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EDITORIAL 

Está visto que las peruanas terminaremos esta década con más 
debes que haberes. 

A Nairobi fue una incolora delegación belaundista que entrega
llos y medianoche maquilló un documento triunfalista apropia
do para la ocasión y el lugar: la Conferencia Mundial de gobiernos 
9ue pone punto final a la Década de la Mujer de las NN.UU. Otras 
opticas y resultados tuvo el Foro Alternativo realizado a poca dis
tancia de la reunión gubernamental . 

El Foro fue una especie de multitudinaria tribuna donde las vo
ces de las feministas de todo el mundo reclamaron, sin discursos 
mentirosos ni ambigüedades diplomáticas, el derecho· a hablar por 
ellas mismas y por los millones de mujeres que carecen de presen
cia en estas magnas reuniones. 

En Nairobi como en Copenhague en 1980 y en México en 1975, 
el discurso predominante de la "alta" política masculina, interfirió 
sin vacilaciones, neutralizando y boicoteando los propósitos por 
los que fueron convocadas estas conferencias. 

Para hablar de logros aquí tendríamos que referimos a políticas 
concretas de este gobierno. Ni con ayuda de una lupa vamos a en
contrar algo que valga la pena. Más bien, como cierre apropiado, el 
belaundismo acaba de promulgar una ley que recorta nuestra li
bertad y autonomía como seres humanos: el derecho a ejercer el 
control pleno sobre nuestros cuerpos. 

Pero estamos en la hora de los balances. En este número inten
tamos abordar el debe y el haber de la Década dejando hablar a 
mujeres provenientes de distintos espacios y experiencias y exami
nando, con la ayuda de la historia no oficial, el papel y la trayec
toria cumplidos por las mujeres en diferentes épocas y en estos 
diez años tanto en el Perú como en el resto del mundo. 

Una buena manera de poner las cosas en claro. 

"El III Encuentro Feminista se está haciendo realidad ... Del 31 de 
julio al 4 de agosto estaremos en Bertioga (Estado de Sao Paulo) con 
luna llena en acuario, al borde del mar y cerca de las sierras. Será in
vierno, pero en Bertioga todos los climas son posibles. Esperamos que 
brille el sol". 
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E 1 segundo belaundismo cerró 
con "broche de oro" la Década 
de la Mujer promulgando, con 

la complicidad de clérigos, beatos y 
seudorrevolucionarios, una ley que en 
varios de sus acápites atenta contra los 
derechos de las mujeres peruanas. Nos 
referimos a la Ley de Política Nacio
nal de Población que recorta el acceso 
a una anticoncepción plena al negar 
una de sus opciones: la esterilización 
voluntaria, a1 mismo tiempo que rei
tera su condena al aborto en nombre 
de la "vida" y del "respeto a la perso
na humana''. 

Pero no debe llamarnos la atención. 
La ausencia total de políticas destina
das a mejorar la condición de discri
minación y de opresión de la mitad de 
la población peruana, en los cinco años 
de gestión del señor Belaúnde Terry, 
obedeció a un estilo y a una forma de 
gobierno ajenos a la realidad de vida 
de las mayorías pauperizadas del país. 
Gobierno de características autocráti
cas a lo Rey Sol ("El Estado so,YYo"), 
malgrado de su enfervorizado demo
cratismo, reinstauró una visión pasadis
ta del Perú que ha servido para preci
pitar a este país en un uespeñadero sin 
fondo. 

Si las condiciones de vida y de su
pervivencia de la mayoría de la po
blación se han visto deterioradas has
ta la indigencia, la situación de las mu
jeres resulta todavía más dramática. 
Por constituir un sector milenaria
men te discriminado, las mujeres tienen 
que soportar con mayor fuerza todo el 
peso de la crisis económica. Ser mujer 
y ser pobre aquí es sufrir una doble ex
plotación. La alta incidencia de tuber
culosis entre la población femenina ha
bla por sí sola del nivel de pobreza de 
la mujer de los sectores populares. Sin 
embargo, este dato es apenas uno de 
los múltiples ejemplos que sirven para 
demostrar el hecho dramático de na
cer mujer. Hay muchos más. Uno muy 
grave es el de la prostitución, cuya 
marca extrema e infamante la cons
tituye el meretricio infantil. Pero, ¿có
mo dejar de mencionar el alto número 
de muertes por abortos practicados en 
condiciones sanitarias deplorables, an
te la ausencia de una información se
ria y científica sobre la existencia de 
anticonceptivos? Hasta hoy las muje
res sólo hemos venido recibiendo de 
parte de la prensa noticias tergiver
sadas o sensacionalistas sobre estos 
métodos. Una clara muestra de confa
bulación machista para seguir mante
niendo el control sobre nuestros cuer
pos. 

No tenemos por cierto el propósito 
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1985 ... 
"y todo sigue igual" 

ANA MARIA PORTUGAL 

de achacar toda la responsabilidad al 
gobierno saliente. Las peruanas nunca 
hemos vivido en el mejor de los mun
dos. Dentro del concierto latinoameri
cano de avances a favor de la emanci
pación femenina, el Perú fue uno de 
los pocos países que se quedó a la za
ga. En todas las épocas y con todos los 
gobiernos, las mujeres fuimos conside
radas la "última rueda del coche", sal
vo durante aquel breve periodo de im
portantes reformas sociales ocurridas a 
inicios de la década pasada, coyuntura 
que obró como detonante, no sólo 
para que las mujeres se movilizaran 
por primera vez en tomo a sus deman
das específicas, sino para la formula
ción de algunas políticas a favor de 
esas demandas. 

¿Pero de qué nos sirvió a las muje
res la recuperación de la vida demo
crática? Si la restauración belaundis
ta significó un retroceso para el país, 

"Por constituir un sector 
milenariamente discriminado, las 

mujeres tienen que soportar 
con mayor fuerza todo el peso de la 

crisis económica". 

más lo fue para nosotras. Vimos re
gresar triunfalmente a los concursos de 
belleza otrora cuestionados y prohi
bidos. Los medios de comunicación 
de masas recuperaron sus antiguos vi
cios, no más espacios alternativos ni 
lugar para la difusión de nuevas ideas, 
entre ellas el feminismo. Retroceso en 
la coeducación y de toda política a fa
vor de la condición femenina. De ma
nera que una ley como la que acaba de 
promulgarse no hace sino reafirmar es
ta involución. Durante cinco años tu
vimos en el Parlamento a un grupo de 
mujeres (pequeño,es cierto, aunque el 
nuevo es menor que el anterior) que 
se autocalificó representante nuestro. 
¿Dónde están ahora? No las hemos es
cuchado levantar su voz en defensa 
nuestra y de ellas mismas. 

Son muchas las lecciones que tene
mos que aprender las feministas de la 
política, de los partidos y de los siste
mas de gobierno. Ahora que el país se 
apresta a recibir un nuevo gobierno y 
que hemos visto cómo se han tratado 
nuestros intereses dentro de la última 
campaña electoral, ya es tiempo de 
que acabemos con las intermediacio
nes y de que salgamos a dar la pelea 
con más convicción y más rabia que las 
que hemos tenido hasta hoy. 
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VIVA 
NUESTRA HISTORIA 

¿Cómo se conquistó la 
Década? 

1 975 fue nominado "El año de 
la Vergüenza" por Germaine 
Greer y otras feministas del ala 

radical del movimiento norteamerica
no, cuando las Naciones Unidas lo de
clararon oficialmente como "El Año 
Internacional de la Mujer", antesala de 
lo que después se llamo "La Década de 
la Mujer". ¿Una declaratoria de gue
rra? Sí, lo fue. Para muchos este signi
ficó un inicio nada alentador. Así que
dó encendida la chispa de la contro
versia que todavía dura hasta hoy, po
siblemente en otros términos. Las su
cesoras de Greer han cambiado su es
trategia. 

"¿Qué ganaremos las mujeres con 
que un organismo como la ONU, que 
es tan patriarcal como otros, declare 
un año para nosotras?", exclamaron 
con rabia estas contestatarias. Sin em
bargo, el balance diez años después 
arroja ganancias antes que pérdidas a 
despecho inclusive de ciertas inconse
cuencias flagrantes cometidas por los 
mentores de la Década, quienes han 
debido soportar por ello más de un le
vantamiento al interior de su propia 
casa. 

Cierta mai'lana de marzo de 1981, 
las empleadas de la ONU se presenta
ron a trabajar llevando vestidos negros 
y velos del mismo color en protesta 

ANA MARIA PORTIJGAL 

por seguir relegadas a puestos secun
darios sin ninguna posibilidad de me
jorar. Tres años después, la prensa 
neoyorquina publicó las sorprenden
tes declaraciones <le un serio y califica
do caballero de ese organismo, quien 
virtualmente acorralado por las pregun
tas "impertinentes" de las reporteras, 
no tuvo más remedio que admitir que 
"el mayor impedimento para que las 
mujeres consigan trabajo en el seno de 
ese organismo mundial, sigue siendo el 
machismo de los hombres". 

Algo que molestó mucho a las fe
ministas del 75 fue, según ellas, el ca
rácter "paternalista" del mandato que 
olía a imposición. ¿Fue así? La Con
ferencia Mundial celebrada en México 
en julio de 1975, pórtico al "Año In
ternacional de la Mujer", venía cargada 
de antecedentes de gran peso histórico 
vinculados a la trayectoria de un movi
miento que no se iniciaba recién, por
que tenía más de un siglo de lucha. A 
México, como a Copenhague en 1980 
y ahora a Nairobi, acudieron las suce
soras de las primeras sufragistas pa
ra celebrar un ritual siempre renovado, 
tal como lo hicieron en 1848 ó en 
191 O y así sucesivamente a lo largo de 
todo este siglo, en memorables jorna
das fundacionales. El peso de tales. 
acontecimientos imponía no sólo reco-

nacimiento, sino reivindicación y ho
menaje aunque viniera de una ONU pa
triarcal; y puesto que nada de lo gana
do por las mujeres en todo este tiempo 
fue concedido graciosamente (aunque 
la misoginia oficial se empeñe en mi
nimizar las luchas feministas), esa 
ONU cuestionada sólo hizo lo que de
bía hacer: rendirse ante las evidencias 
y ponerse, como se dice en criollo, 
"las pilas". 

DE SENECA F ALLS A NAIROBI 

La historia de los sucesivos cón
claves feministas atraviesa toda la pri
mera mitad del siglo XIX hasta nues
tros días . 

Fue en una capilla de Seneca Falls, 
Estado de Nueva York, que el 19 <le 
julio de 1848 durante una Convención 
por los Derechos de la Mujer se selló el 
nacimiento del primer movimiento fe
minista anglosajón . Ahí las primige
nias feministas aprobaron el documen
to conocido como "Declaración de Se
neca Falls". A partir de esa fecha se 
suceden ininterrumpidamente las con
venciones, los mítines, los escritos y 
peticiones colectivas a favor de los de
rechos civiles y políticos de la ;,rnjer. 
Histórica fecha si cabe. Quizás no sea 
coincidencia que ese mismo año sale a 
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la luz El Manifiesto Comunista <le Marx 
y Engels. Esta primera reunión fue 
convocada por Elizabeth Cady Stanton. 
quien luego se convertiría en una de 
las licleresas del naciente movimiento. 
Sitnada a la vanguardia de la lucha fe
minista, ella introdujo en la Declara
ción de Seneca Fa11s la decisión, para 
ese momento revolucionaria. de pedir 
el derecho al voto para las mujeres, 
aunque este punto no fue aprobado si
no por una minoría. pues la mayoría 
de las mujeres asistentes ( también asis
tieron hombres) consideró que se tra
taba de una petición demasiado audaz. 

