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Moría Elena /IAoyono, 31 años, madre de 
dos hijos de 11 y 1 2 años respeclivomenle, 
líder incueslionodo y lúcido de iodo el movi· 
miento de mujeres del Perú, teniente olcolde
so de Villa el Salvador, amiga querida y 
solidaria, ha muerto osesioado por Sendero 
luminoso. Ha sido ametrallado y posterior
mente dinomilodo el 15 de lebrero. los 
repetidos amenazas de muerte de Sendero 
contra Mario Elena se transformaron eo 
alevoso crimen. 

En 1984, a lo edad de 24 años, fue 
elegido Presidento de lo FEPOMUVES (Fede
ración Popular de Mujeres de Villa el Salva
dor), uno de los orgonizociones de mujeres 
más significativos del Perú y posiblemente de 
Américo latino. Con una visión político de 
largo plazo, plural y democrático, Moría 
Elena impulsó lo ampliación de lo cobertura 
de lo FEPOMUVES hacia todos los organiza
ciones de mujeres que existían en ese momen
to en Villo el Salvador y no solamente a los 
Clubs de Mujeres, que habían sido los bases 
iniciales de lo Federación. Así, lo Fepomuves 
agrupo en este momento cerco de 10.000 
mu·¡eres del distrito de Villa el Solvodor, 
inc uyendo diferentes orgonizociones toles 
como los comedores populares, el Programo 
del Vaso de leche, los clubs de madres, los 
comilés de solud, los comités de producción, 
de educación inicial, l2l etc. 
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María Elena empezó su compromiso con 
los mujeres y con el pueblo desde el movi
miento de jóvenes pobladores que iniciaron 
su experiencia en los orígenes de Villa el 
Salvador''· Desde eso época, Moría Elena se 
perfiló como líder, primero juvenil, posterior
mente de las mujeres y luego como uno 
importante figuro politice en delenso de los 
derechos democráticos de los mujeres y de lo 
población. 
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DEFINICIÓN: Definimos como prenso ohernotivo 
generalmente aquello que divulgo información en un 
estilo diferente al convencional sobre los ternos y proble
mas que son ignorados o poco cubiertos por lo llamada 
«prenso normal,. Esta prenso ohernotivo tiene uno 
circulación locolizodo, con distribución fuero de los 
circuitos comerciales y en ello trabajan generolmente 
periodisros o profesionales que operan con recursos 
muy limitados. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: los tipos de publica
ciones oscilan entre periódicos, boletines, ponRelos y 
separatas, hoste revistos, con uno calidad y estético 
bostonle modesto, de acuerdo o los diversos recursos de 
qoe se dispone. 

FUNCIÓN: Esto prenso sirve como insrrumento de 
expresión independiente sobre ternos politices, ecología, 
ambiente, feministas, problemas de población margi
nal, religiosos, grupos élnicos, etc. · 

Sirve también como foro poro intercambiar ideos y 
experiencias de grupos, que en lo opinión público no 

son suficientemente tomados en cuento. De esto 
formo estos temas o noticias se representan en el 
contexto de unocontro-inlormoción, haciendo peso 
o los deficiencias de lo llamado •prenso normal•. 

IMPACTO: Difusión de ideos y reRexiones sobre 
temas y problemas que no son abordados de 
monero adecuada por lo «prenso normal,. Be esto 
manero se genero en lo opinión público, preocupa
ción y sensibilidad hacia los grupos olectodos por 
estos temas o problemas. 

CIRCULACIÓN: Aproximadamente unos mil 
ejemplares que se distribuyen especialmente en 
Carocas y los príncipoles ciudodes del inte,ior del 
pois . 

DISTRIBUCIÓN: Generalmente es o través de 
una distribución mililonte. 

FRfCUENCIA: Aproximadamente de tres o cinco 
ejemplares por año. ,.,... ~ .,..,..., 111 
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En 1990, Moño Elena de¡·o lo presidencia de lo 
FEPOMUVES poro dor poso o o nuevo generoci6n de 
dirigentos que se hon venido perfilando en el último 
período. Moría Elena es elegido Teniente AlcoldesoPI 
de lo Municipalidad de Villa el Salvador, en un periodo 
enqueloconfrontociónpolíticodemondodelosdirigen
tes populares no sólo un fuerte compromiso con los 
organizaciones de base sino también y básicamente, un 
distanciamiento y condeno cloro de los métodos de 
terror que impone Sendero o muchos organizaciones 
como uno formo de controlar, por lo fuerzo y el terror, 
lo que no pueden lograr con argumentos políticos. 

El enfrentamiento político entre los orgonizociones 
populares y Sendero luminoso tiene uno trayectoria 
largo y siniestro en el Perú. Son muchos los asesinatos 
de dirigentes mineros, campesinos, obreros, outOfido
des políticos portidorios de todos los tendencias, poli
dos y militares de altos y bajos rangos, industriales, 
empresarios, orgonizociones estudiantiles, y por su
puesto, los orgonizociones de mujeres. 

Con estos últimos, Sendero luminoso tiene un gran 
conflicto: el corócter popular de los organizaciones 
feministas como los de Villa El Salvador, el carácter 
democrático de los mismos, lo doro distancio que estos 
orgonizociones han morcodo con el uso de lo violencia 
y del terrOf, lo o_¡gonizoción cotidiano por enfrentar los 
adversos circunstancias que trae lo crisis económico del 
pols, son algunos ~e los aspectos obsoluto(llente onto
gónicos ol proyecto político senderisto. Por estos rozo
nes es que Sendero inicio uno compoño de asesinatos, 
de terror, de intentos de seporor los dirigencios de los 
bases o partir de ocusociones de traición o lo causo 
popular. Así, los dirigentes mujeres son acusados por 
Sendero de reformistas, de colaborar con el gobierno, 
de inmediotistos por sus intentos y logros en mejorar los 
condiciones de vida de sus familia y de sus comunido
des, de burguesas porque luchan por tener acceso o 
métodos anticonceptivos, lo que poro ellos significo un 
intento de evitar que los mujeres den hijos o lo «revolu
ción•. Sendero no acepto que lo mujer asumo un rol 
activo en sus orgonizociones, que trote de influenciar el 
destino del pois, que busque difundir y educar o los 
mujeres en sus derechos como ciudadanos y ~amo 
género subordinado. 

UNA BREVE CRONOLOGIA DEL nRROR 

Hociomediodosde 1991 , Senderoluminosoinici6 
uno cloro ofensivo con tra los dirigentos 
urbano-populares de limo. En setiembre de ese mismo 
oiio, asesinaron oJuono lópez, dirigente del Programo 
de Voso de Leche del distrito de Corme·n de lo legua, 
en limo, quien hablo denunciado lo presencio de 
comandos de Sendero en su barrio. Al lodo de su 
codóver se encontró también un perro muerto con un 
cartel que dedo: cosí mueren los perros soplonas y 
troidoros,. lo reacción de los mujeres no se hizo 
esperar: 30 .000 mujeres de diferentes organizaciones 
populares y leminislos marcharon por los calles de 
limo, denunciando y repudiando los métoclos sangrien
tos de Sendero luminoso. Moría Elena habló en el mitin 
final, denunciando fuertemente o Sendero como un 
grupo demencial y terrorista que quería lo destrucción 
del poís. 

En ese período extendieron sus omenazos de 
muerte o varios otros dirigen tos, entre ellc;,s Morí o Elena 
y Emmo Hilorio, esto último Presidenta delo federación 
Nooionol de Comedores Populares. En octubre, 
dinomitoron los centros de acopio de lo Fepomuves."''· 
En noviembre los omenozos contra .Moría Elena se 
ocentuoron y logramos convencerlo que soliera del 
poís duronle unos semanas, poro que se olejoro al 
menos momentóneomente de lo tensión cotidiano o lo 
que estaba sometido y poro que nos diera tiempo de 
construir uno base mínimo de seguridad poro ello. Solo 
estuvo fuero 1 O días; cuando regresó nos dijo que no 
soldrío del Perú, que prefería morir luchando abierto
mente contra Sendero antes que morir de angustio y de 
impotencia fuero del pois. 

El 19 de diciembre ometrolloron o Emmo Hilorio en 
su coso o los 6 o.m. Milogrosomente no murió. Emmo 
no ha podido permanecer en Perú; hemos tenido que 
enviarlo o otro pois de Américo Latino, como lo único 
posibilidad real de solvor su vido. 

Desde ese momento tonto el movimiento feminista 
como el movimiento populor de mujeres y los ONGS 
trotaron de proteger o Moría Elena. logramos que se 
movili.:orocon guordoespoldos, que no durmiera en su 
coso, que, con mucho precaución, siguiera sus toreos 
en lo municipolidod y en el movimiento de mujeres, 
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11 Mostra de la Dono en 
Cataluña 

Wormi ha porticipodo con un stand en lo 
11 Mostro de lo Dooo en Cataluña, orgoni, 
zodo los días 3 1 de Enero y 1 y 2 de 
febrero posados. 
Lo Mostro tuvo lugar bojo el epígrafe "por 
lo iguoldod' y su propósito fue dar o 
conocer el trabajo que dioriomente reali
zamos los mujeres de nuestro poís desde 
el mundo del osociocionismo, de lo em
presa, de los sindicatos, de los colectivos 
profesionales o bien individualmente. 
lo Mostro quiso ser un morco de expresión 
de los octividodes emprendidos por los 
mujeres de Cotoluño en todos los campos 
sociales desde el cultural al laboró!. 

