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" ... Pero el affidamento no implica una incondicionalidad com¡::laciente. 
La complacencia, la indiferenciación, la incondicionalidad ne liberan. 
Al contrario, a la larga generan bronca, resentimiento. El afti1amento 
implica reconocimiento y exigencia. Las mujeres, todas, incluye-ido a las 
de la derecha más conservadora, requerimos cambiar el trato entre noso
tras: acabar con la mala complacencia y envidias, y ser capac~ de esta
blecer una competencia de frente, de cuestionarnos, de criticarnos, de 
darnos autoridad simbólica" (Martha Lamas)'·. 

Martha Lamas, •Por un Marcaje Feminista, lo personal sigue siendo pol1lico después de 25 años·./ 
En: Debate Feminista, Año 7, Vol. 13, abril 1996, p. 424 • 425. 



"A quienes nadie registró el linaje, ni congratuló 

el accionar. 

A las mujeres de ayer, hoy y mañana, artífices 

de la política cotidiana. 

A aquéllas silenciadas por la historia 

de nuestro país. 
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La presencia de la mujer en la historia polfiica peruana ha estado escondida, >umergída 
y en casos olvidada. Cuando revisamos los textos escolares ¡a qué mujeres encontramos? 
Alguna que otra heroína que dio su vida o afronló represalias por ejercer su libertad y 
rebelarse al poder. Sin embargo, la vida de los pueblos se escribe con el 5fuerzo de 
todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños. Cada uno desempeña un rol, incluso la 
infancia, que contribuye a la formación de los valores, de las relaciones S<>:iales y al 
establecimiento de los límites de la actuación del Estado frente al individuo. Esos roles 
también se cuestionan, dando lugar a cambios, avances y conquistas que llevan bienestar 
a las personas y en particular a los grupos marginados u oprimidos. 

La formación de la democracia peruana, aún incipiente, ha recibido el gran apor
te de las mujeres no sólo en la actuación pública individual sino lambién en los movi
mientos de mujeres organizadas. En la cronología que presentamos en este libro 'Adua
ci6n Polttica de Mujeres peruanas durante el Siglo xx•, puede verse su desempeño. pue
de palparse la inquietud de mujeres de diferentes estratos y clase sociales que se decidían 
a ingresar al masculino mundo público a disputar espacios y a reclamar ciudadanía ple
na. Puede verse también los significalivos aportes derivados de sus luchas contra la dis
criminación, contra el trato desigual hacia peruanos y peruanas que deben compartir an
helos y aspiraciones comunes de progreso social. 

El Movimiento Manuela Ramos, a través de su Programa de Participación Polí
tica y Liderazgo viene promoviendo la presencia de mujeres en los espacios de poder 
polfiico. Sin embargo, condición sine qua non para que esta promoción pr<Y.>pere es el 
conocimiento de los aportes de otras mujeres: quienes y cómo nos han allanado el ca
mino, quienes y cómo han demandado respeto e igualdad para que hoy J¿s mujeres 
nazcan como ciudadanas plenas. Sólo basta vollear la cabeza levemenle para mirar a 
la generación an1erior ¿y qué encontramos? mujeres que nacieron sin derecho al voto, 
sin derecho a cuestionar las decisiones del padre de familia o del esposo, reduidas en 
sus hogares. 

Ni que hablar de la sexualidad, que es el terreno de mayores dispulas Enlre hom
bres y mujeres, no sólo en el Perú, sino en el mundo entero. En este campo t:xfavia te
nernos mucho que proponer y alcanzar. Sólo esperamos que esta publicación contribuya 
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a seguir ampliando los horizontes de las mujeres para que algún día tengamos un mundo 
en el que ninguna mujer sufra violencia en su hogar ni vejámenes que la dejan marcada 
de por vida. 

Lima, octubre de 2001 
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Al abrir estas páginas sobre el quehacer pohlico de las mujeres peruanas dorarte el siglo 
XX encontraremos no solo sucesos y datos necesarios propios de la historiogr.1fia, el es
fuerzo cotidiano de muchas vidas que transitan en medio de alegrías y esperanzas. enhe
brando las piezas de una trayectoria colectiva, sino también, el clamor de que estas 
páginas están inscritas en el ombligo de nuestra historia como país. 