Curiosamente, <los siglos atrás, en 
1691. en Massachusetts, por presión de 
las mismas mujeres éstas logran votar 
en las elecciones del Estado, derecho 
que perderán más adelante. en 1780. 
A su turno. en Inglaterra, Mary Wolls
tonecraít aboga con fuerza por el su
fragio femenino a través de su libro 
Vindicación de las Mujeres, publi
cado en 1792. Por ello se convierte en 
una precursora del movimiento femi
nista. También en 1840. siete ai'ios an
tes de Seneca Fa11s, Lucreeia ~1ott se
rá quien proclame la igualdad de dere
chos.para las mujeres y para los negros. 

¿Cómo no tomar en cuenta tam
bién las históricas asambleas femeninas 
durante la Revolución Francesa? Aun
que las mujeres se tomaron muy en se
rio lo de "Liberté, Egalité y Fraterni
té", los líderes masculinos (¿exceso 
de suspicacia?) prohibieron todas las 
"asociaciones poi íticas femeninas y la 
participación de las mujeres en todos 
los actos poi íticos" (1791 ). A causa 
de su combatividad son arrestadas y 
llevadas a la guillotina Olympe de 
Gouges y Etta Palm. Es innecesario de
cir que a los miembros del Directorio 
no les agradó el verbo encendido de 
Olympe, autora de la memorable "De
claración de los Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana". 
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l;ntre la "Declaración de Scneca 
Falls" y la "Con\'ención sobre la Eli
minación de todas las Formas de Dis
criminación contra la Mujer" aproba
da en C'openhague en 1980, ha trans
currido siglo } medio. Nairobi debe 
ser el punto de evaluación y balance de 
la Década. en especial en el Foro Al
ternativo, continuidad histórica del es
píritu de 1848. 

UNA REVUELTA IMPARABLE 

Es a partir de Seneca Falls que la 
revuelta de las mujeres adquiere orga
nici<lad y se expande. En 1859 se ini
cia en San Petersburgo, Rusia, Juego 
de una histórica convención, el movi
miento "pro-emancipación <le las mu
jeres", mientras que en el otro extre
mo del mundo Louise Otto, escritora 
y periodista alemana, funda durante 
una asamblea la "Asociación General 
Alemana de Mujeres". Otto había edi
tado ya en 1849 el primer periódico 
de mujeres Fraue11 Zeitung bajo 
la consigna: "Ciudadanas, propago el 
reino de la libertad". 

Consigna ideal para todas las épo-

cas. Cuando en 1907 se realiza la "Pri
mera Conferencia Socialista Interna
cional de Mujeres" en Stuttgart, su li
deresa, Clara Zetkin, no hace sino re
coger tales ideales al expresar tajante
mente que "luchará enérgicamente por 
el derecho de sufragio general de las 
mujeres". Ni las dos guerras mundiales 
y sus consecuencias desastrosas para la 
vida de la humanidad detienen el fuego 
libertario feminista cuyas brasas se ex
panden hasta nuestro continente. La 
primera noticia que se tiene en el Perú 
sobre la realización del "Primer Con
greso Femenino Internacional" es al 
conocerse que la escritora y luchadora 
social Dora Mayer ha sido nombrada 
delegada del Perú a dicho evento efec
tuado en 1910 en Buenos Aires. 

En ese país el movimiento feminis
ta empieza su batalla en 1906 con la 
creación del Centro foeminista, y cuan
do Dora Mayer llega a ~uenos Aires 
las argentinas vivían momentos de gran 
efervescencia que habrán de reflejarse 
en el Congreso, donde las discusiones 
no solamente tocan la condición eco
nómica de las mujeres, sino que se 
abre un debate sobre la prostitución, 
"las obreras casadas, las cárceles de 
muje·res y una sola moral para ambos 
sexos". En 1919 surge el Partido Femi
nista Nacional, donde tiene una activa 
participación la poeta Alfonsina Storni. 

Un año antes, Zoila Aurora Cáce
res, una de las precursoras de las ideas 
feministas en el Perú, asiste como re
presentante de la Asociación de Prensa 
Extranjera de París al Congreso Femi
nista que tiene lugar ese año en París. 
Para Cáceres la estancia en la capital 
francesa es fundamental, al tomar con
tacto con las ideas y el trabajo del mo
vimiento sufragista. A su retomo se 
convertirá en una terca luchadora por 
el sufragio y por la emancipación de la 
m11jrr. · 

UNA DECADA DE GANANCIA 

En 197 5 el estreno polémico de la 
Década posibilitó, a pesar <le las críti
cas, el avance de una conciencia femi
nista. Debemos hablar entonces de ga
nancia atribuible al movimiento en su 
fluir multiexpansivo, y si en 1916 en 
el Primer Congreso Feminista de Yu
catán las mujeres se proclaman seres Ji. 
bres, y con derechos, en 1985 Jo que 
haremos será renovar tales ideales, en 
la medida que no hay una sino muchas 
Décadas por delante, más allá de todo 
"establishment". Claro que no a la 
manera de una equivocada Valerie 
Solanas, cuya consigna de venganza y 
muerte resulta ajena al sentido de vi
da y de lucha feministas, pero sí, 
ciertan1ente, al modo de una Sarah 
Grimke, quien en 1792 dijera muy sa
biamente: "Yo no pido favores para 
mi sexo. Todo cuanto pido a nuestros 
hermanos es que quiten sus pies de 
nuestros cuellos". 
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( INFORME ) 

Diez años no 
fueron en vano 
Con la realización de la Conferencia Gubernamental y el' Foro Alter
nativo en Nairobi, Kenya, en julio de este año, se dio por concluido 
el llamado Decenio de la Mujer, mediante el cual las Naciones Unidas 
instaron a los gobiernos a que lleven a cabo todos los cambios necesa
rios en sus estructuras económicas, jurídicas y sociales para asegurar 
la plena participación de la mujer en iguales condiciones que el hom
bre. 
Sobre los posibles avances en la situación de la mujer que se han re
gistrado en este período de 197 5-1985 y sobre las perspectivas para 
el futuro, preguntamos a mujeres que han tenido activa participación 
dentro del movimiento. 

JEANINE ANDERSON, fundadora 
de la Asociación Perú-Mujer. Actual
mente responsable del Programa de la 
Mujer de la Fundación Ford. 

• "Tengo la sensación de que ha ha
bido, en estos diez años, mucho de
bate, reflexión, mucho intercambio 
en pequeños círculos de mujeres que 
a veces involucraba a algunos hom
bres dispuestos a acompañarnos una 
cierta distancia. También ha habido 
cambios muy importantes en la mane
ra de pensar y organizar la vida coti
diana no sólo de una pequeña mino
ría de mujeres 'concientizadas' a tra
vés de su participación en grupos fe. 
ministas, sino de un sector bastante 
más amplio donde todavía no se ha lle
gado a una resolución del problema 
(por ejemplo, de ·1a tarea doméstica 
compartida, del reconocimiento del 
derecho de la mujer a una autonomía 
dentro del matrimonio, de la no-vio
lencia y no-coerción), pero sí se ha ini
ciado un proceso cuya importancia no 
puede exagerarse. Se ha comenzado a 
legitimar muchas formas de la familia 
no como pobres sustitutos temporales 
a la tradicional, sino como verdaderas 
alternativas. 
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Con todo, seguimos en una margi
nalidad evidente, sin poder controlar 
en grado alguno las condiciones bá
sicas que afectan nuestras vidas. En es
tos diez afias el nivel de vida ha bajado 
enormemente para casi todas las mu
jeres en el país. La consecuencia más 
dramática ha sido una int\!nsificación 
del trabajo de la mujer en todos los 
ámbitos, lo que nos ha restado posibi
lidades de acción que no fueran ac
ciones inmediatas para la subsistencia. 
Nuestra exclusión de las instancias de 

"En general la conciencia de las 
mujeres ha crecido y se han 

ido forjando las bases de una teoría 
feminista". 

toma de decisiones sigue igual. Eso ha 
significado que los diez años han pa
sado sin que hayamos podido levantar 
demandas concretas ni lograr reivin
dicaciones, y, Jo que es más grave, no 
hemos tenido oportunidad de apren
der a manejar el poder. Para el futuro, 
espero que se dé ese aprendizaje. Un 
aprendizaje no sólo de cómo utilizar el 
poder dentro de las pautas fijadas por 
un sistema político masculino en todos 
sus niveles, sino imponiendo una prác
tica y metas femeninas en la política". 

HELEN ORVIG, fundadora de los 
primeros grupos de mujeres que sur
gen al inicio de la Década de la Mujer. 
Actualmente responsable del Centro 
de Documentación sobre la Mujer. 

• "Aun cuando el gobierno del Pe
rú no se ha tomado muy a pecho las 
recomendaciones de la ONU (más con
ciencia y acción hubo, evidentemente, 
a nivel oficial en la primera mitad de 
los setenta), este decenio ha favoreci
do a la mujer peruana por las siguien
tes razones: 

1.- La existencia de ciertos centros 
(Flora Tristán, Manuela Ramos y Pe
rú-Mujer) importantes para el feminis-

mo en el país que no hubieran sido po
sibles sin su financiación exterior y és
ta, a su vez, no se hubiera producido 
sin la iniciativa del decenio. 

2.- Las organizaciones internaciona
les, fuera de la ONU (aunque no to
das), se han visto obligadas a tomar en 
cuenta el aspecto mujer dentro de sus 
actividades. Pienso especialmente en 
UNESCO, FAO, AID y, en algo, tam
bién la OIT. Estas han llegado, me
diante sus experiencias y observacio
nes, a crear verdaderos aportes para 
una teoría feminista aunque no hayan 
perseguido este objetivo. 

3.- Creo que la 'oficialización' y la 
'internacionalización' de la problemáti
ca femenina han permitido que una se
rie de mujeres de gran nivel profesional 
hayan podido dedicarse seriamente a 
estudios sobre la mujer o trabajos di
rectamente con la mujer, evitando la 
no deseada etiqueta de 'feminista'. 

4.- No han dejado de penetrar en 
las capas populares femeninas las ideas 
sobre la particularidad de la condición 
femerina, aun cuando éstas todavía no 
constituyen motivo para sus organiza
ciones. 

En general, la conciencia ha crecido 
mucho y se han ido forjando las bases 
de una teoría feminista". 

VNA/Agosto 1985 



CAROLINA CARLESSI, socióloga. 
Se desempeiia actualmente como edi
tora de una revista d.e asuntos latinoa
mericanos. 

• "Más que un alivio a su situación 
real de postergación, en la última dé
cada las mujeres peruanas han logrado 
el derecho a expresar y cuestionar su 
situación de género oprimido. Sin ma
yor estímulo ni apoyo de las distintas 
instancias gubernamentales, las muje
res han ido más allá: se han comenza
do a reunir autónomamente, a organi
zarse con diversos fines. El desarrollo 
de estas organizaciones de mujeres ha 
confirmado la necesidad de tener pre
sencia y fuerza social como mujeres 
para velar por que se cumpla lo legis
lado en su favor. La fuerza de su or
ganización también podrá exigir otros 
cambios que coloquen a las mujeres en 
condiciones de desarrollarse como se
res humanos plenos y que permitan 
su integración real en la vida social y 
poi ítica". 

BEATRIZ DIBOS, miembro üel 
CESIP. 

• "No existen avances significati
vos, promovidos desde las estructuras 
gubernamentales, que hayan permitido 
aperturar vías para la participación 
real de la mujer. 

Considero que sí se ha dado avan
ces en la participación de la mujer, pe
ro que son efectos de diversos facto
res de carácter no gubernamental: 

. Desarrollo de una conciencia fe. 
minista cada vez en mayor número de 
mujeres, lo que permite hablar de un 
movimiento feminista que está en de
sarrollo. 