Alli estuvimos presentes con nuestro boletino así 
como con diferentes publicaciones (revistos, li
bros y posters) de Américo Latino y también con 
uno pequeño muestro de lo ortesonío lotinoome
r:icono. T rotomos asimismo de dar información 
de nueslms actividades o todos aquellos mujeres 
que estaban ihteresodos en el mundo de lo 
cooperación con Américo Latino. 

IX Jamadas de Investigación 
lnterdiciplinaria sobre la Mujer. 

Este oño, los Jornodos que organizo el Instituto 
Universitario de Estudios de lo Mujer de lo 
Universidad Autónomo de Madrid, estuvieron 
dedicados o •Lo Mujer lotinoomericono ante el 



pensando ilusamente que con estos acciones, es16bomos 
resguordondo su vida. los omenozos continuaron y los 
denuncios de Mario Elena contra Sendero también. Estos 
denuncios, valientes y directos, le valieron o Moría Elena 
ser dedorodo •persono je del oño• por lo prenso nocional. 

El 15 de febrero Moría Elena fue asesinado brutalmen. 
te, delante de sus hijos y de los pobladores de Villa et 
Salvador. Sendero hobío dispuesto que ese 16 de febrero 
se hiciera un «poro ormodo,1SJ en lo ciudad de limo. Nue
vamente Mario Elena se hobío colocado ol frente, denun, 
ciando ese poro ormodo, flomondo o lo población o no 
respetarlo. lo noche previo durmió fvero de su coso y fvero 
del borrio. Durante el dio, sin embor90, regresó o Villa, o 
participar en los oclivídodes pro-fondos que algunos comi• 
tés de mujeres habían or9onizodo poro ese dio. Durante Jo 
fiesta de uno de los comités, Sendero entró armado con 
metrollelos, obligó o los personas que estobon en ese 
momento en el local comunol que solieron fvero. Uno vez 
que estuvo solo, mientras los mujeres y los hijos presencio
bon lo escena, lo ometrolloron y luego la dinomíloron, en 
uno occidn de crueldad inhumano que reffejo lo propuesto 
perverso y demencial de este grupo terrorista. 

Creemos lercomenle que lo muerte de Moría Elena no 
es en vano. Creemos tercomenle que el Perú es oún un país 
viable y que debe ser también un país de vida poro sus 
mujeres y hombres de tocio edod, rozo, close o condición. 
En este momento, en el Perú lo mujer ho asumido un rol 
político como nunca antes en lo historio; un rol polilicocomo 
diri9enlo, como ciudadano, como defensora de los dere, 
chosde los mujeres, comoorgonizodoro y moviliza doro de 
lo población poro sobrevivir y vencer lo crisis, poro 
proteger lo vida y los espacios democráticos que tonto 
esfverzo nos ho costado construir. Tenemos fverzo, pero 
lombién tenemos miedo. Miedo o enfrentamos o lo locura 
asesino de Sendero; miedo de perder o nuestras amigos y 
amigos, miedo de arriesgar o nuestros líderes, miedo de no 
lograr poror el avance tenebroso de Sendero; miedo de no 
saber cómo enfrentamos ol oscurantismo y el terror. El 
osesinolo de Moría Elena nos produce impotencia y 
sensación terrible de vulnerobilidod, pero también despier· 
to en nosotros lo iro y lo rebeldía necesarios poro vencer 
esos miedos y poro que tercamente mantengamos lo 
esperanzo en nuestro capacidad de construir un fvturo 
mejor. 

Sobemos que no estomas solos, y necesitamos que eso 

solidaridad se manifieste, como homenajes o Mario Elena, 
asumiendo suvido y su lucho como un símbolo internacional 
de lo lucho de los mujeres por lo defen.so de lo oulonomío 
de nuestros movimientos, por el derecho o decidir los 
destinos de nuestros poises y por lo defensa de lo democro
cio. Pero también y básicamente como denuncio y repudio 
de lo que ello denunció y repudió: lo perversidad autoritario 
y homicida de lo propuesto de Sendero luminoso poro el 
país. 

Poro mayores informes y/ o cortos de solidaridad, 
dirigirse o: 
• Centro Flora Tristón 

Porque Hernón Velarde 42-limo l . Perú 
Fax: 5 1.14. 339060 

• Municipalidad de Villa el Salvador 
limo. Perú 

• In Sisterhood 
Po Box 90733-25091..s-The Hogue. The Nelherlonds 

NOTAS 

111 Vlflo El Sol,odo, (VES) es uno de los mó, populo,o, distritos de 
limo me1Topoti1on0 con Geroo de 200.000 hobiklntos. VES noce como 
uno invo-s~n detierrc» o inicios de lodécodo del 70 poto convertirse en 
uno do los experiencioi m6s notables.de orgonizocK>n popular y gestión 
municipal no solo (!fl el Perú sino fOmbién en Am~ck:o latino, 

12) A f;ne, de lo décodo dol 70 lo c.;,;, oconómico obligó o mucho, 
orgonizocionas populares o organizar comedo<o, populares ()()mo uno 
estrolegio de sobrevivencio paro ar.mentor bnlo o huelgut,tos como a 
JUS fomilim durante lo duto ropresK)n que cufminó con lo expulsi6n del 
gobierno militar de iV.oroles Bermúdez. Ovrante lo déeodo dot 80,. k,.s 
comed«os populares se expanden y olcon.zon orgonlzoeione, a nivel 
noc:ionoJ. 9uronte eso d6codo noee también El Vaso do leche, como un 
programo municipal deslinodo o proporcionar un vaso de leche o los 
niños efe ku populosos borriodo.s de Lima. Esto fnidalivo se expande o 
todo el poís y es mantenido fundamentalmente con el esfuer.to y lo 
Cteotividod do los mujeres. 

(3) El Teniente Alco~o c-s el primer-regidor yos por Jontoquioo di,ige 
of ConsefO Municipal distrito o proYil'\Cio1 en ovsendo del okolde. 

14) Cenrros de ocop;o son lo, fugares de depósito de los olimen~ 
y moleriofe.s necesorios deKle donde ,e distribuyen o los distintos 
comedoce-$ popvfores y comité, del J)<ogromo del Vaso de loche q~ 
fune:ionon on codo dis.trito, 

íSJ cPoro ormodo.- ha Uomodo Sendcfo Luminoso o k>s paros que 
ellos imponen o lo pobloción, Acciones o.rmodo, en contra do quiof'I.EH 
conrrovongon k, orden decesorlon>dividodes productivoscoroc:1erizon 
oslOs poros poro inspfror !erro, y obediencia en lo poblod6n y evoluo, 
d 6i!'imo de apoyo/terror do lo poblodón Civil. 

• Documento recibido en WARNJ 

reto del siglo XXJ• y fveron coordinados por 
Pilar Pérez Contó y Morto Elena Cosous 
Arzú. Participaron en ellos más de cuarenta 
mujeres lotinomaricanos procedentes del 
mundo ocodémico, palitico y de los ONGs. 
Se realizaron seis mesas dedicadas o movi
mientos sociales, el fv turo, el poder, la crisis 
económico, lo culturo y lo cooperación, en 
dónde se presentaron ponencias que en 
breve se publicarán. W AAMI estuvo presente 
o troves de Asociados latinoamericanas y 
españolas. 

poro inlercombior información ycon>
truir una mayor especialización en 
lemas como Género y Desarrollo, for
tolecimienlo de las redes nocionales, 
incidencia en las instituciones euro
peas y el reto de los noventa en los 
aportados de: crisis del medio om, 
bienle, los w/íticos de ajuste eslruclv
rol, seguridad alimentario y Conferen
cia de 199 5 sobre la Mujer. Wormi 
participó como miembro de lo Red. 

O.N.G. 
El CASA( lATINOAMl!RICANO EN 
CATA\VÑA, noco de lo nece,lclo(I 
d. ""grupo&, ~01/w de 
f'OOli:or "'" irobo;o de ~idortdod 
conb/o• inmig.toMe1 y,u in~rooc,n en el medio 
COk1&6" o tr<Mls 00 OClividodci, dM,lgotn,os de lo 
c.ulturo lalinoomenconCJ. 
Cr.ar un morco do r•f•1enc-lo poro k»/01 
'"tnigronte1, ÍOYotece,- su, l:n1en»es, dar IOf)0'1lt o 
,u, p,ob,otl'i01 legal.es, poro quepv«foncon.M9Vir 
plenos dorod10, en e.iao fOCiedod a lo qu. ~Otl 

Q1M flffl;gr01' pot ,ozon.u pofiriccn o ~s. 
JunlO o ~Ot Of'9G",ivncn de .olidoridod "'9ro 
CATAlUNA SOUOARIA, y pc)(l'qlO con otros 
cdec"""'on lofEDERACION DE INMIGRANTES, 
po,o llevo, uno lvtho en com~·CO,,fl"O lo1 O'bitro. 
11odocf.e.t; en lo ley de e stroll(le,.-io. 