¡Cuáles serán al final del siglo las fronteras reales o imaginarias de las ruevas ge
neraciones? ¡Cómo se establecerán los diálogos entre mujeres en la era de la 31dea glo
bal? ¡Cómo se recrearán valores en la era de la realidad vinual? 

los tiempos de la modernidad y del oscurantismo no han pasado, se han recreado 
escenarios con espacios fragmentados, se han ampliado los discursos modem1zantes, se 
han ampliado los marcos jurídicos en el campo de los derechos humanos y ~ derechos 
de las mujeres. Se interpela la publicidad sexista, los nuevos espacios de libertad personal 
conviven con la manipulación de las emociones y de la vida privada. los más clestacados 
intelectuales y polltícos del mundo contemporáneo reconocen que las movilizaciones de 
las mujeres forman pane de una de las transformaciones más significativas de: siglo XX. 
la revolución silenciosa del mundo de la vida. 

Hasta hace poco la visibilización de la presencia de las mujeres hubie•a sido un 
reclamo sólo de las propias interesadas, hoy es también una necesidad del conocimiento 
que apona a la comprensión de nuestras sociedades y que enriquece nuesiras vidas. 
Hasta hace poco recuperar nuestras historias era gestar mecanismos de autoconciencia 
y autoafirmación, hoy son pane necesaria de la reflexión colectiva de varones ; mujeres. 

El texto que Catalina Salazar nos ofrece, es el modo en que nos inscribirros en esta 
trayectoria global, a la vez que nuestros caminos se tillen de historias personal~ y de as
piraciones colectivas. 

Abecedario y calendario, el silencio se hizo palabra, la ausencia cuerpc, las razo
nes se tii'\en de pasiones y las sinrazones de reflexiones. Entre la poesía y fa vi:ilencía se 
abren paso los rostros de las Micaelas, Magdas, Blancas, Domingas y María E lenas. los 
suei'\os y transgresiones de las Floras, Manuelas y Auroras, las esforzadas cotidianeidades 
de las Benedictas, lfigenias y Paulinas, las movidas culturales y acciones de resistencia 
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cívica de las nuevas generaciones. Hemos encontrado la diversidad en la mitad de la hu
manidad, las fuerzas de las subjetividades, el peso de las estructuras, la fragilidad e iner
cia de las instituciones. Habrá que mantener abierta las mentes para nuevas lecturas de 
lo andado. 

No han sido caminos aislados, ni lo fueron antes ni lo son ahora, hay interpelado
ras e interpeladas, víctimas y victimarias, palabra soterrada y palabra explícita. Algunas 
dibujaron su proyecto, se afirmaron corno personas, se enriquecieron con sus parejas, 
activaron sus organizaciones. Algunas crearon circunstancias, otras respondieron al reto 
que las circunstancias les pusieron. 

Se trata de dos o tres generaciones de mujeres en el Pe'Ú, que masivamente, desde 
los setenta, comparten aspiraciones por una vida más humana y más justa, que se cons
tituyeron en un factor en torno al cual se alimenta una íuente de compromiso solidario 
y ético que marca la diferencia respecto de otras coyunturas. las distorsiones o instru
mentalización que se puedan hacer del discurso y la crítica feminista o de las aspiracio
nes de las mujeres no desdice de la trascendencia de su impacto. Los poderes tienden a 
apropiarse de mensajes que les permita legitimarse, por esto la crítica democrática, como 
la crítica feminista y las reclamaciones por los derechos humanos, no pueden descansar 
en sus laureles, deben estar siempre en alerta. 

El registro que nos ofrece Catalina Salazar resiste muchas lecturas y visiones como 
diversas son las mujeres y varones del país, se trata de diez décadas en que transitamos 
de algunas voces aisladas e irreverentes a la experiencia masiva de las mujeres organiza
das por la sobrevivencia. luego se producen los enfrentamientos violentos del terrorismo 
a la vez que se intensifican los reclamos por los derechos humanos y de las mujeres. En 
un momento se construía un discurso unitario mientras que las desigualdades sociales y 
culturales se ponían entre paréntesis. La década de los noventa nos muestra el modo en 
que éstas siguen vigentes, pero también que hay nuevos territorios compartidos y espa
cios de deliberación. A fines de los noventa se hizo urgente fortalecer las tendencias 
democráticas, surgen nuevos retos. 