Condiciones coyunturales que 
han afectado hondamente a las muje
res de los sectores populares y que han 
tenido por respuesta alternativas de 
participación organizada y colectiva. 

• Intercambio entre mujeres a ni
vel nacional e internacional, en confe
rencias, congresos, seminarios, reunio
nes, etc. 

. Apoyo de agencias gubernamen-· 
tales y no gubernamentales interna
cional~s en programas de educación 
y desarrollo en general de la mujer 
tanto urbana como rural en el Perú". 
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Seguintos creciendo 
No sólo Lima fue el centro de acción clel feminismo en estos diez 
años. En ciudades como Cusco, Arequipa, Chimbote o Trujillo la 
motivación por tener una presencia y una acción organizadas llevó a 
muchas mujeres a crear espacios propios. Algunos con características 
institucionales, otros bajo la modalidad del colectivo o grupo activis
ta. Es innegable que su presencia representa uno Cte los logros más 
efectivos de la Década de la Mujer en nuestro país. Veamos entonces 
quiénes son y qué hacen. 

UIICLAYO: GRUPO "MUJER" 

Este grupo inicia sus actividades en 
noviembre de 1983 ante la necesidad 
de organizar a las mujeres de los secto
res populares. Los objetivos que se 
propusieron y vienen cumpliendo des
de en ton ces son: "elevar el nivel de 
conciencia de la mujer de los pueblos 
jóvenes de Lambayeque partiendo des
de su problemática específica y revalo
rizar su papel en la sociedad". 

El trabajo de este grupo está centra
lizado en los pueblos jóvenes 9 de Oc
tubre, Cruz del Perdón y José Carlos 
Mariátegui. Las acciones de capacita
ción que allí han realizado tuvieron 
como temas principales los Derechos 
Humanos y de la Mujer, Salud y Se
xualidad. Actualmente, en convenio 
con la Universidad Pedro Ruiz Gallo, 
a través de la Facultad de Enfermería, 
se van a desarrollar dos cursos: Prime
ros Auxilios e Inyectables y Cuidados 
Materno-Infantiles. 

El grupo "Mujer" no tiene financia
miento propio, por lo que sus integran
tes realizan diversas actividades en bus
ca de fondos como rifas, fiestas infan
tiles y bingos. Según nos informan, es
tán a la espera de la aprobación de 
un proyecto de capacitación con ayu
da exterior. 

Contactar en: Grupo "Mujer". Calle 
Los Maestros 116. Urbanización San 
Luis. Chiclayo. 

CUSCO: ASOCIACION "AMAUTA" 
El grupo de mujeres que organizó la 

Asociación Amauta del Cusco ,tuv¡, su 
actividad inicial en 1980 con la reali
zación de un Seminario Taller sobre la 
situación de la Mujer Trabajadora del 
Cusco. Dos años más tarde, se organizó 
formalmente Amauta para trabajar 
principalmente con las mujeres pobla
doras de los barrios cusqueños. 

Los objetivos de la Asociación son: 
conocer y difundir la problemática de 
las mujeres pobladoras de los barrios 
del Cusco; apoyar su concientización, 
autoformación y organización autóno-
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ma; lograr una red de intercomunica
ción entre las mujeres cusqueñas a tra
vés de un programa radial; producir 
materiales adecuados para las mujeres:"' 
audiovisuales y gráficos; e intercambiar 
experiencias con otros grupos de mu
jeres de la región, el país y el extran
jero. 

En los tres años que tiene de for
mada, la Asociación Amauta ya ocupa 
un lugar muy importante dentro del 
trabajo con mujeres;realizando una se
rie de actividades como Talleres sobre 
sexualidad e infonnación jurídica, al
fabetización, y publicación de tres 
revistas testimoniales. Cuentan ade
más con una Biblioteca Popular y pro
ducen semanalmente el Programa de 
Radio ''Warmikuna Rimanchis" (Las 
Mujeres Hablamos)) en castellano y 
quechua. 

Contactar en: Ahuacpinta 563. 
Apartado 982 - Cusco. Telf. 224048 
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CIIlCLAYO: CENTRO DE 
ESTUDIOS "MUJER" 

Como muchos grupos feministas, el 
Centro de Estudios "Mujer" se inició a 
raíz de las reuniones semanales de un 
grupo de estudiantes, en las que reali
zaban lecturas comentadas sobre la si
tuación de la mujer. Según ellas mis
mas comentan, es en febrero de 1981 
que empiezan a reunirse: "Buscábamos 
entender en qué consiste el llamado 
'problema de la mujer' y frente a ello 
qué hacer, partiendo de nosotras mis
mas". 

De ahí a organizarse sólo había un 
paso, así que el grupo decide en 1982 
realizar su primera actividad pública 
que consistió en una Exposición-Fó-

rum sobre "Problemática Femenina" 
y resultó un éxito. 

De esta primera actividad hasta la 
fecha se han realizado muchas más, 
además de haber puesto en funciona
miento el Centro de Documentación 
de la organización, participar en pro
gramas radiales y editar un boletín de 
prensa. 

Entre los objetivos del Centro de 
Estudios "Mujer" están "elevar el ni
vel cultural de la mujer propiciando 
eventos que demuestren el avance de 
su conciencia, buscando su participa
ción activa, e intercambiar experien
cias y conocimientos con otras orga
nizaciones similares. 

Contactar en: Torres Paz No. 280 
Oficina 15. Chiclayo. 

TRUJILLO: MOVIMIENTO 
"HACIA UNA NUEVA MUJER" 

Surge en 1979, cuando un grupo 
de esposas de los trabajadores de la 
Cooperativa Azucarera Laredo decide 
apoyar a sus esposos en la lucha por 
sus reivindicaciones. De esta activi
dad concreta, se constituye el movi
miento con la intención específica de 
luchar por la transformación y revalo
ración de la mujer en los aspectos ideo
lógicos, políticos, económicos, cultu
rales y sociales, forjando una sociedad 
justa. 

Es por ello que trabajan con secto
res barriales, rurales y urbanos, en 
programas de capacitación mediante 
seminarios, talleres, encuentros. Ade
más apoyan programas Materno-Infan
tiles y el programa del Vaso de Leche 
en algunos sectores. 

Este grupo además cuenta con un 

programa Radial, "La Voz de la Mu
jer", que es apoyado por una institu
ción de mujeres del exterior. 

Contactar en: Movimiento Regio
nal "Hacia una Nueva Mujer". Ayacu
cho 000 - Of. 24 - 3er. piso. Trujillo. 

CHIMBOTE: MOVIMIENTO 
"HACIA UNA NUEVA MUJER" 

Con el mismo nombre que el gru
po de Trujillo, el Movimiento "Ha
cia una Nueva Mujer" en Chimbotc 
surge en 1982 ante la necesidad de dar 
una respuesta organizativa a las muje
res de Chimbote, sobre todo obreras 
conserveras que atravesaban un proce
so intenso de sindicalismo y lucha. Sus 
objetivos centrales son luchar por los 
derechos de las mujeres, en especial de 
las arnas de casa, obreras, trabajadoras, 
campesinas y jóvenes de los barrios, in
centivando su organización en los ba
rrios, fábricas y en el campo. 

El grupo además está orientado a 
lograr que los derechos y reivindica
ciones de la mujer sean asumidos y 
reconocidos por las organizaciones po
líticas, sociales y sindicales del país, lo 
que va ligado a luchar por la participa
ción de la mujer en la vida política del 
país. 

Hasta la fecha han realizado nume
rosos cursillos de capacitación, charlas, 
exposiciones y talleres, campañas pú
blicas y apoyo a los diferentes sindi
catos de obreras conserveras y otras or
ganizaciones femeninas. Además están 
desarrollando un trabajo de investiga
ción sobre las trabajadoras conserveras 
y la lucha sindical y han implementa-
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Equipo de Trabajo de la Asociación Amauta, Cuzco. 

Ju un programa de radio: "Dialogan
do con la Mujer". 

Sus perspectivas en el futuro son: 
luchar por la centralización de la mu
jer de Chimbote, contribuir a la crea
ción de un Frente Amplio de Mujeres 
en la región y ~portar en la unificación 
regional y nacional de la mujer perua
na. 

Contactar en: ~lovimiento "Hacia 
una Nueva Mujer" (Sindicato de Pes
c.idores ),Chimbote. 

CHIMOOTE: CASA DE LA MUJER 

Esta organización se encarga de la 
publicación del boletín La Voz de la 
Mujer. que desde 1979 difunde las ac
tividades de grupos feministas en el 
Perú y es también un canal de expre-
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sión de las mujeres de sectores popula
res a las que se hace participar en la 
elaboración del boletín. 

La publicación es una de las accio
nes que realiz? el Equipo de Promo
ción de la Mujer de la Comisión de Jus
ticia Social que funciona en "La Casa 
de la Mujer" y que a través de ella ha 
realizado capacitación a dirigentes fe
meninas de la provincia del Santa. 
También realiza programas radiales y 
brinda apoyo y asesoría a organizacio
nes de base. 

AREQUIPA: CENTRO DE LA 
MUJER 

En noviembre de 1980, tratando de 
conmemorar el día "No Más Violen
cia Contra la Mujer" se reúnen varias 
mujeres arequipeñas interesadas en la 

problemática de la mujer. De esta reu
nión salió el interés de formar una ins
titución de ªJ?llY1' ostudios, investiga-
ción y capaeit,Dión. Es e se for-
ma el Centtt> de la Mujer quipa, 
que funciona con cil..,trabajo v tario 
de las w.. ujeres y ~ió'.....fmanci~ento 
propio. El Cen1rá..{e d~a a a~ar a 
grup?s ele mdj~. ~fotmaciOrí, di
fundir el cuest10~nto de } roles 
sexuale! eu diversas' ái"eas y apaci-
tación p~\eedio de se · s, talle-
res, ge la;i,QJ¡ de grupos 
de a cia. M un primer mo-
mento grantes de esta organi-
zación'-lraba aban únicamente con po
bladoras de pueblos jóvenes; luego 
con mujeres de clase media y adoles
centes de ambos sectores . 

Contactar en: Centro de la Mujer. 
Ugarte 409-Yanahuara. Arequipa. 

BIBLIOTECA DE LA MUJER 
"ADELA MONTESINOS'" 

A raíz de las publicaciones y di
versos materiales escritos que el Cen
tro de la Mujer Arequipa recibe en ca
lidad de donación se va formando una 
biblioteca que al no contar con un lo
cal propio, pues funcionaba en la bi
blioteca de otra institución, se ve en la 
necesidad de independizarse. El 8 de 
marzo de este año se inauguró oficial
mente. 

Actualmente presta servicios difun
diendo el material teórico que contie
ne, a la par que forma talleres de au
toconciencia. 

Las personas que deseen colaborar 
con la biblioteca pueden enviar libros 
o publicaciones relacionadas con la 
problemática de la mujer a: Bibliote
ca "Adela Montesinos" c/o Centro 
de la Mujer. Ugarte 409. Yanalrnara. 
Arequipa. 

9 



Recordando a 
Julieta 

VIRGINIA VARGAS 

Julieta Kirkwood no sólo fue una lúcida teórica de la ideas feministas 
en América Latina, sino también fundadora e impulsora del 

movimiento feminista chileno y latinoamericano. Por eso su muerte 
constituye una doble pérdida para nosotras. Mujer creativa, 

quebrantadora de las normas y los dogmas, hizo posible a través de 
sus escritos y de su palabra siempre sabia y precisa, que la teoría 

no se fosilizara, antes bien constituyera un arma eficaz para cambiar 
las vidas de las mujeres y por lo tanto de la sociedad en pleno. 

Julieta creyó en la vida. Por eso su lucha frente a la enfermedad 
fue una de esas luchas pertinaces, heroicas y sin cuartel. 