Asamblea General de WIDE" 

T uva lugar en Dublin del 27 de febrero al 2 
de marzo y fvé motivado principalmente 

• Red de Mujeres Eu1opeos poro el 
Desarrollo 

fl CA$Al de CIMiOt0fflt~ lego!', otgon.izo cho,• 
lo¡, feslw'Qles y edito lo teY\ilO SUOACA 
SI de..a.s c;onlOC'IO, el ~fono 01 253 19 03 y ef 
hotoño ~TE.S o port,r de lo, 20 h 
C/ Oipu,ocNln 21 S En•owelo. S...olono 

• 



TEOLOGAS FEMINISTAS, TEOLOGOS DE 1A LIBERACION 
Y HASTA LAS SIMPLES MUJERES MARGINALES EXIGEN 
UNA IGLESIA VERDADERAMENTE CRISTIANA. O LAS 
MUJERES CRISTIANAS ACABARAN CON EL 
AUTORITARISMO PAPAL., _________ _ 

1 . «lo mujer no tiene un papel clave en lo iglesia. No puede 
ser ordenado socfl1'do1e. No liene derecho o acceder o cargos 
que implican ouloridod en lo iglesia católico. No puede aspirar 
sino o ser madre o virgen». Esto es, en síntesis, lo que el actual 
popo polaco ratifico colidionomenle, oportuno o importunomente, 
con rozón o sin ello, o, mejor dicho, con lo simple rozón de lo 
autoridad que le do su cargo, cuando yo son legión quienes lo 
discuten, « nrono con mitro de oro• lo llamó, recientemente, un 
ciudadano de Estonio. 

Sin embargo, sin lo mujer lo iglesia desaparecería porque 
e llo ha lenido siempre uno presencio cuantitativo proporcional
mente mayor que el varón en lo Iglesia Colólico. Son los madres 
quienes enseñan lo primero oración o los pequeños, quienes 
envían o sus hijos al catecismo, o recibir los Socromentos, o lo 
Miso dominical. los varones llegado lo adolescencia, con lo 
mayor libertod de acción que ello conllevo, obondonon, o 
menudo por completo, lo práctico religioso y no regresan o ello 
de motu propio, si ocaso, al olconzor lo ancianidad. Mientras 
son mujeres quienes, no sólo orientan o sus hijos hacia los 
seminarios y al sacerdocio, lombién llenan los iglesias y toman 
variados responsabilidades o nivel de los comunidades de base. 

A este respecto, dice uno de los teóricos y lideres fundamen
tales de lo Teología de lo Liberación, Leonardo Bofl,: «En Brasil 
se do uno verdadero dioconio litúrgico reolizodo por mujeres 
religiosos, uno diaconía cotequético, diaconía de lo caridad yde 
lo osistenoio social, una diaconía pastoral. asumiendo porro
quíos con todos sus toreos, en otros tiempos reservado al 
sacerdote, excepto la misa y los confesiones.• (l) Esto es, 
también, verdad poro lo mayoría de los países de nuestro 
Américo latino yespeciolmenle poro ciertos zonas-o regjonesde 
los mismos. 

Encuestas o nivel lotinoomericono revelan que lo proporción 
de varones que asisten o las ocios religiosos raramente poso del 
veinte por cienlo {20%) incluyendo o los niños. Si se exceptúan 
éslos y se considero sólo o los oduhos, en lo mayoría de los cosos, 
el cien por denlo son mujeres, 1lógicomen1el aporte del sacerdo
te que preside lo ceremonia. En los «Comunidades Eclesiales de 
Base• y otros estructuras eclesiales de los vecindarios o parro
quias 1ombién son miembros las mujeres en proporciones que 
vorion entre el ochenla y el cien por cienlo. 

Esto es uno realidad que puede no llamar lo atención del 
observador desprevenido y, sin embargo, es, al menos, ilógica 
si se considero que codo uno de los dos sexos represenla, 
aproximodomenle, el cincuenlo par cienlo de los bautizados, 
mientras que son los varones las únicos que pueden acceder a 

todos los cargos que implican ouloridod o tomo de decisiones en 
lo Iglesia Católico. 

2. Hoy un gran número de mujeres que se hocen preguntas 
acerco de par qué el Vaticano octuol sigue negándoles lo 
pasibilidad de acceder al sacerdocio. Ellos plonteon grosso 
modo lo siguiente: «Se fundamento la negación de lo participa
ción de la mujer en que los Apóstoles que Jesús escogió oomo 
discípulos eran varones, pero sobemos que hubo mujeres que 
lombién lo acompañaron siempre•. «Por oigo será que Jesús 
Resucitado escogió o mujeres como testigos de ese hecho clave 
poro lo fe•. «Mujeres fueron los únicos que lo ocompoñoron en 
lo cruz•. «Mujeres fueron también los primeros que creyeron en 
su Resurrección y la prediooron aún o los mismos doce Apóstoles». 

Y lo dice, de otro modo, lo teólogo feminista 
germano-americano Elisobelh Schussler Fiorenzo: «los discípu
los que han seguido o Jesús de Galileo oJerusolem se revelan de 
inmediato como el oulénfico discipulado en el relato de lo pasión. 
Ellos son los verdaderos seguidoras de Jesús, comprendiendo 
que su misterio no era lo sobe,onío y lo glorio sino DIAKONIA 
• servicio. De esto mone<o los mujeres aparecen como los 
verdaderos ministros y testigos cristianos.• Y agrego «Se troto de 
reivindicar el posado cristiano como posado propio de lo mujer 
y no como un posado masculino en el que los mujeres pomcipon 
tan sólo de manero marginal o meramente pasivo. los fuentes del 
Nuevo Teslomento nos proporcionon indicadores suficientes 
poro dicho historia puesto que precisan que los mujeres eran 
seguidoros de Jesús y MIEMBROS DIRIGENTES de los primeros 
comunidades cristianos. Por lo demás, en los Siglos II y 111, el 
Cristianismo todavía lenio que defenderse de lo acusación DE 
SER UNA RELIGION DE MUJERES Y DE GENTE INCUl TA.• (2), 
hoy diríamos de mujeres de medios populares. 

Esto cila nos confirmo que lo realidad actual en Américo 
latino no se diferencio mucho dé lo realidad de los primeros 
siglos del cristianismo, sino, tol vez, en que los Siglos II y III hobio 
sacerdotes y obispos mujeres. En efecto, en EE.UU., lo muy activa 
«Conferencio poro lo Ordenación de los Mujeres• (3), en el mes 
de octubre posado, ho patrocinado uno serie de conferencias del 
doctorGiorgio Otronlo del «Instituto de Estudios OósicosCristio, 
nos• de lo Universidad de Bori {Italia) quien ha publicado el 
resullodo de sus invesfigociones, donde afirmo que en los 
primeros siglos de la ero crisfiono había mujeres que eran 
ordenados socerdo1es y también obispos y hasta cito el nombre 
de algunos de éstos: Marta, Flovio, lefa, Nepos y Vitolio. 

3. No esioy afirmoodo que los mujeres que centran su vido 
en ootividades religiosos eslén al asalto de lo ordenación como 
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RADIO PACHAMAMA: 
Una mirada femlnlsta por la ventana del vecinoº 

La conquista de los medios de comunicación social 
por pal1e de las mujeres se hace evidente en la 
democracia: una radio local en la ciudad de E.I Alto, 
dirigida por el Centro Gregoria Apoxa, es la nove
dad para 1922. 

Por Sonia Montaño Virreina 

Cuando comienza o hoblor, su coro se transformo, le 
brillan los ojos, y aparece lo figuro oposionodo de eslo 
comunicodoro, ex direeloro del Cenlro de Promoción de lo 
Mujer Gregario Apozo, y octuolmenle a lo cabeza de un 
inleresonle proyeclo de rodio promovido por eolo insliluci6n. 
Carmen Beatriz Ruiz -lo Negro, como lo llomon sus a mi
gos- ho dedo o luz un proyecto que soldrá ol aire bojo el 
nombre de Rodio Pochomomo. 

«Queríamos un nombre que expresoro nueslro deseo de 
articula r o todos los actores de lo zona donde trobojomos, 
conectorlosinleresesde losvecinosde Villa l 6deJulio, lo más 
oymoro de los villas en El Alto. Un símbolo poro represenlor 
el encuentro de jóvenes y dirigenles vecina les ... y que lo voz 
fuero femenino •. 