Catalina Salazar nos ofrece un estudio de carácter exploratorio que no pretende 
ser una "cronología política de la mujer" pero quiere mostrar el quehacer político de las 
mujeres peruanas a lo largo del siglo XX. Son diez décadas recorridas minuciosamente 
que anuncian muchos amaneceres pero que también nos conducen por algunos callejo
nes oscuros. Tal vez de esta revisión saquemos algunas lecciones no sólo en términos 
usuales sobre el respeto a la diferencia, sino sobre los modos en que habremos de apren
der a convivir con las discrepancias, a no temerle a los conflictos sino a construir los 
mecanismos para canalizarlos y resolverlos. Tal vez encontremos que la revisión de los 
hechos resiste muchas lecturas, que hay sesgos en la memoria, inevitables omisiones. Sea 
esto también una lección a aprender puesto que la memoria es selectiva y los afectos 
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también. Habrá que entrenar el oído, agudizar la vista, para no repetir los s lendos e 
invisibilizadones, de otros/as, que antes nos correspondió experimentar. 

Dar a conocer estos trabajos, sigue siendo todavía una tarea de las pro~ias muje
res, por ello agradecemos la feliz confluencia de esfuerzos, recursos e instituc ones que 
permiten que este texto finalmente se publique. A Catalina, cronista del siglo XX, agra
decemos su entusiasmo que recorre estas páginas, que alimentaran nuestra rremoría y 
que incentivará nuestro análisis. 

Lima, octubre de 2001 
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Existen condiciones favorables para toda obra, la presente fue alimentada por ~I énfasis 
del trabajo en la perspectiva de género, resultado de opciones personales y del 
sincretismo entre mi formación académica y vivencia laboral. Sin duda, alimentaron mi 
interés por la importancia del rol social de las mujeres, aquellos intercambios, debates y 
reflexiones que se dieron durante mi preparación académica para el Diploma clE Estudios 
de Género de la PUCP durante 1995. 

Fueron también estimulantes mi acercamiento y compromiso con proyectos co
lectivos como los comedores populares, comités del vaso de leche, clubes de madres, 
comités de gestión local, casas de refugio; centrales zonales, distritales y provinciales de 
Organizaciones Sociales de Base; las organizaciones campesinas y nativas, cor quienes 
tuve la oportunidad de intercambiar aprendizajes. Están también las iniciativas :iudada
nas del Movimiento Amplio de Mujeres y el de Mujeres por la Democracia, qui• me per
mitieron expresar mis múltiples dudas, interrogantes y contradicciones sobrl' nuestra 
acción polilica, pero principalmente, fortalecer mi fe por el cambio y el inmen;o pano
rama que aún debemos transitar para hacer realidad nuestros sueños de justicí,1, demo
cracia y equidad. 

Este trabajo no se hubiera realizado sin el apoyo incondicional de muchas mujeres 
entre ellas Narda Henríquez, quien además de mostrar disposición e interés pc·r mi tra
bajo, me cedió su tiempo, confianza, sugerencias y archivos durante gran parte de este 
proceso. la acogida y disposición de la documentación personal de: Rosa PadtE,co, Petit 
Femández, Cecilia Olea, Gina Vargas y Celia Mansilla. El desprendimiento de M¡,rtha Paz 
acompailándome en el escudriilamiento de imágenes en el cofre de registros de Mujer y 
Sociedad. los generosos recuerdos y materiales de colectivos que Elvira Torres me pro
porcionó. la colaboración incalculable de Blanca Merino, acercándome a trav~s suyo a 
las voces campesinas, con gran desprendimiento de su tiempo, sumando presi·'.>n al in
tenso trabajo que la envuelve. Las precisiones de Rosa Dominga Trapasso y aqudlos pal
pitantes testimonios de cada entrevistada/o. 