T u carta, Julieta, llegó 10 días 
Jespués de que habías dejado 
de pensar; celebrando tu "nue-

va sob rl!vivencia", después de la ope
ración, disculpándote por el desorden 
de la letra, porque permanecías en el 
hospital "echadita y tiritona". Estabas, 
sin embargo, llena de planes, de entu
siasmo, exigiéndole tiempo a la muer
te, tratando de "sacar más tajadas a la 
vida", para terminar tu libro, para 
avanzar en "tanta causa que teníamos 
entre manos", para reencontrarnos en 
el mundo (siempre eran reencuentros 
en los eventos que eran nuestros pun
tos de reciclaje mutuo, donde volvía
mos a descubrirnos, poníamos al día 
nuestras vidas personales, nuestros 
avances feministas, y donde tú, con 
voz suave y risueña, adelantabas au
dacias teóricas, en las que yo engan
chaba, deslumbrada, haciéndolas tam
bién mías). Debíamos reencontrarnos 
en Alburquerque en abril, en Lima en 
junio, en la Década de Nairobi en julio 
y en nuestro III Encuentro, Brasil. en 
agosto. No estaremos juntas, y yo ten
go menos entusiasmo que nunca de es
tar ahí. 

Fuimos una generación que se des
cubrió en Chile. Mejor dicho, que yo 
descubrí, que hice mía; irrumpí en el 
mundo de ustedes y me acogieron. Co
mencé ahí a aprender lo que era la so
lidaridad, lo que era pensar en colecti
vo. Sin feminismo de por medio aún 
(no sospechábamos Julieta, en esos 
años - ¿más de quince?- que podía
mos serlo, aunque quizá tú sí, intuiti
va y utópica como eras). fueron, sin 
embargo, seis intensos años, comparti
dos, aui:laces, entusiastas, hermosos y 
desgarradores las últimas semanas, 
cullndo nuestro mundo se trastrocó 
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por los oscuros designios de la histo
ria. Tú te quedaste, Julieta; yo m-, fui 
huérfana de ti, de ustedes, de Kena. 
Natacha, Nany, de Kathy, Augusto y 
Enzo, de Carmen, y de todos los de
más que no se me olvidan. Tú cons
truiste la utopía en la oscuridad; yo en 
el exilio (de mi patria, cierto, a la que 
volvÜ' en ese momento, sin quererlo), 
más grato, menos temerario. Supimos, 
sin embargo, sólo después ele siete 
años, que habíamos andado en lo mis
mo, que estábamos soñando lo mismo 
y que nuestra rebeldía se había volca
do y nutricio en nuestra causa <le mu
jeres. Años y kilómetros <le distancia 
no pudieron torcer nuestro rumbo. Por 

eso, Julieta, para mí eras algo más pro
fundo que el reencuentro en un mismo 
camino con los seres queridos: eras 
también la I ínea de continuidad en mi 
vida, en mi búsqueda inicial de esa otra 
porción de la u to pía, en mi experien
cia vital, experiencia que acá casi na
die conoce; por eso, cuando dejaste de 
pensar, también una parte de mí sepa
ralizó, se desencon tró. 
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Este es mi dolor personal; nuestro 
dolor colectivo es tan profundo como 
el mío. Porque ' ;z,a insolente, al-
borotaste "~ nci e1 conocer. 
Pronta ;ptpre, desplegaba insospe
chadas ~cxion gue nos lit(an re
lativiz¡p¡: conflictos, uestionat terda
des, cllfonfiar de plauJQs p.tfiarca
les y Dorizar • tuiciones y :ifthces. 
Lo sul'Fen Lima, en"el 82, cua.ndo nos 
ofrecistt las primeras visibili8ades de 
nuestra !~ha y rebeldía.lii$t6rica; lo 
supe en Mexico en nu'8tro hermoso y 
aún balbueeante Taller sobre Feminis
mo y Sec~res Populares, donde ad
vertiste sobre la fácil trampa de avan
zar explicaciones (y conciliaciones) 
desde una lógica diferente a la patriar
cal; y lo supe también después del 11 
Encuentro, cuando frente a mi des
concierto "organizador", aún no te era 
"necesario ni posible expresar nada"; 
meses más tarde, sin embargo, respon
diste a mi reclamo con esa extraordi
naria y vital reflexión sobre los nudos 
cic la sabiauría feminista, donoe todas 
las emociones, contradicciones, angus
tias, creaciones, encontraron su justísi
mo lugar. Y lo volví a confirmar en 
Uruguay, cu anclo creativa e implaca
blemente confrontaste la subversión vi
tal de nuestra praxis política con la 
tradicional política de las políticas. 

Por todo esto, por mucllo más que 
me es difo:il· explicar, nos uu tríamos, 
J ulieta. de ti . Descnre¿abas sin prisa y 
con constancia nuestros nudos, intuí-
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dos y vividos por todas nosotras; pero 
tú podías hacerlo porque, cual bruja 
de los antiguos aquelarres, tenías la 
imaginación y la au<lacia de las fórmu
las secretas, tenías todas las pautas de 
la madeja entre tus dedos. 

Estabas desenredando el nudo del 
poder y ahora estamos solas frente a 
él. Sí, lo desenredaremos. Menos pron
tas que tú, pero lo haremos, porque tu 

A las feainlstas 
de América 

Movtmie 
Sán t1ago Chi 

mayor virtud fue posiblemente ade
lantarte a desenredar lo que, aún di
fuso, ya estaba barrentando en la con
ciencia colectiva; iluminabas el cami
no, a:,·udándonos a llegar. Y llegába
mos, poniendo también lo nuestro, 
añadiéndolo a lo tuyo que estaba siem
pre más allá. Tu otra gran virtud fue, 
por eso, hacernos sentir que todo el 
proceso. tuyo y nuestro, era de todas. 
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En julio de 1981, 270 mujeres de Latinoamérica y el Caribe se 
reunieron en Bogotá, donde vivieron una experiencia inolvidable: El I 
Encuentro Feminista. Era la primera oportunidad que teníamos las 
mujeres de confrontar experiencias, vivencias e ideales que nos lleva
ban a todas a un objetivo similar: el de nuestra liberación y cons
trucción de una nueva identidad de acuer<lo a las características espe
cíficas de Latinoamérica y el Caribe. 

Uno de los acuerdos más sentidos de ese I Encuentro fue el <le re
petir esta experiencia dos años más tarde, para lo cual se formó el co
lectivo feminista encargado de organizarlo en el Perú. Fue así como 
en julio de 1983 se realizó en Lima el ll Encuentro Feminista Latino
americano y del Caribe. En esa oportunidad se duplicó el.número de 
asistentes, que llegó a sumar alrededor de 600 mujeres. 

Ahora, en el 111 Encuentro Feminista que se desarrollará del 1 al 4 
de agosto en Bertioga, Sao Paulo, las expectativas son aún mayores. 
Sumadas las experiencias de los dos primeros encuentros, en esta ter
cera oportuaiciad las mujeres estaremos en condiciones de hacer un 
l,alance de nuestro movimiento, sobre todo cuando éste se realiza 
precisamente al cclel,rarse el final de la "Década de la Mujer". 

Pero tal como se ha realizado en ocasiones anteriores, éste tam
bién será un "encuentro abierto", donde todas podremos elegir los 
temas que nos interesa discutir. Así al menos lo han expresado In, or
ganizadoras locales. 

Publicamos aquí algunos de los temas que se han sugerido para es
te 111 Encuentro y una de las propuestas que ha presentado el Colec
tivo "La Revuelta" de México. 

lil ENCUENTRO FEMTNIST A 
LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE 

TEMAS 

Nosotras y lo Social 

El Feminismo en cuestión: Sus objeti
vos y caminos para interferir en lo 
social. Análisis de su actual alcance. 
Sus formas de organización. 

El Feminismo y la Violencia: Situán
donos en la búsqueda de la justicia sin 
violencia. Identificando la violencia en 
sus formas de cxprcsión,en las rela
ciones, individuales y sociales, en las 
instituciones y entre nosotras mismas. 

El Feminismo y el Derecho: ¿Cómo 
adquirir el derecho de ser? ¿Reivindi
cando igualdad de derechos que ya 
existen o abriendo una discusión so
bre cuáles derechos estamos reivindi
cando? 

El Feminismo y la Vida Cotidiana: 
Observándonos en las relaciones coti· 
dianas en la familia, en el trabajo, en 
las instituciones y en la búsqueda de 
nuevas formas de actuación - indivi
dual o en grupos-. 

El Feminismo y el Racismo: Las difc
rcn tes manifestaciones del racismo: 
Entre nosotras mismas, blancas, negras, 
indias, amarillas, en la sociedad, a tra· 
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l'és de instituciones y pensando dcsuc 
.:1 punto Lle vista social. del cuerpo ) 
de la comunicación y el arte. 

Nosotras, la Comunicación y 
el Arte 

El Feminismo y la 1\!emoria: La ob· 
scrvación ) el registro de nuestra CO· 

tidianeiuad como forma de recupera
ción de nuestra memoria y de la cons
trucción de nuestra propia historia 

El Feminismo y las Palabras: Nosotras 
y la expresión a través de las palabras 
} la necesidad de rcinventarlas para po· 
dcr manifestar nuestros sentimientos, 
emociones o ideales, en lo hablado ) lo 
escrito. 

El Feminismo y la Expresión del 
Cuerpo: Nosotras vivenciando nuestro 
cuerpo ) ex prcsando nuestras emo
ciones, sentimientos ) deseos a través 
de técnicas artísticas. 

El Feminismo y las Artes Visuales: 
¡,Existe una visión femenina del mun
do? Cómo se expresa a través Lle las ar
tes visuales. 

El Feminismo y las formas de Comu
nicación: Discusión de la imagen de la 
mujer en los medios uc comunica
ción. Oc qué forma y qué tipos de ac
ceso tiene ella para modificar su pro
pia imagen y difundir su propio pun
to de vista. 

¡Y nos en 
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ontramos en Brasil! 
Nosotras y el CucqlO 

El Fem¡nismo y el Deseo: b.1~tc el 
concepto bastante difundido de que la 
mujer es deseada y que su propio de
seo no es más que una respuesta al de
seo del otro. ¿La seducción habrá sido 
nuestra arma sutil de expresarlo? ¿Có
mo reconocer y expresar nuestro de
seo? 

El Feminismo y la Fertilidad: El co
nocimiento de nuestra fertilidad a par
tir de la observación de nosotras mis
mas, de nuestros diferentes ciclos de vi
da desde la adolescencia a la vejez-. 
en contraposición al control externo. 
Cucstionamicnto de las políticas de na
talidad, planificación familiar, anti
conceptivos, maternidad obligatoria. a
borto. 

El Feminismo y los Ciclos Vitab: Los 
cambios de nuestro cuerpo durante 
nuestra vida, en la adolescencia, en la 
madurez, en la vejez ¿A qué tipo de 
imposiciones y expectativas sociales e 
individuales estamos sometidas? 

El Feminismo y el Lesbianismo: No
sotras y las relaciones amorosas en
tre mujeres: las manifestaciones indi
viduales y colectivas de la discrimi
nación; la educación y los papeles se
xuales, pensados desde el punto de 
vista de nuestro cuerpo, de lo social 

, l:1 comunicación y el arte. 

Comité Organizador del Encuentro. 
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PROPUESTAS AL III 

ENCUENTRO FEMINISTA 

(San Pablo, Brasil) 

Algunas mujeres del Colectivo Fe
minista "La Revuelta", de México. han 
escrito un documento donde plasman 
sus ideas sobre la reunión de Brasil y 
hacen proposiciones para ser reflexio
nadas y discutidas por las mujeres la
tinoamericanas con el objeto de hacer 
del Encuentro un logro de todas. 

