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Desde 2015 la escena política sudamericana se ha visto sacudida por una serie
de desafíos provenientes de las organizaciones de mujeres. Las campañas por
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#NiUnaMenos, por la despenalización del aborto, por el paro internacional de
mujeres de cada 8 de marzo, constituyen parte de un fenómeno que, sin ser
exclusivo de esta parte del planeta ni mucho menos, viene conmoviendo los
cimientos de las formas naturalizadas de la dominación masculina. Resulta hoy
impresionante la presencia en las calles, en los medios, en las redes sociales, en las
organizaciones de base y en el Parlamento de mujeres que denuncian la existencia
de los pactos de complicidad masculina, connivencia policial con las redes de
prostitución, falta de recursos humanos y económicos en la ejecución de las
políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género, chantaje moral
y desigualdad salarial entre varones y mujeres. La masividad que han tomado
los Encuentros nacionales de mujeres iniciados en 1986 en Argentina y que
llegan este año a su edición número 36, rebautizados “Encuentro Plurinacional
de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries”
son otra pista muy visible del proceso de politización de millones de mujeres de
toda edad.

Estos procesos han generado una atención creciente por parte de la
literatura académica y política. Estudios procedentes de diversas disciplinas,
desde el campo comprometido con la historia de las mujeres, los estudios
de género y el feminismo fundamentalmente, indagan en los alcances de
este fenómeno, sus metas a largo y mediano plazo, sus vinculaciones con
movimientos internacionales, sus orígenes de clase, la multiplicidad de demandas
y reivindicaciones que persiguen. Y ello, a su vez, ha disparado el interés
historiográfico por las anteriores olas de politización femenina y las luchas
colectivas por la ampliación de derechos.

Sin embargo, las mujeres que históricamente se opusieron a estas olas no han
suscitado aún estudios más precisos o densos, interesados en volver inteligible el
accionar de las mujeres que rechazaron las actuales y las previas olas feministas.
Mujeres que no desafiaron la dominación masculina, sino que la aceptaron y en
ocasiones militaron para sostenerla frente a los embates de las izquierdas a través
de manifestaciones callejeras y acciones directas, con un modo de intervenir
en la esfera pública que, paradójicamente, modificó su lugar subordinado en la
sociedad. Este dossier se interroga, precisamente, por las mujeres conservadoras,
fascistas, anticomunistas e incluso antifeministas, así como por las prácticas y
representaciones de lo masculino y lo femenino que habitaron a organizaciones
de derecha en el Cono Sur.

Las mujeres: una historiografía en crecimiento

La historia de las mujeres tiene en el Cono Sur un recorrido de algunas décadas.
Ha transitado por el estudio de las mujeres en diversos ámbitos: en el mundo del
trabajo (Lobato, 2007, Caruso y Poy, 2019, Scheinkman, 2019, Queirolo, 2020),
las anarquistas de inicios de siglo (Barrancos, 2010), durante el primer peronismo
(Barry, 2009, Ramacciotti y Valobra, 2004; Rosemberg, 2019), en los años
setenta de Argentina y Brasil (Andújar, D'Antonio, Gil Lozano, Grammático y
Rosa, 2009; Pedro y Woitowicz, 2009: Cosse, 2010, Felitti, 2012, Back 2011;
Oberti, 2015; Badan Ribeiro, 2018; Scheibe Wolff, Zandoná y Mello, 2019,
Noguera, 2019) y en los años dos mil (Andújar, 2014 y 2017; Andújar y
D’Antonio, 2020). De hecho, tenemos desde hace meses una ambiciosa Nueva
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historia de las mujeres en cuatro tomos (D’Antonio y Pita, 2023) que sigue a los
dos tomos de Historia de las mujeres en la Argentina aparecidos hace un cuarto
de siglo (Gil Lozano, Pita e Ini, 2000). Esa historiografía se interesó por las
mujeres que sobresalieron a su tiempo y desafiaron las diversas formas de sujeción,
pero también se preocupó por la historia social y política de las mujeres que se
involucraron en acciones colectivas de protesta y de reclamos. La historiografía
también tuvo el coraje de abordar la dimensión sexualizada de la persecución y
castigo en las últimas dictaduras militares de Argentina y Chile (Valdivia, 2013;
Ciriza y Rodríguez Agüero, 2015; Martínez, 2017; Lewin y Wormat, 2020;
Álvarez 2022;Ruiz, 2022, Basile y Chiani, 2023) sobre la participación femenina
en el entramado represivo de ese entonces (D’Antonio, 2003; D’Antonio y
Eidelman, 2023) y en la política social de la dictadura de Pinochet (Gomes,
2022).