Toda aventura de conocimiento e información deja de serlo, si es privado; por ello 
circulé el primer borrador de este trabajo entre amigas/os que de uno u otro modo ha
bían sido tocados por el trajinar de las indagaciones preliminares, provocando el espon-
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táneo y valioso aporte de Maritza Caycho, Javier Torres y María Teresa Salazar Saco, 
cuyos comentarios, material y estímulo me convencieron sobre la importancia de su 
publicación. 

Las dificultades para acceder a la información revisada fueron aligeradas gracias a 
la colaboración y disposición de Rosa Villanueva y María Rivera, en la biblioteca Flora 
Tristán; Ray Marquina, en el Centro de Documentación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; Rosario Bustamante, en el CENDOC Mujer, y las/os bibliotecólogos/as 
de las diversas instituciones, especialmente de la Biblioteca Nacional donde los datos 
provenientes de reliquias escritas, hicieron de este trabajo un placer e intercambio de 
comentarios permanente. 

Están también, la confianza y el respaldo del Movimiento Manuela Ramos y de 
USAID que han permitido hacer tangible este trabajo, posibilitando la primera edición 
y la circulación de su contenido. 

Gracias a los amores y afectos de mi familia, mamá Dominga, Lucy, Pancho, Ro
drigo y )aneth sin cuyo calor, comprensión y respaldo no hubiera podido vencer la pre
sión del tiempo y mis propias urgencias. 

Gracias a ustedes los/as lectores/as, con quienes cada hecho, actuación y voz de 
las mujeres registradas recuperará un espacio en nuestra historia escrita, postergada por 
todos estos años de omisión y olvido. 

lima, invierno de 2001. 

CATALINA SALAZAR H. 
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Existen muchas aristas para referirnos al fin del milenio, entre ellas está la pe>pectiva 
politica del país, diversamente trabajado en su complejidad por entendidos/as y especia
listas. Si el terna en general es un reto, el enfoque en la participación de las mujeres es 
mucho más, por tratarse de una práctica poco tradicional en las ciencias sociales y po
líticas. los estudios directos sobre el tema mujer y politica son escasos hasta 19;}() (Hen
ríquez: 1990, p. 3). Durante el último decenio del siglo XX, esta situación se nodifica, 
concentrándose los tratados en mujer, organización y participación poliiicas. Al~unos de 
carácter casuísticos (Aguilar: 1995, Altarnirano: 1991, Barrig: 1993, Blondet 1 '191, Ma
chuca: 1997, Santiesteban: 1994, Ventura: 1996, Sanabria: 1998, Salazar: 1995,1996, 
1998; Zevallos: 1998), otros ensayísticos y provocadores (Anderson: 1993, 1991>, Barrig. 
1993b, Henríquez: 1996, 1999; Granados: 1996, Vargas: 1992). Algunos avanzan hacia 
estudios más rigurosos (Córdova: 1992, Henríquez: 1995, Kirk, 1993, Villar: 19'J4l hasta 
contar con aquellos provistos de data económica y estadística !Ugarteche: 1998, Blondet 
y Montero: 1994, Blondet 1996, Mifoslavich: 1998). 

A fines del milenio, asistimos a un nuevo escenario polilico, con actores> actrices 
que en escena van definiendo los argumentos, intentando que la polilica sea un medio 
de encuentro, diálogo y articulación de espacios; un puente entre lo cotidiano y estruc
tural; la síntesis entre lo individual y colectivo; la voluntad que reduzca brechas y distan
cias. En suma, que la pohlica propicie la tolerancia hacia las diferencias e identidades co
lectivas, aportando a la unidad de una sociedad fragmentada, atrapada en vicios, 
falacias, mitos y 1abúes ancestrales. 

En un mundo global contradictoriamente cercano y distante, las reglas de uego de 
orden nacional e internacional, abonan en favor de ampliar las perspectivas dE> partici
pación y del ejercicio político de las mujeres y excluidos en general, hacia la paridad. La 
particularidad del contexto pohlico peruano, frente a este reto del futuro, ofrece un es
cenario complejo en el cual se agudizan las tensiones, profundizan las debil dades y 
vacíos organizativos de instituciones tradicionalmente polilicas. Los panídos poll\icos han 
alcanzado su techo para proponer e impulsar procesos polilicos alternativos a:l portas 
del colapso, abonando a la crisis de representatividad polílica, en tanto se robt stece el 
personalismo y afirma una relación perversa entre la democracia discursiva y la praxis 
autoritaria. La convivencia de estos factores permite •victorias• genéricas con carácter de 
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concesiones que amplían la participación política de las mujeres, corno es la ley de 
cuotas, al crearse las condiciones normativas para su existencia, en pleno auge del auto
ritarismo del régimen fujimorista. 