En Solivio no son nuevos las experiencias de rodios 
populares que se hon apropia do del éler poro difundir los 

demandas campesinas, mineros y populares. Son legendarios 
los. rodios mineros, que sirvieron poro derrocar tiranos y desde 
cuyos micrófonos combatieron mu¡eres eomo Domitilo 
Chungora. Pero fueron «la.s Gregarios• quienes en Bolivia 
vonguordizoron lo incursión de lo visión femenino en los 
medios masivos. Sus rodionove!o:; se transmiten ol mundo 
oymoro o lrovés de Rodio Son Gabriel, que ocobo de recibir 
el Premio Bortolomé de los Cosos por su enorme impacto en 
la culturo oymoro . Tienen un programo semanal de televisión 
en el canal del «compadre• Palenque, el más popular de los 
comunicadores, impulsor de lo primero muíer de pollero ol 
Porlomenlo y serio condidolo o lo presidencia, gracias o su 
manejo del micrófono, Ion controvertido como eficaz 
electoralmente. Un espacio en su conol de lelevisi6n no es 
poco coso. 

Radio Pochomamo transmitirá en lrecvencio modulado, 
comenzando con cuolro horas, hoslo llegar o diez en un oño. 
Se sumará o Rodio Tierra de Chile, o lo experiencia de 
Colondrio en el Perú, y o olros esfuerzos de los mujeres 
lotinoomericonos por hacer visible locolidiono. «Esloremosen 
los mercados, los fiestas, los celebroci911es. También habrá 
programes de estudio, consvllorios tipo «doctoro Corazón•, 
con consejos fomiliores, sentimentales, nvtricionoles, y contj.. 
nuoremos produciendo radionovelas con participación de lo 
comunidad. No debernos ignorar que o todos nos guslo mirar 
por la venlono del vecino . .. • 
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• DE TANTO HABER ANDADO, YO 
YA SOY OTRA» 
1Bollviol Virginia Ayllon, Fernando 
Mochi<:odo. Centro Oocumenlol de la Mujer 
ºAdelo Zomudio" 1 ODEMl- t991 

Bibliogrofio de lo Mujer Boliviano desde 
19860 1991. Publicocióndesttnodoodifun
d ir el moteriol bibliogrófico que sobre lo 
muje< 5e ha producido en Solivio en k>.s 
úftimot s.eis oños t 11 O páginas} 

re¡, voriosONGtqvetroba¡oncon lo mujer 
e instituciones gubernamentales. Este me,. 
nuol poro promo1oros/M de salud pro
información con)plemenrorio sobre los 
g randes ternos de lo compaña: soneomien
to ombientol, 1ubcrculosis, maremidod sin 
riesgos, cóncer ginocOK>glco. entte otros: 

Direcc~ón: 
Cootdinomento ONG Donne e Suiluppo 
Vio Roffoele Codorno, 29 
00187 Romo, lrotio. 

«CRISTAL DE LUNA NEGRA» 
(Chilel Alindo O jedo. Edito<iol Fertil Provin
cio, 1991 

Direccjón: 
CIDEM 
Co,illo 14036 
lo Paz, 80UV1A 

«MUJER Y SALUD. MANUAL DE IN· 
FORMACION COMPLEMENTARIA» 
INoci0<1es Unidos) UNICEf, Progromo de lo 
Mu1er-199t 

El p,ogromo de lo Mujer de UNICEf desarro
U6 en RepUbfico Dominicono uno campaña 
de copoclto,ión sobre mujer y salud que 
oborcó unos treinlo orgonizocionecS populo-

Dlra,cción: 
Chiquí Viciosos 
Coite Gu,to.o Mejio Ricort 98 
Sonlo Domingo, R. DOMINICANA 

«TIEMPOS Y LUGARES DE lA PRO· 
DUCCION: MUJERES, INGRESOS, 
COOPERACtON INTERNACIONAL,, 
llrolio) C00<dinomenro ONG Donne o 
Suiluppo (versión en espoñoll-1 991 
Actos del Congre.50 del mismo nombre. 
reoli zoOO en noviembre de 1988 en Romo. 
con lo contribuci6n do lo Dirección Genero! 
poro lo COO?Croción al O.,,arrolto del Mi
nisteriode Relacione¡ ExMriorcu ( 120 pági
nas) . 

Segundo libro de esto poelo qve escribo 
desde el encie«o, lo córcel, en su condición 
de 1)(8$0 político. ·Puedes decirme si o fines 
do moyo/ lo, órbote, todavía tienen hojo, / 
si oUn existo ol oHd o deconero / ysi escier1o 
que los puertos sed.erran desdo odentro• (33 
póginos) 
Ofrección: 
Arindo O¡edo 
Cosilla 681 
Concepción. CHILE 

Tomodo do MUJER·FEMPRESS 
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Cw illo 16-637, Sontiogo 9 • CHILE 
fo~: (56·2) 232•5000 
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Imagen de lo prenso olternotivo:lo «prenso normal• raramente 
reconoce el volar periodístico, social y moral de lo prenso 
alternativo como prenso profesional. afectivo y como medio 
complementario. Por ejemplo, lo exp,,1 iencio de lo Revisto 
feministo LA /v\AIA VIDA nos indico que en algunos opommido
des ha sido tomado en cuento por lo «prenso normal», siempre 
y cuando lo información puedo posar como informoci6n cultural. 
Es más, lo «prenso normal• muchos veces retomo los problemas 
presentados por lo prenso feminista ollernolivo, como son: 
ecológicos, políticos, sociales, educativos, pero teniendo el 
cuidado de eliminarle el «tono y lenguo¡e feminista•. Observa
mosque lo prenso feminista alternativo se reflejo en lo «prenso 
normal• más bien como un fenómeno cultural de los mu¡eres, que 
puede ser útil en ciertos campos de lo sociedad venezolano, pero 
no como fenómeno político. 

Muchos medios de comunicación, especialmente aquellos 
controlados por los «medio-borons• son descritos por lo prenso 
alternativo como medios que distorsionan su naturaleza reo! y 
propositos, presentando lo publicidad como fetichismo nocivo. 
Sin embargo, estos esfuerzos son parcialmente neutralizados por 
otros imógenes mucho más respetuosos en otros órganos de 
comunicación. 

VENTAJAS: 
~ Posibilidad de libre expresión del pensamiento Feminista 

y perspectivos sin censuro o auto-censuro. 
* Autonomía financiero, o pesar de operar con bases 

presupuestarios modestos. 
• Posibilidad de ofrecer versiones sobre temas y sucesos 

desde lo óptico no gubernamental o del sector privado. 
• Posibilidad de ofrecer información sobre problemas y 

ternos de interés poro los mujeres que no son ofrecidos por 
lo «prenso nonmol», usualmente dominado por hombres. 

• Alto grado de objetividad. 
• Posibilidad poro los mujeres de expresar sus opiniones y 

puntos de visto que no pueden ser publicados en lo prenso 
«normal». 

• Inmunidad o los presiones inslitucionoles o mecanismos 
de mediación. 

DESVENTAJAS: 
• Siendo el status financiero modesto esto limito número de 

póginos, ilustrocíones, fotogrofios e inclusive uno mayor 
distribución. 

• El trabajo voluntario limito el crecimiento y los posibilida
des de expansión. 

• El éxito y el impacto inmediato no siempre está asegura-
do. 

IMPACTO: los lemas abordados por la prenso feminista 
alternativo encuentran generalmente resonancia en lo prenso 
«normal». Hoy los llamados «Póginos de lo Mujerio que se han 
abierto en numerosos periódicos de gran circulación en el país 
se han debido o lo presión y necesidad de los mujeres de contar 
con espacios poro los ternos que le interesan. En otros secciones 
también presentan lemas o problemas ventilados por los feminis
tas, pero sin lo tenminologío y sin reconocer ese aporte o lo 
discusión. 

En cuanto o lo Revista LA MALA VIDA los actividades han sido 
sumamente diversos, aporte de lo preparación y difusión de lo 

revisto, se han generado uno serie de lo reos y responsabilidades 
que van más allá de lo prensa olternotivo, por e¡emplo: prepara
ción del Primer Toller Nocional de Mujer y Salud, eventos 
artísticos como promoción de grupo de teatro de calle de Mujeres 
(8 de Marzo de Moracoy}, ciclos de cine, invitociones o 
participar en programas de rodio y televisión, conferencias, 
simposios, chorlos, cursos, etc. 

lo publicidad de estos eventos complemento el modesto 
impacto de la publicación de lo revisto, cuyos números siempre 
son anunciados o través de lo prenso u otros medios. 

los temas que se abordan en lo revisto son referidos o salud, 
aborto, maternidad en odolescenles, trobo¡o, legislocióo, lítero
turo, poesía, actividad cultural, cine, deporte, eventos, temas 
abordados desde uno óptica esencialmente feminista, que van 
haciendo que de uno u otro forma lo «prenso nonmol» puedo 
tomar en cuenta estos preocupaciones y de alli generar interés en 
otros instancias del quehacer político nocional. 