El interés se ha extendido más tibiamente al estudio de mujeres de derecha.
Tempranamente, hace ya 40 años, Sandra McGee Deutsch (1984) se había
interrogado por la presencia de mujeres en la Liga Patriótica Argentina.
Contamos con textos que intentan comparar a las mujeres (en vías de ser) fascistas
de distintos países sudamericanos (McGee Deutsch, 1993 y 1997; Morant i
Ariño, 2019). Hay casos latinoamericanos que han sido incorporados a obras
colectivas en las que se analizan experiencias de mujeres politizadas por derecha
(Bacchetta y Power, 2002; Blee y McGee Deutsch, 2012). En Argentina, a la
hora de evaluar el protagonismo de mujeres no feministas (y antifeministas) ha
interesado más el período de la historia reciente, pero hay trabajos muy valiosos
dedicados a períodos anteriores. Mariela Rubinzal (2012) exploró la presencia
de mujeres en las organizaciones y los discursos nacionalistas de entreguerras, y
Jessica Blanco (2008) abordó las mujeres de la Acción Católica Argentina en
los años treinta. Hemos tenido avances en el estudio de las mujeres involucradas
en organizaciones anticomunistas de los años sesenta y setenta: Ángeles Anchou
(2007) analizó la agrupación peronista Guardia de Hierro, identificada con un
centro equidistante de los “extremos”, pero fuertemente antiizquierdista. Los
aportes de Margaret Power (2009) sobre el anticomunismo femenino en el Chile
de Allende, y de Janaina Cordeiro (2009) sobre la Campanha da Mulher pela
Democracia en Brasil, el examen de las conexiones con redes anticomunistas
laicas y religiosas estadounidenses (Cowan, 2021; Power, 2015) nos brindan
hoy un panorama más certero sobre las mujeres de derecha en la Guerra fría.
Es el caso de las mujeres que analiza Janaina Cordeiro en este dossier, quienes
se movilizaron contra el gobierno de João Goulart primero, y a favor de la
dictadura militar brasileña después de 1964, que reivindicaron los roles de género
tradicionales, pero al mismo tiempo saltaron al centro de la escena política. En
Brasil las mujeres de derecha más exploradas por la historiografía han sido las de
la Aliança Integralista Brasileira (1932-1938), con textos seminales como el de
De Deus Simões (1985) a los que siguieron muchos más, tiempo después (McGee
Deutsch, 2002; Torant i Ariño, 2019; Pereira Gonçalves y Simões, 2012; Vianna
Possas, 2004).

La historiografía argentina y latinoamericana sobre mujeres derechistas
ha dialogado intensamente con la producida en ámbitos europeos y
estadounidenses. Allí ha tenido un notable desarrollo el uso de las perspectivas
de género para abordar a las organizaciones derechistas. Ello se puede ver en los
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trabajos de George Mosse (1996), Bárbara Spackmann (1996), Daniel Woodley
(2010) y Robin Pickering-Iazzi (1995) sobre nazismo y fascismo. Hay valiosos
estudios sobre la vida de las mujeres bajo el régimen fascista (De Grazia, 1992;
Passmore, 2003) y el nazi (Stephenson, 1975 y 1981), pero también sobre los
rasgos que tuvieron las militantes en diversos países europeos, sea en España,
a inicios del siglo XX (Aresti, 2014), en los años veinte (Blasco 2005), en la
siguiente década (Bergès, 2003; Delgado Bueno, 2009; Lavail, 2009; Morant i
Ariño, 2013 y 2018; Box 2016), o en el Partido de la Cruz Flechada en Hungría
(Pető, 2020).

En definitiva, lo que tenemos ahora son algunos avances para empezar a
comprender un sujeto que había quedado restringido al sentido común, o que
no había sido interrogado con rigurosidad histórica. Hablamos de las “otras
mujeres”, aquellas que podemos identificar como conservadoras y en algunos
casos anti-feministas.