En el Perú, durante 1997, las mujeres accedemos a mecanismos de acción afirma
tiva, con la aprobación de dos instrumentos legales: la Ley Orgánica de Elecciones y la 
ley de Elecciones Municipales, en virtud de las cuales se establece la participación mí
nima del 25% de mujeres o varones en las listas de candidatos, pretenden reducir bre
chas entre géneros respecto a oportunidades de acceso al ooder político. 

Las elecciones municipales del 11 de octubre de 1998 y las nacionales del 9 de 
abril del 2000, prepararon el escenario político propicio para asomarnos a los límites y 
viabilidad práctica de las nuevas condiciones existentes, muchos rostros femeninos se 
afirmaron en sus extremas opciones de continuisrno u oposición corno parte de la diná
mica del régimen. Pero también surgieron o se visibilizaron rostros de mujeres, jóvenes 
y hombres "cuasi anónimas/os", para levantar sus voces, tomar las calles y presionar 
hacia el desencadenamiento de una crisis político- social-económico- ético y cultural 
que mostró descarnadamente un concepto espuria de democracia sobre el cual se sostu
vo por un decenio todo un régimen de gobierno. 

Los resultados y el impacto de este cambio en la vida de las mujeres y varones, 
la familia y el país, sin duda constituirán una de !as grandes preocupaciones que mar
carán el trabajo reflexivo, académico e investigativo del próximo milenio. Por cuanto 
urge contar con información sistematizada que permita establecer puentes entre el 
arduo trajín ar de peruanas y peruanos del tiempo que se va y el que llega, aligerando 
la comprensión y la construcción de una sociedad más amigable con los hechos del 
nuevo milenio. 

La presente cronología pretende ser uno de esos referentes que engarce tiempos y 
sucesos, en tanto ordena periódicamente aquellos hechos y acciones individuales y/o co
lectivas de mujeres que estuvieron vinculadas con el quehacer político nacional a lo lar
go del siglo XX, permitiendo dar algunos pasos hacia la reconstrucción y visibilidad del 
actuar político femenino, largamente postergado en el oscurantismo. 
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FLORES PERUA.NAS ... Js1· se concebid •' la~ n·u1iert"s J prin(·ipios ff; I :;,!!Je .\.\. 



1. REFLEXIONES INICIALES 

El antecedente del documento en cuestión se remite a un trabajo preliminar que fue 
publicado como parte del contenido de Mujeres Agenda 20001, donde la preocupación 
se centró en identificar datos fundacionales sobre la participación de las muieres en la 
vida pol1lica del Perú, en cuyo proceso de desarrollo surgieron las primeras interrogantes 
y la inquietud por la presente obra. A ello se sumó las discusiones con Gin1 Chacón. 
cuyo dilema para seleccionar la información a editarse, me permitió advertir el peso de 
mis registros personales, el valor de los datos discriminados y el interés por indagar sobre 
los vacíos de ciertos periodos. 

De este modo, una preocupación inicial por la participación adiva de las mujeres 
en la vida política peruana, entendida la misma, como presencia en el espaco público 
formal y ciudadano, viró hacia la actuación política de las mujeres durante el siglo XX. 

Un primer elemento que dio sustento a esta opción fue la restricción e~idente del 
periodo a estudiarse a un 45%, si se toma en cuenta que las mujeres adquirim:>S el dere
cho al voto a nivel nacional recién en 19553• En segundo lugar, la escasez de estudios re
lacionados con el tema y la escasa relevancia del tratamiento de las mujeres como suje
tos. Allí donde las mencionan, lo hacen como un aditivo a su posición social •J al perso
naje masculino referencial con el cual estaban relacionadas. En tercer lugar, los trabajos 
cronológicos existentes privilegian la labor de algunos sedares femeninos, manteniéndo
se el resto en el anonimato y olvido. 