PERSPECTIVAS: El futuro inmediato de lo prenso alternativo en 
el país, será de gran importancia debido o varios rozones, entre 
ellos lo aguda crisis económico que se está padeciendo ha 
restringido notoriamente los suscripciones o revistos del exteri0<, 
además de haberse limitado lo adquisición de libros debido o lo 
poco protección que el Estado le ha otorgado o lo importación 
de los mismos, por otro porte aún las publicaciones que se editan 
en el país, debido o lo inRoción han aumentado sus precios de 
vento al público, encorecidos por los costos de impresión, 
ilustración y distribución. Aporte por supuesto de que continuoró 
por mucho tiempo todavía lo displicencia de los medios de 
comunicación, en especial el medio impreso hacia los lemas de 
lo mujer y otros de importancia como los ambientales y pollticos 
sociales, desde ópticos diferentes o los del status qua. Es por estos 
rozones que lo prenso ollernativ.o será uno opción válido y 
sumamente importante como medio de comunicación entre 
grupos y lo población en general en torno o lemas y problemo.s 
de gran interés social, que como onotóbomos anteriormente 
apenas son tomados en cuento por lo «prenso normal». 

PRENSA ALTERNATIVA DE MUJERES EN VENEZUELA: 
En lo actualidad circulan en el país los siguientes 
publicaciones: 

TODAS JUNTAS 
Úlntro de Acción _Popular 

(CESAP} 

MUJERES EN LUCHA 
Orculos Femeninos Populares 

CORREO DEL FREN:rE 
Frente de Mujeres contra lo 
Intervención 

MUJER Y COMUNICACION 
Equipo de Muje<es periodistas 

lAMAlA VIDA 
Grupo feminista 

Cristianos de base 

Cristianos de base 

Muje<es de Izquierdo 

Mujeres periodistas 

feministas 

• Asociado o WARMI. Carocas. 



enlrentorse o lo colle sin escuelo, sin fomilio y sin empleo. lo 
sociedod no cuento tampoco con meconismos que oyuden o 
osumir los responsobilidades en lo crianzo de los hijos. 

loscondicionesdesaludpsíquicosyfísicosydemalnulrición 
en las que uno adolescentes pobre vive el emborazo, no 
pueden ser peores. El temor o la sanción social lo lleva o 
ocultar su emboraza, o no someterse o los controles neces,a
rios. Todo ello aumento el riesgo en el porto. A su corta edad, 
se convierte en jefe de hogar. Pocas tienen suerte y son 
recibidos por entidades que intentan ocercorse o eso proble
mótico. Claro que algunas de e_stas instituciones son tradicio, 
nales y las encauzan hocio la enlrega del hijo en adopción o 
hocio el servicio doméstico. Pero olros entidodes de atención 
a los odolescentes vienen siendo creodas por grupos de 
mujeres. les ofrecen, ademós de albergue, servicios de salud 
y de educoción, tonto formal como no formal. Reolizon tolleres 
poro oyudorles o construir su outoestimo e identidod. les dan 
inlarmoción y orientación sexuol, osistencia jurídico y prepo, 
roción poro uno octividod productiva que les permito sustentar 
su proyecto de vida. 

En esas datos se encuenlro un comienzo temprano de los 
relociones sexuales y una reproducción tardía de lradiciones 
que se pensobon superodas. Esto es oún mós grove si se tiene 
en cuento que en lo adolescencia ocurren cambios biológicos 
que alargon el período fértil y facilitan el emborozo. De tol 
suerte que, como la fecundidad adulta está en descenso y se 
montiene lo lecundidod adolescente, aumenta la importando 
relotivo que tienen los jóvenes menores de veinte años en la 
reproducción humana. Pero ni ellos, ni la sociedod, ni el 
Estado porecen tomarlo en serio. 

los primeras encuestas sobre cómo viven el amor y el sexo 
losodolescentesde hoy, se hizo con quinientos jóvenes usorios 
de lo Caja de Compensación Familíor ( 1). la segunda, fue 
aplicodo o seiscientos noven to y nueve estudiantes de secundria 
por El Tiempo y el Centro Nacionol y de Consultorio (2) . las 
principoles cooclusiones son: 

- los relociones sexuoles desde lo adolescencia son 
asumidos por el 35% de las mujeres y el 60% de los 
varones; 

- defienden lo virginidad el 72% de mujeres y el 38% 
de varones; 

- sobre si el hombre debe llegar virgen al molrimanio 
son la mayoría de mujeres (63%) que dicen que no 
y el 52,6% de los hombres que dicen que sí; 

- en uno proporción de ono o cinco, los jóvenes 
prefieren el matrimonio religioso o l civil. Menos del 
10% contempla lo opción de unión libre, 

- lo edad de inicioción de relociones sexuales es enlre 
los quince y los dieciocho años; 

- lo primera relación sexual paro el 89,3% de las 
jóvenes es con un amigo y para el mismo porcentaje 
de varones es con lo empleoda doméstica. El plocer 
es más reconocido por los varones (69,2%). El 58% 
de las mujeres dicen hober sentido temor, el 23% 
placer, y el 19% vergüenza y tristezo; 

- el 20% de las jóvenes y el 25% de los vorones tienen 
vida sexual octivo; 

- lo homosexualidad es boja, 1,6% paro las mujeres 
y 3, 1 % para los hombres; 

- el 18,6% de las jóvenes reconocieron haber pade
cido enfermedades venéreos conlra un 12,3% de 
los varones. El 55% dice que no usarían 
anticonceptivos; 

- onte un emborozo la moyoría de las jóvenes confesó 
desconcierto. El 35% dijo que la solución serio 
casarse y uno cuarta parte piensa que recibiría 
apoyo como madre soltero. El 35% de los varones 
dijo que le daría apoyo sin casarse; 

- el 86%delasmujeresdicenque se responsabilizarían 
frente al hijo mientras que sólo el 66%de los varones 
aceptó esa posibilidad; 

- el 5% de los adolescentes quedaron emborozodas 
entre los quince y los diecisiete años, de ellas e l 75% 
señaló que nocreíonque les pudiera posar, el 66% 
terminó en aborto provocado y 8,3% en aborto 
espontáneo; 

- rechazan lo legolizoción del aborto el 87% de 
mujeres y varones. 

• Asociada a WARMI - Bogotá 

Notas 

( 1) .Amor y sexo o los 15 años», Semono N .• 467, obril 
de 1991, p. 72-77. 

(2) «Pragmáticos y zanohorios•. El Tiempo, abril 14 de 
1991, p. ID, 40, y 50. 
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hocen con compañeros de su grupo social. los mujeres 
tienden o justificar de manero romóntico su iniciación sexual 
mientras que los varones dicen hacerlo por curiosidad o 
porque se presentó lo oportunidad. Sin embargo, en esos 
primeros relaciones los varones reconocen que tuvieron placer 
mientras que los mujeres en su mayoría, experimentaron los 
mismos sentimientos que con lo menstruación. 

En los jóvenes se noto uno despreocupación por los 
consecuenciosdelosexuolidodqueyohonco1nenzodoovivir 
y en general sobre su salud reproductivo. Los adolescentes se 
muestran mós inclinados que los varones frente al aborto como 
solución o un emborzo indeseado. Aunque lo mayoría de los 
entrevistados que han quedado emborozodos han recurrido 
al aborto, ellos mismos rechazan junto con los varones su 
legoli2loción. 

No hoy, pues, mucho relociónentreloquelosjóvenesviven 
y lo que SQben de lo sexualidad. Pero, odemós, los jóvenes 
entran o un mundo muy distinto donde los patrones de 
conduelo y los maneros de entender y juzgar los cosos 
dependen codo vez menos de lo lomilio y mós de lo 
educación, de los medios masivos de comunicooión y del 
empleo cotidiano de los nuevos tecnologías. 

Cloro que lo oclolescencio osumeconnotocionesdiferentes 
según donde se vivo . En el campo, eso noción no existe y lo 
adolescencia depende sólo de su situación b iológico. A lo 
niño se lo asume como adulto cuando comienzo o menstruar. 
Dado que los jóvenes no cuentan con los recursos poro 
estudiar, es común que el matrimonio seo o temprano edad. 

En los óreas urbanos, por el contrario, se produce un 
confficto entre lo capacidad biológico y los exigencias de lo 
sociedad. Pero eso contradicción se expreso de manero 
distinto en codo estrato social. Los adolescentes urbanos de 
clase medio y cho enfrentan cambios psico-socioles y biológi
cos como resultado de un aprendizaje temprano que se 
realizo en su entorno. los cambios científico-tecnológicos les 
exigen codo día nuevos conocimientos y copoidodes, lo que 
alargo el período de estudios y demoro por tonto lo edad 
necesorio poro lograr lo independencia. Los cambios econ& 
micos y socio-culturales, por su lodo, liberalizan los costum
bres y el comportamiento sexual. los medios de comunicación 
eslimulqn lo actividad sexual y o ello se sumo lo presión del 

grupo de compañeros de colegio. 

