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MUJERES, MILITANCIAS Y VIOLENCIAS. 
NUEVAS MIRADAS SOBRE LOS AÑOS SETENTA EN IBEROAMÉRICA

Presentación

Este monográfico pretende abrir elementos 
de debate en el conocimiento sobre las rela-
ciones entre mujeres y compromiso político, al 
introducir cuestiones como la violencia política, 
las emociones o la maternidad, entre otros.1 El 
surgimiento de la «nueva izquierda» en los «lar-
gos años sesenta», en un contexto de auge de 
la protesta política y eclosión del movimiento 
feminista, ofreció un espacio de activismo a nu-
merosas mujeres, en su mayoría jóvenes, que in-
gresaron en organizaciones políticas y armadas 
en una proporción inédita hasta ese momento. 
Esta presencia en un ámbito reservado en bue-
na cuenta a los hombres introdujo numerosos 
cambios en los movimientos políticos en que 
militaron, en sus debates internos, en las rela-
ciones entre los partidos y el feminismo, y en 
las propias identidades de mujeres y hombres 
de izquierda. Contamos ya con sólidos traba-
jos sobre las experiencias de la militancia de 
las mujeres, las diferentes maneras de ejercer y 
compartir el poder en función del género y la 
compleja articulación entre compromiso y vida 
cotidiana, en culturas políticas y contextos his-
tóricos en que lo político no se distinguía de lo 
personal.2 Se trata de investigaciones que per-
miten preguntarnos cómo se definía el sujeto 
revolucionario, qué mecanismos intervenían en 
la construcción de las subjetividades militan-
tes o cuál era el grado de coincidencia entre 
discursos que primaban la igualdad y prácticas 
que perpetuaban jerarquías.3 La participación de 

mujeres en estos espacios de activismo trans-
gredió normas y discursos políticos y de género, 
así como cuestionó formas de vida y de com-
promiso.4 

Siguiendo dicha estela, el monográfico se 
centrará en España y en varios países de Amé-
rica Latina, que formaron parte de un espacio 
transnacional como es el iberoamericano, mar-
cado por los flujos de ida y vuelta de seres hu-
manos, capitales e ideas. Si bien disponemos de 
trabajos centrados en Europa que comparan 
la experiencia de mujeres que participaron en  
movimientos contestatarios en países demo-
cráticos o sometidos a dictaduras,5 o de estu-
dios sobre algunas regiones sudamericanas,6 la 
militancia de mujeres en Iberoamérica, entendi-
do como un ámbito transnacional, compartido, 
nos parecía una reflexión necesaria, para com-
prender mejor una época en que revoluciones 
y organizaciones políticas latinoamericanas se 
convirtieron en referente teórico y estratégi-
co para la nueva izquierda española, o en que 
la movilización antifranquista era concebida en 
América como parte de la lucha global contra la 
injusticia y en defensa de las libertades.

El monográfico propone añadir un factor más 
de reflexión, con una mirada centrada en dife-
rentes manifestaciones de la violencia política.7 
Existe en la actualidad una proliferación de in-
vestigaciones sobre la violencia de género cen-
tradas en la época actual y en el ámbito familiar. 
Sin embargo, a pesar de la consolidación de la 
historia de las mujeres en nuestro país, es evi-
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dente la laguna historiográfica en lo que respec-
ta a los estudios sobre la violencia y las mujeres 
en el pasado. Como ha señalado Cases, estas 
relaciones entre violencia y mujeres ofrecen un 
panorama dominado por la complejidad y hete-
rogeneidad.8 Más allá de la imagen de víctimas 
pasivas y seres por naturaleza pacíficos que se 
suele atribuir a las mujeres, muchas militantes 
de partidos y organizaciones armadas fueron in-
dividuos capaces de transformar su experiencia 
de la violencia en un modo de acción política y 
de tomar las armas para convertirse en agentes 
de violencia.9 Estas fueron, quizás, las expresio-
nes más contundentes, pero, en términos ge-
nerales, durante los años setenta las prácticas 
violentas pasaron a integrar un orden simbólico 
que excedía a quienes protagonizaron la política. 
Junto con los procesos los de independencia en 
el Tercer Mundo, las guerrillas y los proyectos 
revolucionarios se extendieron por todo el pla-
neta. Como parte de una cultura global, mitos 
como el Che Guevara o la lucha de pueblo viet-
namita contra EEUU impulsaron a numerosas 
personas a adoptar o a avalar la violencia como 
un medio de lucha contra dictaduras para al-
canzar el poder y transformar la sociedad, en lo 
que González Calleja ha definido como «violen-
cia subversiva».10 