Estas constataciones reafirmaron la necesidad de rescatar la aduación política de 
mujeres desde una perspectiva más amplia de lo que se suele entender por prádica po
lítica, rebasando así su concepción normativa. Por cuanto el presente trabajo se abre 
hacia la actuación política de las mujeres, entendida ésta, como el queharer perma
nente en el que contribuye a la permanencia o manifiesta resistencia, cuestionamientos, 
hasta el impulso de acciones para el cambio de situaciones sociales económi :as, pohli
cas, étnicas, religiosas y culturales. 

Es al interior de una perspectiva de cambio, que adopta una aditud cri·ica y/o de 
cuestionamiento a su condición y posición de género, primero como fador de aporte efi
ciente a su rol, y poco a poco, como restridivo a su acción pohlica y soci2I, hasta la 
apropiación y ejercicio de poder. Hecho que no corresponde a un solo momen:o, ni es li-

1 Primer número publicado por la Asociación Mujeres entre dos Siglos. 

' Pese a que es en el año 1933, donde se alarga el derecho al voto municipal de las mujeres, aparen
temente este no se ejerció, en tanto la designación de las autoridades locales en el maynr de los pe
riodos, fue asumido directamente por el ejecutivo. 
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neal. Es de carácter epi genético, cuyos cambios están también acompañados de regresiones 
permanentes, mostrando en algún momento de cada periodo, sus rasgos de rebeldía. 

Sin dejar de reconocer la importancia de la presencia y actuación política de la 
mujer en aquellas actividades relacionadas con lo político-estatal, por las implicancias 
masivas y estructurales de la actividad gerencial en el ámbito de macro organizaciones 
que gestionan lo público y su manejo del poder (Valcárcel: 1997, 100), la idea de actua
ción política que está en la base del presente trabajo, emparenta con el concepto que 
atribuye al poder el elemento central de la política: 'A saber lo político es Todo. Virtual
mente, allí donde haya una relación de poder hay una polilica y esa política puede ser 
implementada o interrumpida"(Valcárcel: 1997, 100). 

Donde la actuación política de las mujeres, sin corresponder exclusivamente al ám
bito formal y macrosocial, se halla impregnada de contenido y viva orientación política, 
pues se alimenta y recrea en lo privado/ cotidiano, para manifestarse en lo público político, 
hasta cuestionar explícita e implícitamente el poder y demandar su acceso irrestricto a él. 

Los hechos registrados que serán expuestos, dan cuenta de indicios sobre el accio
nar político de las mujeres, cuyo referente inicial es el ámbito cotidiano: lo privado, so
ciocultural y doméstico. Desde ahí, las mujeres incursionan en un terreno percibido 
como"ajeno": lo público, económico y político, para apropiarse de éste, unas veces 
conscientes y objetivamente, otras tantas, inconsciente y encubiertamente, hasta negarse 
y negar el poder arrebatado al sistema. La acción política de las mujeres en unos casos, 
aparece respondiendo a la necesidad de un mejor aporte social y familiar, asumiendo 
afirmativamente el rol de género socialmente adquirido -reproductivo y de cuidado-, 
concentrando su preocupación en la superación de aquellos límites que impiden el efi
ciente desempeño de su papel de madre, esposa, vecina o hija. 

En otros casos, la acción política de las mujeres adquiere tonalidades reivindica
tivas cuando concentra su esfuerzo en la visibilización de la posición de género en re
lación con el sistema de poder, denunciando una situación de desventaja, omisión, 
subordinación y exclusión, a diferencia del varón. En ninguno de los casos el proceso 
es independiente del papel y posición que cumple en cada momento por cuanto, 
podría ser una osadía juzgar el accionar de inicios de siglo con una mirada de fin de 
siglo, por cuanto mirar estos hechos requieren de una apertura y comprensión de tales 
situaciones como fueron, acercándonos a las explicaciones de la compleja identidad 
peruana de hombres y mujeres de hoy. 