Género e historia

Estas innovaciones historiográficas nos han recordado que las identidades de
género forman parte de los procesos políticos todo el tiempo, aun cuando los
actores no sean conscientes de ello. La construcción de estereotipos de género es
indisociable del discurso político de las derechas, puesto que sus representaciones
de lo masculino y lo femenino, sus comunidades imaginadas de varones viriles
y mujeres procreadoras, y los mecanismos derivados de estas figuraciones para
reclutar adherentes, son parte de la constitución de su identidad política y su
práctica militante (Cosse, 2019; Manzano, 2017). La insistencia de las derechas
en vincular la política con el género modeló las formas que tuvieron de legitimarse
y de elevar su moral combatiente frente la sociedad que pretendían transformar
o conservar. Esa misma asociación se proyectó hacia las coordenadas opuestas
del combate político, y así los enemigos de las derechas fueron ridiculizados en
términos misóginos y homofóbicos.

Todo ello nos recuerda la relevancia de incorporar la perspectiva de género en
los estudios sobre actores políticos. El género es tanto una categoría académica
como parte de una batalla cultural del presente que se libra con particular
intensidad: de allí el solapamiento de las emociones y los pensamientos en
sus usos analíticos. Para nosotros significa, como definió Joan Scott (1986),
una categoría útil para el análisis histórico, capaz de delimitar un conjunto de
relaciones sociales basadas en la percepción de la diferencia sexual, y una forma
primaria de relaciones de poder. Concretamente, el género es una noción clave
para pensar cómo las sociedades crean ideas y se trenzan en conflictos sobre los
roles apropiados para hombres y mujeres a lo largo del tiempo (Acha, 2000). Ideas
que se cristalizan a tal punto, que son comprendidas por las mayorías sociales
como distinciones que provienen de la biología, y no de la historia, la cultura o
la sociedad.

La categoría género introduce contingencias y múltiples determinaciones de
lo social. Si es una forma primaria, como creía Scott, eso quiere decir que no
es un “corte” de la realidad ni un subproducto de dinámicas que acontecen en
otra parte. En consecuencia, pensar históricamente al género es romper con el
monismo interpretativo, sea de raza, de clase y por supuesto, de género. Dicho
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en otras palabras, la categoría se vuelve estéril si cae en un nuevo esencialismo o
determinismo, ya que sus realidades no son ajenas a otras configuraciones de la
política y la sociedad. La consecuencia práctica para el quehacer historiográfico
de este principio es que pensar el género a través del tiempo no se puede reducir
a la historia de las mujeres, no es el dominio de un departamento académico o
una parcela de investigación, ya que atraviesa todas las capas del pasado. Interfiere
y constituye las interacciones entre los sexos, así como las relaciones de poder
político, simbólico y de clase, ilumina prácticas históricas concretas que no se
agotan en el discurso sobre los cuerpos. Por eso el médico José María Ramos
Mejía, cuando caracterizaba a las multitudes argentinas a fines del siglo XIX
como femeninas e irracionales, o el líder del Movimiento Nacionalista Tacuara,
Alberto Ezcurra Uriburu, que retrataba a la democracia como una señora gorda,
mal vestida y de acento extranjero a mediados del siglo XX, estaban hablando
de política tanto como de género (Acha, 2012,Campos, 2019, Martínez Obertti,
2021).

Si las derechas (y no sólo éstas) politizaron el género y el sexo, de la
misma manera que la política fue intervenida con un lenguaje sexualizado y
con estereotipos de género, las pistas de esta operación aparecen en múltiples
escenarios. Natalie Zemon-Davies advirtió a mediados de los años setenta (como
citó Andújar, 2012, p. 97), “no deberíamos trabajar solamente con el sexo
oprimido, del mismo modo que un historiador de las clases sociales no puede
centrarse por entero en los campesinos”. Pensar históricamente la relación entre
género y derechas implica también analizar las masculinidades hegemónicas y
subalternas, es decir, cómo los varones difieren entre sí, se jerarquizan y se
discriminan al interior de un grupo definido por la diferencia sexual (Connell,
1997 y Garaño, 2023). Y, por último, pero no menos importante, el género es
una categoría teórica cuyo objeto primigenio fue, a partir de la brecha abierta en
la historiografía por Scott en 1986, el discurso y la representación. Por eso en
algunos estudios se prefiere hablar junto a la antropóloga Gayle Rubin (como
se citó en Fabbri, 2013), de sistemas de relaciones sexo-género, concepto que
plantea una perspectiva más totalizadora que el género, y más histórica que la
noción de patriarcado.