Entre muchas de estas proposicio
nes está, por ejemplo, la idea de evitar 
la fragmentación del Encuentro en ta
lleres previamente definidos, mante
niendo el formato del taller de lesbia
nismo realizado en el Encuentro de 
Lima. 

No pudienC:o reproducir el docu
mento completo por falta de espacio, 
presentamos a continuación otra de las 
proposiciones, enunciada como el 
"compartir una acción hacia afuera", 
que nos parece importante por su ca
rácter movilizaclor. 

"Nosotras queremos que el Movi
miento de las Mujeres apoye los pro
cesos a través de los cuales los huma
nos alcancemos niveles justos para to
dos, iguales en posibilidades de elec
ción personal y de felicidad. con una 

idea del tiempo y de la rendición de 
éste en términos favorables para la vida 
humana aquí y ahora. Un-mundo que 
no mercaptilice la vida, un. mundo 
que le dé' et lugar preciso a los seres 
vivos. no.xie mercancías sino de vida, 
precisamimte. 

El mundo que ciue¡e~ es segura
mente bastante 'd~fecto y a es4 per
fección no hay que t~oerle miédO, ni a 
alcanzar~"no a rebasarla y a e ear co
sas cada ve} más perfect¡i.s e.o nuestros 
diversla?deseos e VJvi!:,..Avanzar, cam
biar y "cfusea ~ necesitar nuevas y ma
yores perfectj,ones. ¿Por qué no? 

Por'todo esto queremos hacerles es
ta última pregunta: 

¿Cómo no vamos a aprovechar es
ta alegre ocasión también para mani
festamos públicamente por la vida con 
toda su complejidad y contradicciones 
y en contra de. la estupidez, temporal 
pero muy peligrosa, de quienes tienen 
por ahora el poder? 

Nos gustaría que organizáramos una 
gran fiesta, que como una manifesta
ción, nos haga visibles para la gente de 
la ciudad en la que estamos, para ]os 
habitantes de ese país, de nuestros paí
ses y del mundo, idealmente. 

Convoquemos a que las mujeres 
brasilefias salgan con todas las asisten
tes al Encuentro, a la calle, para que 
no nos marginemos, ni estemos escon
didas por ahí como si no tuviéramos 
algo tan importante que decir. 

Llamemos a la prensa, hagamos un 
escándalo, incidamos juntas y con to
da nuestra fucr1a por un día, lo sufi
cientemente largo para que ocupemos 
unos instantes de la información inter
nacional y que nos hagamos escuchar 
por la mayor cantidad de mujeres que 
sea posible y por el resto del mundo. 

Denunciemos la barbarie <le toda es
ta irracionalidad y muerte con algo vi
tal; hagámoslo en algún lugar muy 
céntrico y público de San Pablo. A
rri.:sguémonos a paralizar entre todas 
aunque sea un pedazo de esa ciudad, 
para que no les quede la menor duda 
<le que existimos políticamente. 

Sabemos que existe la idea de ir
nos, como en los encuentros anterio
res, a un lugar fuera <le la ciudad. Sa
bemos que no es fácil armar la infraes
tructura para que podamos vivir tantas 
mujeres por esos cuatro días en Bra
sil, pero quisiéramos preguntarles: 
¿Por qué no dedicamos el cuarto día 
a manifestarnos hacia el exterior, des
pués de estar los tres días anteriores 
juntas y con tantas cosas que transmi
tir a la gente'?". 

Colectivo "La Revuelta": 
Angeles Necochea, Lucero González, 

Eli Bartra 
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lkatriz Sujru 

Los hechos de la Década 
En estos diez años la cosecha del 

feminismo internacional 
ha sido fructífera. En una 

buena parte de los países del 
mundo las mujeres estuvieron 

activas realizando 
campañas, llamamientos 

de apoyo y solidaridad, editando 
revistas, escribiendo 

manifiestos, aprendiencio los 
tejes y manejes de la política 

masculina, publicando libros y 
siempre levantando sus 

14 

voces contra todas las 
expresiones del patriarcado. El 
protagonismo del movimiento 
quedó registrado en múltiples 

imágenes y en todos los 
teletipos y cadenas de televisión. 

Para quienes creen o sostienen 
que el movimiento feminista ha 

muerto, he aquí esta muestra 
cronológica de los hechos 

más destacados logrados por las 
feministas. Es por cierto una 

revisión celebratoria y 
por supuesto no acabada. 
Tenemos la pretensión de 

continuar incrementándola. 

PERU 

Hitos feministas 

1966, diciembre: Nace el Movi1111.:nto 
"Derechos de la Mujer" para luchar 
contra las leyes que discriminan a la 
mujer 

1970: Con el fin de "estudiar y cola
borar en la solución de la problemáti
ca de la mujer" se crea el Movimiento 
"Promoción de la Mujer" . 

1973, enero: Se funda "'Acción para 
la Liberación de la Mujer Peruana", 
ALIMUPER, grupo que se autodefinc 
feminista. 
Se organiza el Grupo de Trabajo "Flo
ra Tristán" para ''trabajar por la pro
hlcm:ítica de la mujer". 

1973, abril: Las mujeres salen por pri
mera vez a la calle con pancartas y vo
lantes protestando contra la utiliza. 
ción del cuerpo femenino en los con
cursos de belleza. 

197 3, mayo: Los grupos "Promoción 
de la Mujer" y AUMUPER organizan 
acciones de volanteo por diversos ba
rrios de Lima, para protestar contra la 
comercialización del "Día de la Madre". 

DURANTE LA DECADA 

1975 

Mayo: Mujeres de los clubes de Madres 
de Mirones Alto, El Ermitaño y 15 de 
Enero, participan en la movilización 
organit.ada por ALIMUPER ante el 
monumento a Micaela Bastidas, para 
protestar contra la comercialización 
C.:d "Día de la Madre". 
Febrero: El gobierno militar crea la 
Comisión Nacional de la Mujer Perua
na, CONAMUP, que convoca por pri
mera vez a todas las organizaciones y 
grupos de mujeres tanto barriales co
mo sindicales, culturales. profesionales 
y fcrnin is tas. 
Febrero: Mediante decreto guberna
mental se establece 1975 como el 
"Afio de la Mujer Peruana" . 
Abril: C'ONAMUP inicia la "Tribuna 
de Opinión", foro para analizar. des
tic perspectivas pluralistas, la situación 
de la mujer. Participan representantes 
de las diversas organizaciones y grupos 
de mujeres. 

1976 

Setiembre: El grupo ALIMUPER se 
pronuncia por el derecho de las muje-
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res a controlar su fecundidad respecto 
a la nueva Le, de Población promul
gada ese año. Se instituye el ~1ovi
miento "El Pozo" para luchar contra 
la legalización de la prostitución y 
prestar ayuda legal a las 111ujeres. 

1977 

Junio: Las feministas presentan una 
propuesta para la reforma del Código 
Civil ante la Asamblea Constituyente. 

Agosto: El programa de TV "El Pú
blico quiere saber" invita a dos femi
nistas a debatir por primera vez la le
galización del aborto. a raíz del pro
nunciamiento hecho por ALIMUPER. 

1978 

Octubre: Un pequeño grupo de fe. 
ministas arroja un tarro de pintura a 
un conocido comentarista de la tele
visión que se burló de las mujeres. 

1979 

Año de la aparición de los grupos au
tónomos: Flora Tristán. Manuela Ra
mos, Frente Socialista de Mujeres y 
Mujeres en Lucha. 

Marzo: En el ''Día Internacional de 
Acción", ALIMUPER organiza una 
marcha a favor de la legalización del 
aborto, el acceso a los anticoncepti
vos y contra la esterilización forzada. 

Mayo: AUMUPER organiza una mar
cha por el jirón de la Unión contra la 
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comercializaci{lll del ··oía de la l\ta
<lre ". 

Junio: Se funda la Coordinadora <le 
Organizaciones Fe1rn:ninas y Feminis
tas. 

Octubre: ALIMUPER inicia una cam
paña nacional e internacional a favor 
de la reapertura de los consultorios de 
planificación familiar que fueron cerra
dos por presión de la iglesia católica. 

1980 

Marzo: Organizaciones de mujeres y 
de los partidos <le izquierda organizan 
por primera ve1 una Asamblea en ho
menaje a la Mujer Trabajadora en el 
Día Internacional <le la Mujer. 

Mayo: Feministas de ALIMUPFR or
ganizan una marcha bajo el lema ''No 
queremos un <lía, queremos una vida" 
en c.-1 ''Día <le la Madre". 

Mayo: Organizaciones feministas, mu
jeres de partidos de izquierda y orga
nizaciones de base mardian por las ca
lles de Lima en el "Día de la Madre''. 

Julio: Aparece la revista Mujer y SoclC'
Jad, que se define feminista. 

Julio: Marcha <le mujeres enlutadas 
organizada por la Coordinadora en pro
testa por el secuestro y asesinato de 
dos mujeres del movimiento monto
nero de Argentina. 

Octubre: Es reprimida una marcha or
ganizada por la Coordinadora de Mu
jeres en apoyo a las luchas de los sin-

dicatos femeninos de confecciones 
CONEL y LUCY. 

Diciembre: Se inau~a la Casa Femi
nista, sede AtJ'MUR ~ Centro 
"Flora Triatán" y 'l;reatividaq y Cam
bio" co µna muestta colectiva de fo
tógrafa titulada ~ujcrcs ven a Mu-
jeres". ~.( ~ L ~~ 

19S~~ 

Un grupo de. mujeres inaugura ta Ll
brcría de la Mujer y la Galér de Arte 
"Asp acta". 

Novi bre: La Coordinadora organiza 
la primera jornada de protesta en "El 
Día de No Más Violencia contra la 
Mujer". Cerca de trescientas mujeres 
desfilan por las calles de Lima, y el 
grupo feminista <le teatro "Retablo" 
escenifica algunas escenas sobre viola
ción y maltratos. 

1982 

Febrero: Un grupo de feministas da 
inicio a la campaña de protesta contra 
la celebración en el país del concurso 
"Miss Universo". 

Mano: Aparece el primer número de 
la revista La Tortuga. editada por un 
grupo de mujeres. 

Junio: Piquetes de feministas desfilan 
con pancartas frente al Hotel Bolívar, 
donde se hospedan las candidatas del 
concurso "Miss Universo". Son repri
midas por la policía. 

Julio: Las feministas dirigen una carta 
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abierta a las candidatas del concurso 
"Miss Universo" solidarizándose i:on 
ellas a raí1 de la protesta que hicieran 
quejándose por el tipo Je tratamiento 
rccibiJo Je parte de los organi1aJores. 

Julio: Durante ci .. Corso JL• lklle1as" 
las feministas reparten volantes y ha
cen piquetes. Por ello son golpeaJas 
) algunas arrestadas siendo conduciJas 
a ScguridaJ Jel EstaJo en medio Je 
un cscanJaloso despliegue policial que 
motivó las protestas Jel público. 

1983 

Febrero: Se wnstituyc el Colectivo 
Organizador del ll Encuentro Femi
nista LatinoamcriL.1110 y del Caribe, 
cu; a sede será Lima. 

Marzo: En el Día Internacional de la 
Mujer se funda la Comisión Organi1a
<lora de la f\iujer Peruana (COMUP). 

Marzo: Un grupo de nwjeri:s feminis
tas organiza por pr1111era ve1 el F-cstJ
val "Canto a la Vida" para celebrar el 
Día Internacional de la :\lujer. Cerca 
de tres mil persunas asisten ·al ( a111po 
<le Marte para un espectáculo <le músi
ca. canto y poesía prntagoni1adD por 
111ujeres. 

Junio: El Colectivo Organizador Jcl 11 
Encuentro Feminista convoca a una 
.JomaJa sobre PatriarcaJo con la par
ticipación de un centenar <le mujeres 
Jel movimiento feminista Je Li111a y 
provincias. 