Casi a mediados de siglo, las mujeres se descubren expresamente poseedoras de 
capacidades, ampliando sus expectativas de vida política. Entonces, su energía se con
centra en demostrar que sus derechos son también derechos humanos. Con cierto tre
cho avanzado en la percepción de ser sujeto de derecho, los esfuerzos se orientan 
hacia la comprensión e interrelación de estos factores con otras categorías de análisis 
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a fin de explicar y modificar comportamientos. Estos procesos que en la r~alidad se 
manifiestan de manera dinámica, simultánea y compleja, se han formulado :ronológi
camente para observar su derrotero en el tiempo, sus avances, regresiones, diversida· 
des, convivencias y contradicciones. 

En los últimos decenios las acluaciones políticas de las mujeres (y algunos hom
bres visionarios) apuntan a modificar y/o cambiar delerminadas situaciones ce límile y/ 
o negación del desarrollo de las capacidades y potencialidades de mujeres) hombres, 
apostando por un desarrollo social inlegral e integrador. Con su accionar demuestran que 
pese a los avances de la ciencia, la tecnología y el perfeccionamiemo de las democra
cias, persisten y se reproducen prácticas lradicionales de poder concentrado e"'I el varón, 
blanco y occidentalizado, suslentado por mecanismos de discriminación y rnbordina
ción. Dichas actitudes se agudizan por las condiciones culturales, étnicas, raciales y de 
clase, tornándose más sutiles cuanto más complejas se hacen las sociedades. 

Sin lugar a dudas, son principalmente las mujeres quienes hemos apc·rtado a la 
ampliación de la noción polftica. Desde las diversas vertientes de nuestro quehacer: en 
lo teórico, práctico, personal y colectivo. Bien dice Magdalena león, analiSla colombiana 
acerca del comportamiento polfiico de las mujeres latinoamericanas, • ... el rr-ovimiento 
de mujeres ha planteado nuevos espacios en lo privado, lo doméslico y lo comunitario, 
creando formas alternativas con contenido poftlico, muchas de las cuales adquieren un 
carácter subversivo respecto a las prácticas tradicionales• {León: 1994, 14). 

Cada una de las formas de hacer polftica de las mujeres expresan 10!- esfuerzos 
por incorporar en la preocupación y atención polfiica social, pautas que, segün y desde 
donde se miren, serán conservadoras, progresistas, liberales o radicales. Pero lo que no 
es posible negar, es la osadía de ensayar nuevas formas de hacer pohlica, o sinplemente 
mantener y/o perfeccionar las existentes. En los casos más interpeladores, cuestionan 
situaciones concretas de injusticia y luchan explícitamente por oportunidade paritarias 
para hombres y mujeres. 

Desde inicios del siglo, las mujeres se apropian del espacio público/ polilico, si
gilosa y creativamente, como quien badea un río, trecho a trecho, man1eniendo un pie 
en lo seguro y conocido -lo privado, la familia, los roles tradicionales de género-. Mien
tras tanto, lo político se cuece lentamente, como el buen plato, aderezado con diversos 
ingredientes. Son muchos los símbolos, las existencias, voces y ausencias. 

Las libertarias bebieron de las fuentes literarias y del debate político a puertas 
semiabiertas. Las obreras transpiraron deseos de justicia sofocadas por el tiempo y la 
inconsistencia del salario, unas veces insistentes, otras en la retaguardia, sea mimetizán
dose o empuñando sus propias armas sean éstas reproductivas o estratégicas. llS partida
rizadas plantaron sus banderas de justicia en terrenos a veces movedizos y ot-os firmes, 
soñando, claudicando y persistiendo. 
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Las feministas se inspiraron en cantos de sirena internacionales, aventurándose en 
la conquista de derechos, allí donde ser mujer y sujeto era un tabú, para perderse enre
dadas en su propio tejido de temores y complejidades, sin perecer en el intento. Las in
telectuales sospecharon de los teoremas y principios que nada decían de la doble jorna
da, del sistema sexo/ género, de las relaciones de subordinación clasistas, del aporte del 
trabajo doméstico en las cuentas nacionales. Desconfiaron de una historia de héroes sin 
heroínas, de una filosofía androcéntrica, una psicología falocéntrica y una economía 
desarrollista y cuantitativa. 