En Iberoamérica, durante los procesos de 
oposición a regímenes dictatoriales, en mo-
mentos de transición política o en situaciones 
de conflicto armado, numerosas mujeres par-
ticiparon en el debate sobre la legitimidad del 
recurso a la violencia frente a un mundo que 
consideraban injusto y desigual. Además, las mu-
jeres que formaron parte de organizaciones ar-
madas ejercieron la violencia. Todas ellas trans-
gredieron los códigos de género e introdujeron 
reconfiguraciones en los ideales de feminidad 
y masculinidad. En los discursos de sus forma-
ciones o de los Estados contra los que comba-
tían se establecieron con frecuencia diferencias 
entre los hombres, definidos como guerreros y 
resistentes, y las mujeres, concebidas como asis-
tentes auxiliares y víctimas. Sin embargo, cuan-

do ejercieron la violencia, fueron representadas 
muchas veces como seres más sádicos, desvia-
dos y violentos que sus homólogos varones. La 
violencia representó asimismo un factor deter-
minante en la formulación de la propia identidad 
militante de estas mujeres, en su compromiso 
con la revolución y/o en defensa de los dere-
chos humanos. Además, como apunta Peller, la 
violencia atravesó la vida cotidiana de estas mi-
litantes, por el impacto del ejercicio o el con-
tacto con la violencia armada, por el peso de las 
emociones que desencadenó dicha violencia, o 
por las dificultades diarias que implicaba la vida 
en clandestinidad o en contextos de conflicto 
armado.11

No obstante, la lucha armada también pudo 
significar una experiencia de control y discipli-
namiento, debido a los rigores de la clandestini-
dad y al desarrollo de discursos políticos rígidos 
y muy exigentes. Por otro lado, estas mujeres, 
militantes de la izquierda revolucionaria, aposta-
ran o no por el uso de las armas, con frecuencia 
experimentaron una represión en contextos 
dictatoriales con altas cotas de violencia institu-
cional, que estuvo marcada por su transgresión 
al sistema político, social y emocional. La capa-
cidad de agencia de mujeres sometidas a altos 
niveles de violencia se observa en las diferentes 
estrategias desplegadas para convertir en polí-
tica su resistencia a las torturas, las cárceles o 
el exilio. 

Por otro lado, este monográfico recoge otros 
elementos de debate que requieren todavía ma-
yor atención en las investigaciones sobre la mili-
tancia y el activismo político en los años setenta, 
como algunas experiencias diferenciadas de las 
mujeres, en especial la maternidad o las reaccio-
nes ante la pervivencia de las jerarquías de gé-
nero en el seno de las organizaciones políticas 
de la nueva izquierda. Las dificultades de hacer 
compatible el cuidado de los hijos e hijas con el 
activismo político es un eje que atraviesa todos 
los artículos, un elemento que no suele desta-
carse cuando se aborda la acción política de los 
varones, y que revela la diversidad de reacciones 
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y opciones de las mujeres, más allá de supuestos 
esencialismos maternales. En segundo lugar, el 
paso por la actividad política condujo con fre-
cuencia al feminismo, en ocasiones de manera 
paralela, lo que se tradujo en una doble mili-
tancia, o con posterioridad a la acción política. 
Las reflexiones que plantean las mujeres en sus 
testimonios posteriores suelen coincidir en una 
vivencia recurrente de subordinación en sus or-
ganizaciones, que fue específica y no afectó a los 
hombres heterosexuales. 

Una última cuestión que también vertebra el 
monográfico consiste en la necesidad de intro-
ducir las emociones en el análisis del compro-
miso político, tanto de mujeres como de hom-
bres. En este caso, más que una realidad propia 
de las mujeres, se trata de una vivencia atribuida 
en especial a las mujeres, pero que afectó tam-
bién a los hombres. Frente a un relato conso-
lidado y en su mayoría centrado en objetivos 
políticos e ideológicos, en apariencia racionales, 
la perspectiva de género permite poner en duda 
planteamientos que pretenden ser neutros para 
mejorar nuestro conocimiento del pasado.

Para reflexionar sobre estos aspectos y sobre 
la complejidad de las relaciones entre género, 
compromiso político y violencia, contamos con 
cinco artículos, que recurren a fuentes diversas 
como cartas, testimonios orales, autobiografías, 
prensa o material de las organizaciones polí-
ticas. En el primero de ellos, Mónica Moreno 
aborda un objeto de estudio novedoso en la 
historiografía española, que ha primado sobre 
todo la Guerra Civil al estudiar la presencia de 
mujeres en organizaciones armadas: su artículo 
se centra en las mujeres que se incorporaron al 
FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Pa-
triota), que actuó en España en la primera mitad 
de los años setenta. Analiza qué discurso man-
tenían las militantes y dirigentes del FRAP sobre 
la violencia, cuáles fueron los motivos que les 
condujeron a ejercerla, de qué manera vivieron 
la clandestinidad o cómo fueron representadas 
por sus agrupaciones, por las autoridades fran-
quistas y por la prensa. También reflexiona sobre 

las tensiones que introdujo la presencia de mu-
jeres en estas agrupaciones, que transgredieron 
los discursos normativos al incorporarse a una 
organización clandestina e incluso convertirse 
en defensoras y agentes de la violencia. 