Contenido

Los artículos reunidos en este dossier son sensibles frente a esta apertura de los
estudios de género más allá del sexo oprimido, el discurso y la representación. El
trabajo de Inés Cuadro Cawen revisa el impacto del movimiento feminista en
Uruguay alrededor del año 1900, poniendo particular atención a las reacciones
de los varones, y las divisiones que estallaron al interior del género masculino,
tanto la resistencia de algunos para aceptar los cambios en las relaciones entre
hombres y mujeres, como el apoyo de otros a las demandas femeninas. El artículo
de Juan Luis Besoky estudia las mutaciones en las representaciones de género
en la derecha peronista entre 1943 y 1975, tomando como objeto de análisis
tres casos consecutivos: la Alianza Libertadora Nacionalista, el Movimiento
Nacionalista Tacuara y la prensa oficiosa de la Triple A, El caudillo de la tercera
posición, atendiendo al proceso de peronización de la derecha y la reacción de estos
grupos frente a la revolución cultural de los años sesenta. El trabajo de Janaina
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Martins Cordeiro se preocupa por el rol que desempeñaron las organizaciones
femeninas de orientación conservadora en la dictadura encabezada por el general
Humberto Castelo Branco en 1964, principalmente durante la campaña “Oro
para el bien de Brasil”. Se indaga sobre el lugar que ocuparon estas mujeres
en las movilizaciones opositoras que prologaron el golpe de Estado contra el
gobierno constitucional de João Goulart, y su importancia para legitimar a la
dictadura militar como madres y jefas de hogar sin intereses partidarios. El
artículo de Laura Rodríguez Agüero y Alejandra Ciriza analiza el accionar de
los intelectuales católicos ultraconservadores de la provincia de Mendoza, en
Argentina. Las autoras estudian en primer lugar la conformación de una red
de influencias, opiniones y círculos derechistas a partir de publicaciones como
Mikael y Cabildo, de las posiciones de poder conquistadas por los intelectuales
católicos en la Universidad Nacional de Cuyo, sus conexiones con los servicios
de información del Ejército, y las movilizaciones de protesta que impulsaron en
las casas de estudio cuyanas. El trabajo también se interesa por la obra de Alberto
Pithod Nueva pedagogía de la mujer, su crítica al feminismo de la segunda ola y al
proceso de modernización cultural que se desarrolló en los años sesenta.

Finalmente, incorporamos una entrevista a Sandra McGee Deutsch, que da
cuenta de su extensa y rica trayectoria en el estudio de las mujeres de derecha en
el Cono Sur. El testimonio permite apreciar su perspectiva sobre las semejanzas
y diferencias de la militancia femenina en organizaciones nacionalistas y
antifascistas, la actualidad política de la región en el contexto de ascenso de las
nuevas derechas, y los desafíos de la historiografía para reconstruir la experiencia
de un sujeto político que, hasta el día de hoy, interpela a investigadores e
investigadoras con imaginarios políticos y culturales opuestos. Si, como confesó
la autora de Las derechas, inicialmente ella “no sabía qué hacer con esas mujeres”
que encontró en el archivo, este dossier espera echar un poco más de luz sobre
las variaciones del género y la militancia en aquellas coordenadas ideológicas.
Propuesta que, aparte del aún no agotado campo de la historia de las mujeres,
requiere todavía de la aparición de más trabajos sobre las masculinidades, y de su
relación con las prácticas, discursos y organizaciones que giraron alrededor de las
femineidades en el siglo XX.

Agradecemos al comité editorial de Avances del Cesor por haber recibido de
manera tan entusiasta este dossier apenas lo propusimos. El trabajo diligente de
evaluación y de edición, la transmisión de información y la paciencia con los
plazos han de ser reconocidos como virtudes que hay que valorar. Asimismo,
agradecemos a Andrea Andújar haber contribuido con sus lecturas y comentarios
a que esta introducción gane en solidez e interlocución académica.
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