la lucha democráti"ca si.E:. 

nifican algo más que solo votar en al~una elec-
. ' \, . 

c_ión., el tener una ideología política o hac er -

- propaganda antimarxista, y esto no se puede ol

vidar. Esto os por ·1¿ ~ue es indispensable ,pre- ·. 

parar " e j ~-rcicioi( regulares 11, "Qufntás columnós'" 

y"guerr~llas". No olvidarse· de la gimnasia. Los 

cursos de judo~ karate se pueden tomar a cual-

quier edad y todo este progra~a debe regarse con 

agua fresca de las ideas, madit~ción y saérifi~

cio. 

En Ctjile lá p enetración en todos ·'1os niveles .continuó intensi f:i,.

cándose y ccestituyó ~l marco--calculado pa~a muchos, quizás 
J 

. ( 

• · " f 
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in6cente para otros-- para el golpe fascista que habrfa d e venir. 

Los valores inherGntes en esta saturación ideológica forman las

base para la"justificación" de que"Chile estaba en tal estado de 

caos moral, económico y social" que era necesaria toda la sangre 

y degradaciónT 

Nuestra fe ~n el pueblo chileno fortalece nuestr~ convictión qu~ 

esta es sólo una batalla que se ha perdido 9 pero no la guerra. -

En esta guerra, la penetración ideolÓgicaaasí como la . econ,wica 

~y militar 9 deben combatirse y detenerse. 

', 

/ 

.. 
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