Cristina Scheibe Wolff parte de la perspecti-
va feminista que afronta la intersección entre lo 
privado y lo político para comprender el modo 
en que las emociones, en particular el amor, la 
amistad o la empatía, se integraron en el com-
promiso político de las mujeres que militaron 
en los movimientos de izquierdas y de resisten-
cia a las dictaduras en los países del Cono Sur 
durante las décadas de 1960 y 1980. Su investi-
gación, que entronca con el actual giro emocional, 
se asienta en un amplio fondo de historia oral 
que recoge testimonios de mujeres de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Ofrece interesantes reflexiones sobre los per-
meables límites entre razón y emoción en el 
compromiso de estas mujeres, y la influencia de 
los discursos de género en la valoración de las 
emociones que experimentaron las y los mili-
tantes en un amplio ámbito territorial.

En el tercer artículo Débora D’Antonio es-
tudia la correspondencia familiar de las presas 
políticas de la cárcel argentina de Villa Devoto 
entre los años 1976-1983. En este espacio de en-
cierro, que ocupó un lugar destacado entre los 
dispositivos de control de la dictadura militar, se 
implantó una tecnología disciplinaria centrada 
en el género y la sexualidad que tuvo entre sus 
objetivos demoler la ideología y la subjetividad 
de las militantes. Sin embargo, numerosas presas 
emplearon diversas estrategias de resistencia 
ante la violencia, entre ellas la escritura episto-
lar que entablaron con sus familiares, la cual se 
convirtió en una plataforma de denuncia de esas 
prácticas destructivas. Como plantea el texto, la 
capacidad de agencia de las mujeres, incluso en 
situaciones muy difíciles como la prisión, permi-
te cuestionar interpretaciones que limitan a la 
pasividad las reacciones de las mujeres frente a 
la violencia.
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En este cruce entre la historia de las mujeres, 
los estudios de género y la historia reciente o 
actual también se inscribe el trabajo de Bárbara 
Ortuño Martínez, que aborda la relación entre 
exilio y represión. Preocupada por reconstruir 
las experiencias y trayectorias de la gente co-
mún en la migración forzada, pone el foco de 
atención en las historias de vida de las argenti-
nas exiliadas en la península ibérica por su com-
promiso con la política, el miedo producido por 
el auge de la violencia desde finales de los años 
sesenta y la represión ejercida por el estado te-
rrorista de la Junta Militar tras el golpe de 1976. 
A través de la subjetividad de quienes se expa-
triaron durante su juventud aborda la violencia 
en una triple dimensión: instrumento político y 
social, matriz del exilio y expresión manifiesta y 
sentimental del país de destino. 

Por último, Marta Romero-Delgado analiza la 
memoria de las mujeres que participaron en el 
conflicto armado peruano (1980-2000), muchas 
de las cuales habían comenzado su militancia 
en los años setenta. Focaliza su investigación en 
las militantes del Partido Comunista del Perú-
Sendero Luminoso y del Movimiento Revolu-
cionario Tupac Amaru, organizaciones herede-
ras de la experiencia guerrillera de la década de 
1960, que promovía la lucha armada como el 
único camino hacia la transformación social. A 
través de fuentes orales la autora profundiza en 
la cuestión de la maternidad y su compatibilidad 
(o no) con la vía revolucionaria. Ahonda en las 
representaciones y en los estereotipos referi-
dos a la maternidad y la subjetividad femenina, 
al mismo tiempo que indaga en las rupturas 
personales que supuso la descendencia y en las 
contradicciones identitarias que la posibilidad 
de ser madres ocasionó entre aquellas mujeres 
que ya habían transgredido los discursos y prác-
ticas tradicionales de género al apostar por las 
armas. 

Mónica Moreno Seco y Bárbara Ortuño Martínez
Universidad de Alicante

NOTAS

1 Se ha desarrollado en el seno del proyecto de in-
vestigación «Género, compromiso y transgresión 
en España, 1890-2016» (FEM2016-76675-P), fi-
nanciado por el Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad.

2 Por ejemplo, Bergès, Burgos-Vigna, Yusta y Ludec, 
2015; Oberti, 2015; Andújar et al., 2005; Cosse, 
2017; Ortuño y Moreno (en prensa).

3 Kornetis, 2015; Benmayor et al., 2016.
4 Vasallo, 2009, Moreno Seco, 2015.
5 Clifford, Gildea y Warring, 2013.
6 Pedro, Wolff y Veiga, 2011.
7 De la misma forma, la introducción de la perspec-

tiva de género en el análisis de la violencia políti-
ca se considera todavía una línea de investigación 
emergente, como señalan Ferreira, Madeira y Ca-
sanellas, 2017, p. 8.

8 Cases Sola, 2016. 
9 Cases Sola, 2015.
10 González Calleja, 2009.
11 Peller, 2013, p. 55. 
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