Julio: Se realin en el club campestre 
<le "El Bosque·· el II Pncuentro Fe
minista Latinoamericano y del Carihe 
con la participación Je 600 mujeres 
de todo el continente. 

Noviembre: Con un festival al aire li
bre de música de protesta y de de
nuncia el movimiento se hace presen
te en el d1a ··No más violencia contra 
la Mujer''. 

Di,ciembre: Grupos feministas denun
cian las torturas y sucesivas violaciones 
perpetradas por la G.C' contra María 
Antonieta Escobar. acusada. sin fun
damento. de "terrorista". 

Diciembre: Un grupo de mujeres fun
da el Grupo de Autoconciencia de 
Le9'bianas Femmistas (GALF) 

1984 

Febrero: Ante la Fiscalía de la Nación 
un grupo de feministas protesta por la 
falta de garantías para que el proceso 
que acusa a la G.C de atropello con
tra María Antonieta Escobar, se haga 
efectivo. 

Febrero: Luego de sucesivas asambleas 
las mujeres pertenecientes a grupos, 
centros y colectivos feministas deciden 
constituir el Movimiento Feminista pa
ra acciones de trabajo conjunto. 

Agosto: EJ movimiento feminista par-
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t1c1pa en la frustrada '·Marcha por la 
Paz" convocada por las diversas orga
ni1aciones poi íticas. portando crisante
mos hlancos y una han<lernla. La poli
cía disuelve la 111arl11a instantes des
pués de iniciada. 

Setiembre: Protestando por la discri
minación Jcl Jurado Na..:ional de Elec
ciones que obliga a las mujeres casa
das a inscrihirse en el Registro Electo
ral con el apelliJn del marido, el 1110-

vimicn to reah1a una marcha Je protes
ta hasta la sede Jd Jurado. llevando 
pancartas y cDreanJo lemas a favor <lcl 
"nombre propio". 

Setiembre: Las fcministJS hacen un lla
mamicnto a través de la Red reminista 
Internacional. para denunciar y pedir 
solidaridad frentc a las torturas y v10-
lac1oncs practi..:aJas en la persona Jc 
Juana Lidia i\r¡?umcdo. tcst1ga prin
l'ipal i:n el caso l 1churacca}. 

NO\iemhre: 1 11 el Día "No Más Vin
lcncia Contr...1 la J\lujcr" el fe111inismo 

organi1a una exposición <le paneles en 
la pla;a San Martín y luego una mar
cha preccJida <le un carro alegórico. 

1985 

Febrero: A ra í1 de la visita <lel Papa. 
el colectivo feminista cristiano "Ta
litha Cumi" emite un documento so
bre el papel de las mujeres dentro de la 
Iglesia. 

~iarzo: Dos mujeres del movimiento 
feminista son invitadas a integrar las 
listas de candidatos al Parlamento en 
calidad <le independientes. 

Mano: En el Día Internacional de la 
Mujer, COMUP convoca a una marcha 
amplia con la participación del movi
miento feminista. 

~:arzo: Un grupo de feministas se 
constituye en comité de apoyo a las 
candidaturas de Virginia Vargas y Vic
toria Villanueva iniciando una cam
paña bajo el lema: "Vota por ti Mujer''. 

Abril: Frente a las elecciones presiden
ciales el movimiento feminista da a co
nocer su "Plataforma de los Derechos 
de la Mujer". 

Latinoamérica y resto del 
mundo 

1975 

Julio, México D.F.: Se iniL·ia la lon
ferencia Mundial del "Aiio Internacio
nal Je la Mujer" que dará inicio a la 
DfraJa de la l\lujer <le NN.UU 

:\léxico: Se crea el C'olectivu Je ··ci-
11.· \l11¡er'' 

Agosto. Suecia: Aparece la primera 
Asociación Internacional <le Mujeres 
Cineastas 

1976 

Marzo. Cruselas: Con mntivo <lel Día 
Internacional lk la /\111jer se instala el 
Tribunal lntcrnac1D11al de '·Crímenes 
LOlltra la~ ~lu¡l·ri:s". Al mismo tiempo 
se crea la RcJ Femi11ista lnternac10nal 
para ,1l.c1oncs de apoyo ) soliJaridad 
11,qo la coorJi11ac1ó11 Je ISIS. 

Julio, Inglaterra: Es aprobada la ley 
contra la discriminación sexual , una 
conquista del feminismo inglés. 

Octubre, l\1éxico: Un grupo <le escri
toras e intelectuales funda Fem, la 
primera revista feminista que circula 
en el continente. 

1977 

Abril, Argentina: Nace en Buenos Ai
res el Movimiento de "Las Madres de 
la Plaza <le Mayo''. 

Octubre, México: Seis grupos feminis
tas pertenecientes a la Coalición de 
l\1ujeres Feministas organiza una mar
cha contra la "represión sexista'' . 

1978 

Febrero. Francia: Se crea el partido 
"Choisir" (Elegir), liderado por Gisele 
Halimi, una de las luchadoras por la le
galización del aborto, reivindicación 
conseguida por las feministas en 1974. 

Mano, Italia: Tres mil feministas asis
ten a la II Asamblea Internacional so-
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DEMOCRACIA Al-tORA 
MOVIMIENTO FEM\N\S1~ 

bre "La violencia contra las mujeres". 

Abril, Bélgica: El Partido Feminista 
Unificado, fundado en 197'2, se pre
senta a las elecciones legislativas. 

Mayo, España: Las feministas protes
tan por lo que califican "una política 
proteccionista" frente a la restricción 
del uso de anticonceptivos. 

Mayo, México: El grupo "La Revuel
ta" organiza un acto público frente al 
monumento de La Madre, con esceni
ficación de una pieza teatral sobre el 
aborto. 

Mayo, Alemania Federal: Miles de mu
jeres desfilan en horas de· la madruga
da disfrazadas de brujas en las ciuda
des de Hamburgo y Francfort en pro
testa contra la violencia y por el dere
cho de salir solas a las calles. 

Julio, México: El movimiento femi
nista realiza movilizaciones de protes
ta contra la realización del concurso 
"Miss Universo". 

Setiembre, USA: Bajo presión de las 
feministas a partir de 1979, la nomen-
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clatura de los huracanes que azotan el 
Car-tbe. adoptará nombres de pila de 
ambos sexos. 

Colombia: Nace el colectivo feminis
ta de "Cine Mujer". 

1979 

Enero, A.L.: Algunos grupos feminis
tas latinoamericanos deciden empren
der una campaña contra utilización de 
la Depo-Provera, inyección anticoncep
tiva prohibida en algunos países desa
rrollados. 

Febrero, Teheran: Feministas presi
didas por Kate Millet llegan a ese país 
para apoyar a las mujeres iran íes que 
luchan contra el uso obligatorio del 
velo y el "chador". 

Mano, Teheran: Miles de mujeres que 
participan en un mitin de protesta con
tra el uso del velo son insultadas y ape
dreadas por los hombres. 

Mano, México: Cerca de 300 mujeres 
se reúnen en la Ciudad Universitaria 
para fundar el Frente Nacional de Lu-

cha por la Liberación y los Derechos 
de la Mujer. 

Mano, Venezuela: Las feministas fes
tejan por primera vez con una marcha 
"El Día Internacional de la M jer". 
Mano ~.U.: En diversas ciudades del 
continente se realizan marchas y diver
sos actos por el "Día Internacional de 
Acción ' a favor üe la legalización del 
aborto, el derecho a los anticpncepti
vos y contra la esterilización for
zada. 

Mayo, Colombia: Durante una marcha 
de celé ración por el "Primero de 
Mayo en Bogotá, desfila por prime
ra vez una columna de feministas. 

Mayo, México: El Movimiento Nacio
nal de Mujeres hace una marcha al mo
numento de La Madre para depositar 
una ofrenda floral en recuerdo de las 
madres muertas por abortos clandes
tinos. Las mujeres desfilan enlutadas. 
Mayo, España: Se crea en Barcelona el 
Partido Feminista Español. 

Junio, Venezuela: El grupo "La tunJU
ra" plantea por primera vez la realiza
ción de un Encuentro Feminista Lati
noamericano. 

Setiembre, Nicaragua: Se funda la Aso
ciación de la Mujer Nicaragüense "Lui
sa Amanda Espinoza" 

Setiembre, USA: La religiosa Theresa 
Kane interroga al Papa durante la visita 
de éste a Washington, sobre la exclu
sion de las mujeres del sacerdocio. 

Octubre, España: Mitin feminista con
tra el procesamiento de once mujeres 
involucradas en casos de aborto. 

Octubre, México: Se crea el Centro de 
Apoyo para Mujeres Violadas, el pri
mero en su género en A.L. 

Noviembre, Colombia: Se realiza la 
primera manifestación a favor de la le· 
gali1nción del aborto. 

1980 
Mano, Chile: Son detenidas y maltra
tadas cerca de 150 mujeres que parti
cipaban en un acto por el Día Interna
cional de la Mujer. 

Julio Dinamarca: En Copenhague se 
realiza el Foro Alternativo y la Con
ferencia Mundial de la Segunda Mitad 
de la Década de la Mujer. 

Héxico: Las feministas presentan un 
proyecto de ley sobre Maternidad Vo
luntaria a la Coalición de Izquierda de 
la Cámara de Diputados. 

1981 

Enero: Feministas de todo el mundo 
se movilizan a favor de la !ideresa Jian 
Quing, viuda de Mao. 

Mano, Francia: Las feministas del gru
po "Mujer Prensa" hacen una campa
ña pidiendo cese la represión contra las 
feministas soviéticas de la revista "Mu
jeres y Rusia". 
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Mano, USA: Empleadas de las NN.UU. 
se presentan a trabajar vestidas de ne
gro en protesta por ocupar puestos se
cundarios. 

Mayo, Italia: El referéndum sobre 
aborto es favorable a mantener su prác
tica. 

Mayo, RFA; Mil quinientas mujeres 
marchan por el Centro de Francfort lan
zando bombas de pintura contra los es
pectáculos pornográficos. 

Junio, España: Entra en vigencia la ley 
de divorcio. 

Junio, Suiza: Se realiza el III Encuen
tro Mujeres y Salud organizado por 
ISIS y el Dispensario de las Mujeres de 
Ginebra. Asisten por primera vez muje
res del Tercer Mundo. 

Julio, Colombia: Por primera vez se 
reúnen cerca de 300 mujeres de A. L. 
en el I Encuentro Feminista Latinoa
mericano y del Caribe. 

Agosto, USA: Feministas se encade
nan en la cerca de hierro que rodea la 
Casa Blanca, protestando por la no 
aprobación del ERA en algunos Esta
dos. 

Setiembre, USA: Eleanor Smeal, fe. 
minista y presidenta de NOW, dirige 
la palabra durante una manifestación 
de 250 mil personas reunidas en Wa
shington, para protestar contra la po
lítica económica de Reagan. 

México: Se crea la Unidad de Comu
nicación Alternativa de la Mujer den
tro de ILET. 

Noviembre, A.L.: En diversas ciudades 
las feministas realizan actos de protes
ta en la primera Jornada Internacional 
"No más Violencia contra la Mujer". 

1982 

Mayo, España: Un tribunal de Bilbao 
absuelve a nueve mujeres enjuiciadas 
bajo cargos de aborto, destacando que 
"fueron objeto de discriminación de
bido a que no pudieron obtener anti
conceptivos". Esta sentencia se obtuvo 
luego de tres años de manifestaciones 
feministas. 

Julio, USA: Decenas de feministas 
hacen huelga de hambre en el Capito
lio de Springfield, Illinois, uno de los 
Estados que no aprobó el ERA. 