En los estratos de escosas recursos lo pobreza aumento los 
limitaciones e inseguridades de los adolescentes. A los 
carencias materiales de lodo tipo, se suman numerosos 
pérdidas afectivos y ausencias de miembros de lo familia, del 
podre especialmente. Además, lo madre, jefe de hogar, no 
puede acompañar y orientar el desarrollo psico-sociol de lo 

adolescente. Entonces lo relación sexual aparece en a lgunos 
cosos como lo único solido del abandono y como formo de 
recuperación de los pérdidas afectivos. No obstante, asumir 
eso solido le resulto muy costoso y difícil o lo adolescente 
pobre. Poro empezar, sólo puede aspirar o trabajos domés
ticos o de «rebusque» que son subvolorodos, que no le 
permiten construir su autonomía, ni desorrollor un digno 
proyecto de vida. Parecería que no hoy nadie en peores 
condiciones que uno adolescente hijo de uno madre soltero de 
un barrio marginado. Y, poro completar, no hoy conciencio 

de lo magnitud de este drama. 

lo yo tradicional discriminación de lo mujer en lo sociedad, 
lo desigual relación de poder entre los géneros le impide o los 
adolescentes decidir sobre el momento y lo oportunidad de 
tener uno (o) hijo (o). Según informe del Ministerio de Salud 
de Colombia, entre 1986y 1989, el 12%de mujeres menores 
de diecinueve años yo e ran madres. Incluso, o los doce años 
hoy muchos adolescentes pobres que queclon embarazados 
sin haber tenido aún su pJimero menstruación. En muchos 
cosos quedan embarazados luego de un abuso sexual 
continuado o de uno violación, en lo mayoría de los cosos, 
realizado po su padrastro o por un pariente cercano. Así 
aunque e l papel adulto no depende únicamente de lo situación 
biológico, o lo adolescente pobre le resulto aún más difícil 
asumirlo al ser forzado o ello por lo maternidad. 

Como lo adolescente no conoce su cuerpo, no sobe cómo 
octuorcuondo noto un embarazo. lo primero que hoce es, por 
lo general, hablar con sus amigos o ir o uno farmacia. En 
ocasiones, a llí se aprovechan de su angustio y de su follo de 
inlormoción. Sin ningúndiognóstioo, levenden uno «inyección•. O 
entre vecinos y amigos se recomiendas métodos abortivos 
como tirarse por los grados, dejarse caer del bus, tomar uno 
cerveza caliente con veinte aspirinas ... Y en algunos cosos 
hocen todo eso de haberse sometido o uno pruebo de 
embarazo. Entonces viene e l aborto que deben asumir solos. 
Con frecuencia también en medios urbanos de clase medio y 
alto lo mujer es abandonado cuando descubre su embarazo. 

Cuondo el podre del posible hijo es otro odolescenle, su 
reacción mós frecuente es el susto y lo desoporición, pues no 
cuento con condiciones poro asumir su paternidad ni está 
dispuesto o compartir lo responsabilidad que ésta conllevo. 
Sin embo, go, ovecesrelorno y hoste se enfurece por el abo.no. 
Las recriminaciones del novio y e l sentimiento d e culpo llevan 
o lo adolescente o !rolar de buscar «lo perdido• y vuelve o 
quedar embarazado. Como no lo reciben más en el colegio, 
el embarazo interrumpe entonces su formación. Lo lanzo o 
situaciones inmanejables poro su edad y lo obligan a respon
der o demandas poro los que carece de experiencia. Teme 
que lo madre reacciones de lo mismo manero qoe había liecbo 
oon ella lo abuelo: echóndolo de lo coso. Entonces- 6ene que 



los mujeres hemos ido ocumulondo un soberyun conocer que 
hoy dio tombíén podemos domos cuento cuondo est6 otro podo 
en lo lógico potriorcol; socorlo de eso lógico es otorgorle su 
copocidod tronsformodoro. 

Darnos cuento de esto, cuándo nuestros soberes y conocí, 
mientos son otropodos por lo lógico potriorcol significo tener 
conciencio que nuestros ovo11_ces siempre están expuestos o ser 
revestidos por el porriorcodo. 

Por otro porte, este domoS"cuento constilvye un moyoJ desafio 
poro seguir indogondo en los pistos poro construir mirodos y 
esrrotegios paro producir un combio de lógico, que opunte ol 
desmontoje del mocro sistema que he llomodo patriorcodo. 

COLOMBIA: 
SEXUALIDAD PRECOZ 

En ese sentido seguir pensóndonos en lo femenino como lo 
esencialmente tronsformodor, es seguir otropodos en lo lógico 
bipolar potriorcol de lo femenino y masculino. 

Mi propuesto es entonces admitirnos en uno corparolidod 
cíclico, Ruido, que por supue.sto no llevo en si otro esencialismo, 
sino que obre una pasibilidad de otro roz6n. Nuestro cuerpo 
mujer, no es un informonte aislodo, sino lo que intereso es 
destocor la dinámico de los relociones que construye, un sober 
con uno lógico abierta, Ruido, sin proyecciones poro siempre. 

Resumen Chorlo · Taller 
México, Septiembre 1991 

• Asociado o WARMI. Sontiogo de Chile 

Y TARDIA REAPARICION 
DE TRADICIONES ________ _ 

Por. Socorro RamJ.rez• 

Amon lo modo, los almacenes de morco, lo ropo ceñido, 

los jeons rotos, los peinados excéntricos, los bares exóticos y 
lo músico luerte. Aunque no les inetereson los asuntos políticos, 

de allí extraen los personajes que mós odmiron. El primer 

seleccionado lue Bush. les preocupo lo guerra, el lururo del 
país y el desempleo. lo mayoría pide mono duro y orden poro 

enfrentar lo crisis nocional. No es un estereotipo. Los jóvenes 

parecen desorientados y los mujeres, en particular, bastante 

conservotizodos. Así lo muestran dos encuestos realizados 

recientemente en los principales ciudades colombianos o 

adolescentes de clase media que tienen entre trece y dieciocho 

años. el cambio generacional parece traer consigo un retorno 

o los valores y coslvmbres tradicionales. 

la educación sexual prácticamente no existe a se lo 
confunde can lo simple instrucción anotámico. lo información 

sexual, que es mínima, se obtiene en primer lugar en el 

colegio, con sus profesores y amigos; luego, a través de los 

medios de comunicación; y finalmente, en alguna medida con 
la madre. la mayoría no conoce o no usa métodos 

onticonceptivos. las mujeres, por temor o que afecten su salud 

y o que se enteren los padres. los varones, por olvido o porque 
no los consiguen. La maduración biológica se da primera en 

las mujeres. Sin embargo, no existe uno actiltJd naltJral ni 

siquiera hacia la aparición de la menstruación pues esta va 
acompañada de sentimientos de temor, vergüenza y tristeza. 

la mosrurboción es más aceptado y practicada tempranamente 

por los varones, mientras que en las mujeres predomino lo ideo 

de que «degenera y electa el o rganismo». 

los cambias en la conduela sexual adolescente, no sólo no 

han sido acompañados de una eficiente educación sexual 

sinoque tampoco ha existido una adecuado orientación sobre 

el uso de métodos anticonceptivos que permita una vivencia 

positiva y responsable de fa sexualidad. El acceso a esos 
métodos poro los jóvenes sigue siendo dificil y mal visto. 

la sexuolidod no se ve como relacionada con el matrimo

nio. Sin embargo, en ambos sexos, pero sobretodo en las 

mujeres, predomina la ideo de que fa mujer debe llegar virgen. 

la absoluta mayoría prefiere casar,5e por fo católico. los 

jóvenes comporten fas mismas motivaciones frente al matrimo

nio: tener hijos, luego conseguir compañia y, en quinto lugar, 

mantener relaciones se>tuales. los varones se inician 

sexualmente, por lo general, con la empleada del servicio 
doméstico o con una prostilula, mientras que las mujeres lo 



EL FEMINISMO 
YSULOGICA 
TRANSFORMADORA _ _ ___ __ _ 

El sistema civilizotorio/ cultural en que estomas insertos, est6 
basado en relociones de dominio. Es un macro sistema ideológi
co que se sostiene en lo inferreloción de -múltiples sistemas y 
subsistemas. Estudiar y entender el orden simbólico y volórico 
contenido en esfe macro sistema nos do pistos poro fisurorlo poro 
desmontar su din6mico de dominio. 

Este macro sistema es lo que yo entiendo por patriarcado y 
sostengo que trotar de entenderlo es codo vez más urgen fe poro 
poder implementar lo que hemos aprendido como mujeres, y 
descubrir dónde est6 realmente nueslro propuesto transformadora. 