Junio, Inglaterra: Se crea el Ecuadrón 
"Los Angeles Azules", compuesto por 
policías femeninas, cuya misión es ase
sorar y ayudai: a las víctimas de viola
ción. 

Octubre, Argentina: Grupo de femi
nistas indignadas invade la redacción 
de una revista local, arrojando hue
vos y harina contra las paredes y el pi
so de la redacción en protesta por un 
artículo titulado "La mujer es infe
rior". 

Noviembre, Argelia: Las feministas ga-
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nan la batalla contra la Ley de Fami
lia que recortaba sus derechos civiles. 

Noviembre, Japón: Cuatro mil mujeres 
desfilan por las calles de Tokio, Kioto 
y Osaka protestando contra la ley an
tiaborto. 

España: El Partido Feminista empieza 
la lucha por la legalización del aborto. 

1983 
Febrero, Italia: Cincuenta mil mujeres 
participan en un mitin pidiendo la a
probación de una ley contra la violen
cia sexual. 

Mano, Bras~: Se crea el Consejo Es
tatal de la Condición Femenina para 
combatir la discriminación contra la 
mujer integrado por ocho mujeres del 
movimiento feminista y siete de otros 
sectores. 

Abril, Holanda: Veintiséis feministas 
de veinticuatro países establecen, en 
Roterdam, la red contra la prostitu
ción forzada, tráfico internacional de 
mujeres y niños y mutilaciones sexua
les. 

Abril, Italia: Se abre en Milán la mues
tra internacional dedicada a la mujer 
en la historia bajo el título "Existir 
como mujer". 

Octubre, Inglaterra: Más de mil mu
jeres atacaron con alicates y tenazas 
la base de misiles "Cruiss". 

Diciembre, Chile: Aparece por prime
ra vez el Manifiesto del Movimiento 
Feminista con demandas a la demo
cracia y bajo el lema: "Democracia en 
el país y en la casa". 

1984 
Ma,zo, Chile: En el Día Internacional 
de la Mujer, el movimiento feminista 
organiza un acto en la Plaza de la Igle
sia de San Francisco, siendo reprimi
das. 

Mayo, Colombia: Se reúnen por pri
mera vez feministas del continente en 
el I Encuent;.9 Regional sobre la Mu
jer y la Salud 

Julio, Holanda: Se caliza el Tribunal 
Internacional femint ta sobre Derethos 
Reproductivos. ~ "'t. 
Agosto, México~ ~a feministas cen 
una mahlfestacióii':'para protestar con
tra las políticas oficiales de control de 
población .,que no toman tn cuenta 
los de~os y ,Qecesidades de las muje
res". 

Setiembre, Canadá: Feministas católi
cas protestan por la beatificación de 
una monja canadiense a quien califi
caron de "sirvienta de hombres" por 
haber fundado la Orden de las Herma
nitas de la Sagrada Familia para asistir 
a los sacerdotes en el trabajo domés
tico. 

Mayo, España: Las feministas protes
tan por la ley de despenalización par
cial del aborto, ley que consideran a
tentatoria contra los derechos de las 
mujeres. 

Mano, A.L.: Por segundo año conse
cutivo feministas de Argentina y Uru
guay celebran el Día Internacional de 
la Mujer, Juego del retorno a la demo
cracia en sus países. 

Julio: Empieza la Conferencia Mun
dial de final de la Década de la Mujer 
de NN.UU. Entretanto, miles de femi
nistas se reúnen en el Foro Alternati
vo para participar en los mil talleres 
programados. 

Julio, Nairobi: El gobierno de Kenya 
amenaza con desalojar a las mujeres 
que asisten al Foro de los hoteles que 
ellas ocupan, bajo el pretexto de que 
están reservados a las delegaciones ofi
ciales. En respuesta ellas organizan 
marchas y anuncian que no se retira
rán. 
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"LA CIUDAD Y LOS PERROS": 

Una reflexión sobre el Poder 

E n estos días se está presen
tando la última película de 
Francisco Lombardi, La CTu-

dad y los Perros, basada en la consa
grada novela de Mario Vargas Llosa. 
Para muchos ésta es la mejor película 
del cineasta peruano, quien ha logrado 
incluso darle una dimensión más am
plia a la de la obra original. 

La película, al igual que la novela, 
describe la vida cotidiana en el cole
gio militar Leoncio Prado, donde in
gresan los adolescentes a partir del ter
cer año de media, generalmente por el 
deseo de los padres de que sus hijos 
"se hagan hombres". 

Mediante imágenes muy bien esco
gidas, se va mostrando cómo se desen
vuelven las relaciones humanas en un 
sistema militar. Pero al describir este 
microcosmos que es el Leoncio Prado, 
se está reflejando también el sistema 
social en el que vivimos inmersas. De 
ahí que la película, en base a la reali
dad concreta del Colegio Militar, cons
tituya un cuestionamiento profundo 
al poder establecido, a la ley del más 
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fuerte, a la "jungla" en la que el sis
tema patriarcal convierte a la socie
dad. 

En el Leoncio Prado -como en el 
resto de la sociedad- "el pez grande se 
come al pez chico" y la cadena del po
der es perfectamente vertical. Así el 
director del colegio, un coronel, avasa-
11a al mayor y éste al teniente. A su vez 
el teniente oprime a los alumnos 
y éstos, según los grados de estudios, 
avasallan a los menores, hasta llegar al 
último escalón, los alumnos que re
cién ingresan, no en balde apodados 
"los perros". 

En este microcosmos lo importan
te es ser fuerte y violento para tener 
poder y avasajlar al resto. Ahí no hay 
cabida para el razonamiento, la com
prensión, las relaciones humanas; es un 
mundo de "machos". La sensibilidad 
es sólo mariconada porque como ex
plica el director del colegio, "el sen
timentalismo es criminal". 

Y como es un "mundo de ma
chos" todo lo que puede relacionarse 
con lo femenino es excluido o ridicu-

!izado. Pero al presentarse esa dico
tomía hombre-mujer, fuerte-débil, lo 
que no es violento y agresivo (viril) re
sulta "femenino" y ahí se enciende el 
gran temor en el que se basa el patriar
cado para mantener su poder. No se 
puede cuestionar las reglas de juego 
porque lo que no se adapta a ese siste
ma verticalista es transformado auto
máticamente en "femenino". En la pe
lícula, por ejemplo, los que se atreven 
a delatar la inmoralidad son unos "so
plones", "unos maricones que mere
cen morir", porque no acatar la inmo
ralidad o la ley de la jungla equivale a 
"ser débiles, femeninos". 

En un sistema patriarcal, mujeres, 
adolescentes y niños son sometidos al 
poder-privilegios del hombre adulto; 
pero llega un momento en el que el 
adolescente varón se ubica también 
como adulto privilegiado y entonces 
repite la violencia que ha recibido so
bre él. La CTudad y los Perros a nues
tro entender constituye, por el en
foque que hace del sistema, una verda
dera radiografía de lo que es en esen
cia el patriarcado (M.S.) 
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CONCURSO DE LITERATURA 
Y ARTES 

La editorial "Third Woman Prcss" ~ 
está convocando a un Concurso de :'.: 
Literatura y Artes para Mujeres His- -'
panas. en cualquiera de las siguicn tes 
categorías: 

POESIA: Pueclen ser presentados tres 
a cinco poemas (Máximo 10 

páginas a doble espacio). 

NARRATIVA: Un cuento corto o un 
fragmento de una no

vela en preparación (Máximo 30 pj. 
ginas a doble espacio). 

CRECER MUJER: Recuerdos auto
biográficos ele la 

niñez y/o adolescencia en el barrio. 
( Máximo 30 páginas a doble espado l. 

l.a'I ribun:i 

ENSAYO: Perspectivas feministas so-
bre el trabajo creativo dl' 

la mujer en América Central. Améri
ca del Sur, México y las Islas del Cari
be o de la Mujer hispánica en los Es
tados Unidos. (Máximo 30 páginas a 
doble espacio) 

ARTE VISUAL: Mandar fotografías 
en blanco y negro (o 

de color), con brillo, de artes visuales 
en general. Tamaño: 20.5 x 25.5 cm. 
(Máximo 5 ejemplares). 

El primer premio para cada una de 
las categorías será de 100 dólares, el 
segundo de 25 dólares más todos los 
números de 771ird 1Voma11 hasta la fe. 
cha y el tercero de 1 O dólares y dos 
años de suscripción de Third ll'oman. 
Todos los trabajos premiados se
rán publicados en 77,ird Woman en la 
primavera del 86. 

El plazo de entrega de los trabajos 
es hasta el 31 de octubre de 1985. Dc
hcrá enviarse a "Third Woman Award 
Entry", Third Woman c/o Chjcano
Riqueño Studies, BH849, Indiana Uni
versity, IN 47405 
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1 CONCURSO DE OBRAS 
DE TEATRO 

SOBRE LA MUJER 

1. El Movimiento Manuela Ramos 
convoca al "I Concurso de O
bras de Teatro sobre la Mujer". 

2. Las obras de teatro presentadas 
al Concurso deberán tratar la si
tuación de la mujer, en cualquier 
género teatral, sin limitaciones 
de reparto ni extensión. 

3. Podrán participar mujeres y 
hombres de cualquier edad, de 
todo el territorio nacional y de 
nacionalidad peruana. 

4. El Movimiento Manuela Ramos 
publicará las obras teatrales pre
miadas. El/la ganadora del Con
curso cederá a Manuela Ramos 
los derechos provenientes de la 
publicación de las obras. 

5. El Jurado Calificador estará in
tegrado por las siguientes per
sonas: 

Teresa Ralli (Actriz) 
Carolina Carlcssi (escritora) 
Juan Rivera Saavedra ( dramatur
go) 
Roberto Miró Quesada (crítico) 
Victoria Villanucva (en represen
tación del Movimicn to Manuela 
Ramos). 

6. Quedan inhabilitadas (os) de par
ticipar los integrantes del Jurado 
Calificador. 

7. El Concurso tendrá una duración 
de cuatro meses debiéndose en-

tregar los trabajos hasta el I o. de 
noviembre de 1985 a las 19.00 
horas. 

8. Los resultados se darán a cono
cer en la primera semana de di
ciembre de 1985. 

9. Los trabajos se remitirán a la di-
"OffOur Had,," 
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rección del Movimiento Manuela 
Ramos sita en Av. Bolivia 921, 
Breña o al Apartado Postal 
11176, Lima 14 (Teléfono 
245251). 

10. La obra teatral deberá ser pre
sentada en un original y cuatro 
copias mecanografiadas tamaño 
carta. 

11. Las obras de teatro deberán ir 
firmadas con seudónimo en la 
primera página. Adjunto y en so
bre aparte la autora o autor colo
cará su seudónimo en la parte 
exterior, y en el interior sus da
tos completos de identidad (nom
bre, apellido, dirección, teléfo
no, apartado postal, documen
tos de identidad, ocupación} 

12. Las obras teatrales que omi
tan el seudónimo y/o revelen 
la identidad de la autora o au
tor, serán automáticamente des
calificadas. 

13. Las obras de teatro deberán 
ser originales e inéditas. 

14. Las obras de teatro no debe
rán haber sido presentadas en 
otros premios o co111.:ursos tea
trales durante 1985, lo que des
calificaría automáticamente a la 
o el concursante. 

15. Cada autor o autora podrá pre
sentar más de una obra teatral 
siempre que utilice distinto seu
dónimo. 

16. Los premios otorgados serán: 
Primer Premio S/. 4'500,000.00 
Segundo Premio 2'500,000.00 
Tercer Premio l '000,000.00 

17. Las o los participantes darán por 
aceptadas todas las disposiciones 
del presente concurso. 

18. Manuela Ramos retendrá todos 
los originales <le las obras de tea
tro concursantes, devolviendo 
en un plazo no mayor de cuatro 
meses de culminado el concur
so, las copias a sus respectivos au
tores o autoras, no responsahi
lizán<lose de pérdidas. 

30deJunio 1985 
La Tribuna 

A./ o 

La Tribuaa 

Centro de Documentación de la Mujer 

En 1980 dos organizaciones fcmi-
111stas: ALIMUPE:R tAcdón para la Li
beración de la \1ujer Peruana) y el 
Centro de la Mujer Peruana "Flora 
Tristán", conjuntamente con el Cen
tro de Promoción Cultural "Creativi
dad y Cambio", decidieron reunir so
lidariamente sus documentos y mate
rial bibliográfico con el propósito de 
crear un Centro de Documentación. 
Al cabo de cuatro años de este paso 
inicial, el Centro de Documentación 
para la Mujer es una realidad, y de qué 
manera. 

Helen Orvig, Rosa Dominga Tra
passo, Pilar Zeballos y Rosario García, 
nos reciben con flores, sonrisas radian
tes y un brindis apenas trasponemos la 
puerta del flamante local de la aveni
da Arenales. ¡Todo un logro! Espa
cios adecuados y agradables, muebles 
funcionales, una sala de lectura con
fortable, muy iluminada y que oficia
rá de auditorio para charlas, presenta
ciones de libros, conferencias. En fin. 

Si queremos hablar de logros du
rank este decenio, indefectiblemente 
uno de ellos es el Centro de Documen
tación sobre la Mujer. Con toda razón, 
Rosa Dominga Trapasso, su principal 

gestora, dice. "t:n proyecto como 
éste nos permitirá consolidar los es
fuerzos que las mujeres estamos reali
zando en todo el mundo para lograr 
nuestra liberación". 

Le preguntarnos a Helen Orvig, una 
de las feministas históricas de la dé
cada de los setenta y actual adminis
tradora del Centro, cuáles son los obje
tivos de este proyecto. 

l lelen responde. "Queremos. en pri
mer lugar, centralizar las pu blicacio
nes, libros, investigaciones, folletos, 
audiovisuales tanto nacionales como 
internacionales sobre el tema de la 
condición femenina. También ofrecer 
un servicio permanente de consulta y 
asesoría en torno a la problemática fe
menina. propiciando la investigación 
de temas relacionados con ella. Nece
sitamos establecer relaciones con orga
nizaciones, instituciones, colectivos fe. 
ministas no sólo del país sino drl mun
do, y al mismo tiempo crear canales de 
información y de difusión en todos los 
niveles". 

Hoy el sueño de 1980 es pleoo reali
dad. De sus gestoras iniciales, ALIMU
PER ya no está físicamente (este gru
po se disolvió en 1982), aunque su pa
trimonio sí fue donado íntegramente 
al Centro. Ahora se ha constituido una 
Asociación Civil sin fines de lucro par
ticipando en su gestión el Centro "Flo
ra Tristán", cuya colaboración econó
mica fue vital en los primeros años 
cuando el Centro trabajó sin financia
miento propio; Creatividad y Cambio, 
quien facilitó un espacio dentro de su 
local permitiendo así que el proyecto 
no se descontinuara. 

En la medida que el Centro crezca y 
se consolide será posible ampliar la 
participación de otras mujeres vincula
das al movimiento feminista. 

La dirección y horario de funcio
namiento son los siguientes: Avda. 
Arenales 2626, tercer piso. Teléfo
no: 225501. Horario: de 10 a.m. a 
6 p.m., de lunes a viernes. (A.M.P.). 
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cuando el río suena 

Necesidad de una política 
democrática de población 

En los últimos días se ha desata
do en los medios de comunicación 
una campaña relacionada con la de
nuncia de autoridades de la Iglesia 
Católica sobre la existencia de "un 
gigantesco programa extranjero de 
esterilización masiva de hombres y 
mujeres pobres que viene practi
cándose en el Perú desde 1980''. 

Se trata evidentemente de posi
ciones unilaterales dentro de un de
bate que es antidemocrático porque 
no recoge la opinión de las mujeres 
en tomo a un problema que toca di
rectamente a nuestras vidas. 

Frente a esto la Comisión de De
rechos Reproductivos del Movi
miento Feminista expresa lo si
guiente: 

Que todos los programas de con
trol de natalidad existentes en el 
mundo son diseñados al margen de 

.las necesidades y expectativas de las 
mujeres, ya que son los gobiernos, 
las iglesias, los partidos políticos 
y las instituciones de salud, la fami
lia y las leyes quienes nos obligan a 
parir o a dejar de hacerlo de acuer
do a razones de Estado o de moral, 
de manera que quienes deciden so
bre nuestra procreación son, no por 
casualidad, todos varones, en mu, 
chos casos célibes y mayores de 50 
años. 

Que estamos contra toda forma 
de control natal que coacte la liber
tad de las personas y en especial 
contra la práctica de la estcril!za
c1ón forzada, hecho para el cual ja
más se ha presentado seriamente 
prueba alguna en nuestro país. Pe
ro al mismo tiempo reclamamos 

esa misma libertad para tener el de
recho a escoger el método anticon
ceptivo más conveniente y segu!o 
incluyendo el de la esterilizacion 
voluntaria. 

Que recusamos el terrorismo de 
conservadores y seudorrevoluc10na
rios extrañamente unidos en esta 
campaña que no tiene ótro objetivo 
que atentar contra el derecho de
mocrático de todas las mujeres pe
ruanas a dec1d1r el número de hi
jos que quieran tener, obligándolas 
así a recurnr al aborto clandestino 
como medida desesperada, ponien
do en reisgo su vida y su salud. 

Que apoyamos una política de 
población veraz, democrática y jus
ta, que ponga al alcance de todas 
tas mujeres sm distinción de edad y 
estado civil, la información y el uso 
de los diferentes métodos anticon
ceptivos y que estos métodos sean 
incorporados dentro del sistema de 
la seguridad social como medica
mentos básicos. 

Pedimos la inclusión y partic1-
pac1ón de las mujeres en el Consejo 
Nacional de Población y en las ins
tancias de elaboración e implemen
taCJón de la Política de Población, 
así como en todo lo relacionado 
con políticas de salud, demografía, 
educación a nivel de med10s de co
municación y demás ámbitos de 
gobierno. 

Lima, julio de 1985. 

Comisión de Derechos 
Reproductivos 

Movimiento Feminista Peruano 

Y NOS MUDAMOS. El Centro flo
ra Tristán ya tiene casa propia. Ubi
cada en el bello parque Hernán Velar
de No. 42, a la altura de la cuadra dos 
de la Av. Petit Thouars, es ta casa está a 
disposición de todas las mujeres que 
requieran de infomiación feminista, 
publicaciones, asesoría legal gratuita o 
simplemente venir a conversar. Próxi
mamente les informaremos de una se
rie de actividades que realizaremos 
ahora que tenemos más espacio. 

ANTICIPANDOSE AL Ill Encuen
tro Feminista de Brasil, el Frente Con
tinental de Mujeres Contra la Inter
vención organizó en junio pasado, en 
La Habana, Cuba. el Encuentro "Si
tuación <le la Mujer en América La
tina y el Caribe, Hoy'' donde partici
paron, invitadas por el gobierno cuba
no, alrededor de 300 mujeres de los 
más diversos sectores poi íticos, socia
les y religiosos. Tópico de la reunión 
y tema que se trató arduamente du
rante el evento fue la deuda ex terna 
y sus consecuencias en nuestros pue
blos, en especial sobre las mujeres, en 
quienes recae con mayor dureza la cri
sis económica y las imposiciones que 
dicta el FMI a los gobiernos de nues
tros países. Aunque no se trató de una 
reunión feminista, las mujeres allí con
gregadas coincidieron en afirmar que 
"la crisis nos agobia doblemente por 
las uesigualdades y discriminaciones 
que pesan por siglos sobre generacio
nes de mujeres, por lo que la lucha 
contra la discriminación de la mujer y 
por su plena igualdad son parte inse
parable de la lucha contra la depen
dencia y el subdesarrollo". 
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"¿QUE NOS DEJO la Década? 
"Mucha insatisfacción", comentó una 
cie las asistentes al Conversatorio que 
propició nuestro Centro en su nueva 
casa del parque l-lernán Velarde No. 
42. En general, los árumos apuntaron 
a criticar la ausencia total de políticas 
gubernamentales, especialmente en los 
últimos cinco años. Claro que si se 
trata de hablar de la organización y del 
papel de los grupos de mujeres, el pa
norama cambia. El conversatorio con
tó también con la intervención de Eli
zabeth Dasso, de "Perú Mujer". Ella 
se refirió específicamente a los pro
legómenos de las dos reuniones de 
Nairobi: el Foro y la Conferencia 
Gubernamental. Previamente se exhi
Lió un audiovisual sobre el Foro de 
Copenhague en 1980 y la concurren
cia pudo admitir los artísticos murales 
que, confeccionados por Marisa Go
d ínez, contenían las secuencias histó
ricas más relievantes de la Década ... 

DESDE QUE LAS feministas deci
dieron cuestionar los cánones y fór
mulas de la investigación aca<lé mica. 
las cosas han cambiado mucho dentro 
de estos predios. Actualmente hay en 
el mundo grupos y organismos creados 
por las investigadoras o auspiciados 
por entidades universitarias orientados 
bajo esta óptica. Una de esas entidades 
es el Social Science Research Counsil 
en Inglaterra, que precisamente propi
ció en Lima, en colaboración con el 
Centro "Flora Tristán". el Taller "De
sigualdad Social y Jerarquía de Géne
ro" y en el que participó un grupo de 
investigadoras feministas de América 
Latina, USA y Europa. Fl temario re
sultó atractivo. Sino vean: "Fonnas de 
Resistencia y Organización Campesi
na", "La Mujer Indígena: simbolismo 
e identidad", "Perspectivas del Movi-

miento Feminista". Las participantes 
tuvieron ocasión de escuchar los tes
timonios de algunas dirigentes barria
les y sindicales y dialogar con ellas ... 

Y COMO NO TODO ha sido un de
sastre para nosotras en este decenio, 
María Antonieta Saa, feminista chile
na e integrante del colectivo de ISIS 
Internacional en Santiago, explicó du
rante un conversatorio propiciado por 
nuestro Centro, el significado y alcan
ces del trabajo de ISIS. proyecto femi
nista decano en el mundo en materia 
de comunicación e información para 
las mujeres. María Antonieta confron
tó esta experiencia con las de Alicia 
Villanueva del equipo editor del Bo
letín "Manuela Ramos", Helen Orvig 
del Centro de Documentación sobre 
la Mujer y con Rosa Dominga Trapa
sso de ·'Creatividad y Cambio'' ... 
EL SEGUNDO NUMERO de "Al Mar
gen", boletín del Grupo de Autocon
ciencia Lesbiano (GALP), salió como 
un desafío y una respuesta a quienes se 
mofaron o vaticinaron su desapari
ción. El GALP es el primer grupo les
biano que se declara feminista en nues
tro país y una de sus integrantes aca
ba de participar en la VII Conferencia 
Anual de la Asociación Gay Interna
cional que se realizó en Toronto. Con 
algunas integrantes tuvimos aquí un 
petit conversatorio cerrado que a ratos 
estuvo muy acalorado pero que fue 
e~larecedor. Hay planes para hacer 
un taller de discusión sobre temas 
como: opciones sexuales, heterose
xualidad y otros. Ojalá se concrete 
pronto ... 

··············~ 
.. Valor de la suscripción por 6 números (un añ~). \ .. 

.. S/. 45,000 (Nacional) US $ 15 (Internacional). ::4. • .. 

.. Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1'\~-. . . . . . . . . . . .. 

.. Dirección . . . .. . . . . . . . . . . . . ~ a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
a1 s .......•.........•.•.. 
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