Poro mi, los religiones, u.no de los principales sistemas que 
sostienen el patriarcado, atropan lo dimensión y/o experiencia 
humano de lo espiritualidad constituyendose en el poder de 
quienes soben, de oquellGs que poseen uno verdad infalible. 
Ellos organizan nuestros vidas oforgóndose el poder de construir 
el sistema de normas morales. Otro sistema importante, el de lo 
culturo y sus manifestaciones: arte, literofuro, músico, que p,odu
ce y recoge simbolos y representaciones, construye valores éticos 
y los mantiene. lo sensación estético es principalmente uno 
emoción: cuando encontramos oigo bello, lo estamos encontran
do implícitamente bueno; y osi el bien y el mol quedan determi
nados y opuestos. Un ejemplo de esfo se do en lo construcción 
de símbolos; osi lo bloncoes siempre simbolo del bien, lo belleza¡ 
lo negro en cambio será siempre símbolo del mol y lo fealdad. 
Entonces releer el arte nos puede dar muchos pistos poro 
resimbolizor y construir otros volares. 

De estos sistemas que menciono el más reconocido es el de 
lo político que se expreso en partidos políticos y sus propuestos 
de estado y de orgonizoción civil. 

Podriomos seguir analizando otros sistemas y este es un 
desafio de lo teoría feminista; lo familia o todo el montaje del 
derecho y sus leyes; y también espacios de disciplinas como los 
ciencias, lo educación, lo medicino, etc. Todos están en 
interconecsión y atropados en uno dinámico de imposición de 
modelos, co11 uno lógico de dominio. 

Hoy muchos pistos de cómo este sistema simbólico se va 
construyendo, ¿qué elementos impregnan sus dinámicos de 
dominio? Podemos indagar en algunos: lo divino (sistemas 
religiosos). lo ideo de un Dios úníco sobre todos los cosos. El 
habernos declarado o lo especie humano como lo único que 
adviene o lo divinidad nos hoce sentir superiores construyendo 
el sentimiento de lo propiedad de lo vida que nos rodeo. Esto 
divinidad humano al estor corpo,olizodo en el varón, acepto lo 
deslegitimidod de los otros, en este coso concreto, los otros, los 
mujeres y es lo que cruzo todo el sistema con que construimo~ 
sociedad. 

por Margarita Pisano• 

Construímos sociedad con lo que somos, si sentimos nuestro 
legitimidad basado en lo deslegitimidod de un otro (lucho por lo 
vida) nunca podremos solimos de lo lógico de lo defensa y eslo 
noes natural. Tenemos pistos incluso dentro del sistema patriarcal 
de que los deseos mós profundos son lo paz, siempre que no 
nieguen fu existencia. los conceptos de libertad, igualdad y 
fraternidad no nacen de uno teoría, son deseos realizables, 
potencialidades de los/los humanos y muchos avances se han 
logrado cuando estos deseos no contienen miedos y culpas que 
generan finalmente lo eliminación del otro. En este orden 
simbólico en que vivimos, el amor esto concebido como entrego 
total o un otro, o uno causo, o uno ideologio llevando al que lo 
siente o desaparecer, o transformarse en héroe, o dar su vida, o 
negarse. Un amor vivido osi no puede ser bueno ni bello, o no 
ser que cultivemos uno culturo del socrificio, el sufrimiento, lo 
muerte, lo culturo de lo cruz. Si pensamos y sentimos que hoy un 
hombre elegido estaremos construyendo rozismo, sexismo, 
closismo y todos luchando por su legitimo deseo de existir. 

Si sentimos que nuestro cuerpo es pecado, estamos negando 
nuestro sentir, fraccionando en lo superior olmo, espíritu, rozón 
e inferior nuestro energía sexual, nuestro cuerpo, efe. Sin sentir 
ni entender que es con lo que tocamos lo vida. 

No nos extrañamos entonces que vayamos haciendo lo que 
no deseamos, uno sociedad fraccionado, siempre en guerra, 
construyendo lo que nos destruye en uno relación odio/ amor en 
que nos vemos atropados todos, en todos nuestros relaciones. 

Consttuir sociedad desde otro lógico con llevo entender y 
desmontar todo este orden simbólicovolórico del potriorcodo ton 
escenciolisfo y que hoy, como hoce 5000 años nos ho hecho sin 
CO!)O(:idod de desprendernos de nodo incluso de lo que nos 
doña. 

Al deslegitimor o lo mujer y su experiencia cíclico de nacer 
-dar vido- desprenderse de eso vida y morir, el varón 
deslegitimizo lo ciclico en su p[opio vida y lo de lo nofurolezo y 
osi se ha ido construyendo uno lógico bipolar, unidireccional; 
con un sentido de consfruir poro siempre y del aferrarse o lo que 
se es y lo ']lle se tiene como fijo, por lo tonto o lo dificultad del 
cambio y el movimiento. 

El feminismo es un cuerpo de conocimientos y saberes y su 
capacidad transformadora estó en su lógico de construir un 
sistema abierto, fluido que se constituye desde un entender o lo 
lógico patriarcal; en que los saberes y conocimientos no se 
transforman en absolutos y esenciales. Entender que nodo es 
natural que todo lo transformamos y en esto está lo esperanzo 
poro lo humanidad y lo fierro. 



como feministos) y los teólogos leministos estón haciendo un 
aporte original o la iglesia y un llamada a la reflexión. «Bajo 
control na se puede producir nada, ni teología ni ninguna 
actividad científica» lo ha dicho Elisabeth Schüssler, cotedrótica 
de teología de la Universidad de Harvord. (5) Es simplemente un 
llamado a la democracia. 

En materia de teología moral, que es lo que mós se acerco o 
lo vida íntima de los porejos, no hoy sino que analizar el aporte 
que han hecho doctoras en teología católicas, sin salirse de los 
cauces doctrinarios de lo jerarquía, como lo italiano Moría 
Colerina Jocabelli en su obra «Risus Poscholis. El Fundamento 
teológico del placer sexual» (6) o lo nodo ortodoxo pero precisa 
en su críticoyonólisis histórico, loo le mono Uta Ronke-tleinemonn 
en su últimollbro«Eunucos por el reino de los cielos» (7), Ellas han 
objetado la teología moral predicado por lo curio romano con 
argumentos mós sólidos que ningún varón. 

En Américo latino, desde hoce tres décadas, tenemos o las 
«teólogos de lo liberación• , Gustavo Gutiécrez, Leonardo Bol!, 
Juan Luis Segundo, Pablo Richard, Milton Schwontes, Jan Sobri, 
no, Martimer Arias.Jorge Pixley, etc. Todos ellos han hablado de 
los derechos de lo mujer en lo.s iglesias cristianos, porque no 
todos los citados son católicos. No hablaremos de los teólogos 
europeos (porque el espocio de esto corta nota no lo permite) 
pero es necesario citar, al menos, ·al suizo Hans Küng, quien es 
el mayor crítico del autoritarismo del Vaticano y del derecho de 
la mujer al sacerdocio, lo que le valió, junto con Leonardo Bol!, 
ser objeto especial de lo persecución de Joseph Ratzinger, jefe 
actual del Santo Oficio Vaticana (el mismo que dúronle lo largo 
Edad Medio, motó o once millones de mujeres, lo mayoría de 
ellos inocentes, con el pretexto de lo «Santo Inquisición»). 

Dado que yo forman legión de historiadores, antropólogos y 
teólogos que han acusado ol magisterio de lo iglesia de 
misoginia (8) hablemos de LAS teólogos. En nuestro cootinente 
hoy uno veinteno de mujeres con un doel9rado en teología y lo 
mayoría de ellos son teólogos de la liberación: Moría Cloro 
Bingemer, lvoneGeboro, Raquel Rodríguez, Ana Moría Tepedino, 
Nelly Ritchie, Eisa Tómez. Eisa Tómez, doctoro en teología 
mexicano, publicó hoce cinco años un libro de entrevistos o 
quince teólogos y tres teólogos, planteando lo sitvoción de lo 
mujer en los iglesias cristianos(• T eólogosde lo liberación hablan 
sobre lo mujer») (9) ol cual le siguió, en 1989, otro similar «Los 
mujeres loman la polobro• ( 1 O) donde los interpelados fueran 
once mujeres. Sin hablar del última libro de Eisa { 1 1). donde ello 
analiza lo realidad socioecanómico de Américo Latino en base 
o los mós destocados oulOfes en la materia. Eso realidad que es 
lo de «los pobres•, los consentidos por Jesús. Lo teología de lo 
liberación hablo de lo realidad de las «pobres• pero Eisa Tamez 
va mós lejos asignándoles rostros específicos: el de lo pobreza 
crítica, el de los indios despojadas de sus tierras ancestrales, el 
de las negros estigmatizados por su color y su posado esclavo, 
y especialmente el de las mujeres: de las marginados, de los 
madres y esposos de luchadores PQlíticos asesinados, de los 
niños obondonodos por sus podres. 

Muchos varones comprometidos con el Evangelio y las 

mujeres militantes católicas y protestantes, en general, igual que 
los teólogos de lo liberación, están trabajando poro construir uno 
iglesia que vivo de manera concreto y real lo cloctrino predicada 
por Jesús, es decir una iglesia donde el amor prevoleceró y el 
autoritarismo patriarcal no tendrá ya lugar. 

Carocas I.Xl-9 1 

Notas 

( 1 J Bol!, Leonardo: «Eclesiogénesis. Los Comunidades 
de base reinventan la iglesia•. Santander, Sol Terroe, 1980, 
136p. 

(21 Schüssler Fiorenzo, Elisobeth: «En memoria de ella.• 
Bilbao, Desclée de 8rouwer, 1989, 415 p. 

(3) Lo WOMEN'S ORDINATION CONFERENCE, es una 
asociación que cuento con cinco mil miembros, varones ,y 
mujeres, con grupos diseminados en muchos Estados norteome, 
rico nos y socios en Europo y lottnoomérica, una de los cuales es 
quien firmo esto nota. 

(4) Traposso, Roso Domingo: « Toller Mujer y Religión. V 
Eocuentro Feminista Lottonomericono y del Caribe.» Limo, mimeo, 
199 1, 3 p. 

(5) Schüssler FiOfenzo, Elisobeth: El aborta es una cuestión 
ético, pero debe seguir siendo legal. En: El País, Madrid, 
07.07-91 , p. 23 

{6) Bogolá, Edit. Planeta, 1991, 165 p. (Documentos/293). 
Original italiano: «11 Risus Poscholis e il fondamenlo teologice del 
piacere sessuale. • Brescio, Queriniona, 1991, 158 p., 2do. 
edición. 

(7) ntuloOfiginal: «Eunuchen lürdas Himmelreich. Kotholische 
Kirche und Sexualitot» . Homburg, Hoffmon und Campe Verlog, 
1988, 356 p. 

(8) Pomeroy, Soroh B.: Diosas, rameras, esposas y esclavos, 
Modrid Akol 1987, 256 p. 

{9) Tamez, Eisa y otros. Son José de Costo Rico, DEI, 1987, 
183 p. 

{l O) Tomez, Eisa y otros. Son José de Costa Rico, DEI, 1989, 
111 p. 

{ 1 11 «Justicio de Dios: vido para todos•. Son José de Costo 
Rico, Sebilo, 1991, 121 p. 
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socerdotisos, que quieran ser obispos ó que piensen en el 
popado como oigo o lo que deseen acceder. No. Esos mujeres 
se preocupan por lo «coro feo» de lo Iglesia Católico: 

• los fallos en lo caridad, en el amor, en lo empalio, en lo 
geJlerosidod, en lo disponibilidad, que han observado en 
miembros de lo jerarquía de lo iglesia de Jesús. 

• Lo indiferencia hacia el drama de lo miseria o lo pobreza 
en que estó obligado o vivir la mayoría de la población de 
nuestro Continente; el no insistir o predicar que se deben tomar 
medidos poro ayudar o resolver los graves problemas que vive 
o sufre lo mayorio de los personas (desempleo, salud, viviendo, 
etc.). 

• lo ostentación de riqueza, en el lujo de que se rodean 
muchos obispos, en lo construcción de catedrales y/o palacios 
que cuestan millones en dólares. 

• lo connivencia con todo tipo de poderes, desde los 
autoridades polfficos corruptamente inmorales, sin hablar de lo 
colaboración con gobiernos dictotarioles o directamente en lo 
torturo de líderes de lo lucho por los derechos humanos. 

• El mantenimiento de estructuras potriorcoles totalmente 
verticales, autoritarios y discriminatorios, que no tienen nodo de 
los volares cristianos de igualdad, solidaridad, lroternidod. 

• lo insistencia de lo jerarquía en sostener de uno doble 
moral: uno poro el varón y otro poro lo mujer, en virtud de lo cual 
eso jerarquía eclesial nunca ho condenado lo violación de niños, 
adultos y ancianos; que nunca ho hecho uno encíclica poro 
condenar la irresponsobilidod del vorón-podr~e-lomilio, lo 
prolileroción de hijos adulterinos, mientras condeno 
cotidianamente lo más mínimo expresión de sono deseo de 
placer en lo mujer o el control de lo notolidod deseado por lo 
mujer, precisomente, por su preocupación de responsabilidad 
materno, de querer limilor los hijos o los que realmente puede 
alimentar, formar y educar poro un futuro de seres humanos y 
cristianos auténticos. 

No es, por lo tonto, el ansia de poder que rige los pfonteo
mientos de los mujeres cristianos comprometidos en los iglesias, 
sean ellos teólogos o campesinos. Es, en p<imer lugar, el 
descubrimiento de lo dignidad intrínseco de lo naturaleza mismo 
del ser femenino, dignidad que sólo pudo desconocer, al interior 
de los iglesias, uno nefasto y desconsoladora tradición misógino 
y, parlo tonto, contrario o! Evangelio de Cristo. En segundo lugar, 
lo necesidad imperioso de transformación de los estructuras 
eclesiales patriarcales, yo muy desprestigiados y, sin embargo, 
vigentes. En tercer lugar, en los nuevos estructuras eclesiales 
creados por varones y mujeres, actuando como seres con los 
mismos derechos, lo ordenación de lo mujer será uno de los 
consecuencias naturales de lo dinámico que se instaurará. 

El reto del aporte pleno y total de lo mujer en los iglesias está 
abierto, y está ligado o este nuevocominode transformación. Los 
iglesias llenos de mujeres arriesgan de llegar o ser sólo oigo que 
pertenece o lo Historio si los planteamientos de ellos siguen 
ignorados. 

4 . Ejemplo muy doro de este nuevo reto, es lo participación 
de mujeres cristianos, comprom,:lidos en actividades con muje
res de sectores populares y en ORGANIZACIONES NO GUBER
NAMENTALES (ONG) de diferentes iglesias, que comenzaron 
o participar en los «Encuentros Feministas lolinoomericonos y del 
Caribe», desde el primero realizo do en el año 1981, en Bogotá, 
cuyo segundo tuvo lugar en Limo, en 1983. Pero, fue en el 111 
(Bertiogo, Brasil, en 1985) que comenzaron o reunirse como 
toles. En el IV, (T oxeo, México, 1987) funcionaron dos talleres 
centrados, un.o, en el temo «Feminismo e iglesia» y el otro"°bre 
«Aborto e iglesia•, que reunieron más de cien participantes. Allf 
todos ellos expresoron unánimemente su rechazo o los estructu
ras patriarcales, verticolistas, machistas yontíevongélicos que se 
dan los iglesias cristianos, especialmente lo católico, y o lo 
discriminación que sufren los mujeres. Ellos expusieron cloro men
te su voluntad de luchar permanentemente poro construir uno 
iglesia verdadero, uno iglesia en lo cual lo mujer puedo hacer su 
aporte propio y original o nivel espiritual, pastoral, litúrgico, 
cotequético, teológico y participar en los estructuras ol mismo 
nivel que el varón, porque su dignidad no es menor. 

Sin embargo, en el V, que tuvo lugor en Argentino, (Son 
Bernardo del 18 ol 24 de noviembre de 1990) lo presencio de 
teólogos, monjas y dirigentes católicos y protestantes hizo 
explosión cuantitativo y cualitativo, de modo que no solo se 
multiplicaron los talleres sino que también se celebraron diferen
tes liturgias feministas. Estos actividades contaron con lo partici
pación de mujeres de Argentino, Bolivia, Brasil, Chile, El 
Salvador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. 
También participaron mujeres de Alemania, España, Estados 
Unidos, Holanda e Irlanda. Lo mayoría de los participantes 
mantiene uno activo participación en iglesias protestantes y 
católicos, ounqlfe hubo algunos que no tienen ninguno ofilioci6n 
institucional. 

Todos expresoron su preocupación por lo inRuencio religioso 
sobre lo vido de los mujeres y todos indicaron lo importancia de 
uno dimensión de troscender¡cio en sus vidas, por ello enfatizaron 
acerco de lo urgencia de crear nuevos expresiones de 
espiritualidad desde uno perspectivo feminista. lo diversidad 
cultural, los distintos trayectorias religiosos de los mujeres y 
nuestro común compromiso feminista fueron los elementos poro 
un estimulante intercambio de experiencias personales culminan
do en uno meto común: lo democratización de los instituciones 
religiosos. lo propuesto de uno de los grupos de reAexión 
resumió lo inquietud de los mujeres que están afiliados o las 
diferentes iglesias: 

«Sin dejor de ser Iglesia y sin paralelismos, es nuestra deseo 
poder crear comunidades donde podamos dar expresión o 
nuestro fé, en uno lglesio democrático y plural, que se Ofiente 
hacia el futuro, dentro de uno visión de igualdad y libertad». (4) 

Los mujeres presentes en este V Encuentro feminista decidie
ron crear uno RED poro el intercambio de documentos, datos y 
experiencias, comenzando con un BOLETIN que será editado en 
Buenos Aires. 

5. los mujeres militantes católicos y protestantes, sean ellos 
laicos o monjas, los teólogos de lo liberación (que no se definen 