Las creyentes hurgaron en la reciprocidad de su prójimo, desconfiando del silencio 
de un Dios indolente y patriarcal; encausaron sus esfuerzos en contra de la feminización 
de la pobreza, mientras volvían su piedad hacia sus congéneres embarcadas en la vieja 
labor de Magdalena, para curar sus heridas, reconociéndolas también humanas. 

El éxodo de las mujeres del campo a la ciudad, templó su resistencia como pobla
doras de barrios populares, levantando castillos entre arenas y peñascos; con palos, es
teras, desechos y sueños. Como vecinas ataron a sus caderas su rol materno, entregándo
se al trabajo doméstico extendido, para erguirse contra la crisis en defensa de sus hijos. 
Como dirigentes descubrieron en sus organizaciones el umbral de acceso a sus derechos 
clase/ género. También se descubrieron sedientas de espacio, reconocimiento y de opor
tunidades, aun cuando debían hipotecar sus sueños y mirar crítico. 

las campesinas e indígenas bebieron del dolor, el temor y el abandono en la con
vivencia cotidiana con el espectro del terror, injusticia, silencio y soledad. Con sus manos 
curaron sus heridas y recuperaron su coraje para abandonar la noche oscura de miseria 
y violencia. Las mujeres de la pantalla, dejaron lentamente de ser figuras accesorias y 
ornamentales de los medios masivos, para ser resortes o puentes cuyas voces colectivas 
fueron apropiándose y conduciendo escenarios complejos y conflictuados. 

El fin del milenio nos halló en estas luchas, con caminos andados, en encuentros 
y desencuentros, desesperanzas y esperanzas, con grandes retos de reconstruir y/o 
reinventar la red social y el sentido de la actuación polí:ica, apostando por una sociedad 
diferente donde todas/os tengan un espacio y oportunidad de ser y trascender. 
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z. METODOLOCÍA DE TRABAJO 

Según entendidas en el trabajo histórico de las mujeres tales como Mannarellí, Víllavi
cencio, Denegrí, etc. la subordinación de siglos acalló las voces de las muje·es conde
nándolas al silencio y a la incomunicación, por ello hace falta hurgar en las xiesias de 
quienes sabían leer y escribir para hallar entre líneas sus reflexiones y sentimie~tos. Hace 
falta detenerse en los mitos y leyendas, hasta encontrar el mensaje construido a media 
voz durante aquellas tardes de bordado y rosario, o bien, hurgar entre los pliEgues de la 
cultura y valores dominantes que sin producirlos, ayudamos a transmitir, repriMiéndonos 
unas a otras, o dejando volar nuestra fantasía, en los cuentos y leyendas andinos que han 
resistido y cobijado en su seno a la cultura occidental. 

Es preciso detenemos en la comprensión del escándalo con mirada tolerante para 
desenterrar la rebeldía incrustada; indagando en las notas del relicario, cuader"'IOs de co
cina, actas de asambleas, demandas abortadas, panfletos, folletines, volantes y .tliches. En 
aquellos boletines, de los que apenas circularon 1 O números • ... nuestra historia está 
archivada en viejos baúles, en buhardillas, y tiendas de antigüedades, en las :acristías y 
paredes de los conventos. Ha quedado registrada entre cartas perfumadas y Rores secas, 
en Jos rizos de pelo y en el primer par de zapatos de nuestros hijos, en mante 'es y casu
llas primorosamente bordados ... ' {frankíe: 1985 -17). Si estas son las condic ones para 
establecer la presencia de la mujer en la historia, se complejiza aun más. conociendo la 
dimensión de su actuación poh1ica. 

Estas razones contribuyeron para que el presente trabajo adquiriera características 
cuasi arqueológicas durante la identificación, ordenamiento y sistematizac ón de los 
datos obtenidos. La información que se ofrece es de carácter exploratorio. Par.1 alcanzar 
esta condición, debió a su vez cumplir con algunos requisitos de trabajo metodológico 
que a continuación se describe. 

2.1 Primer momento 

Fue necesario la identificación escrupulosa de trabajos cronológicos socio-políticos so
bre el país y las mujeres peruanas, con el fin de precisar los ejes de mi inve;tigación. 
Una constatación inicial identificó, que varios estudios de mayor profundidad y ampli
tud tenían en común un enfoque androcentrista, según el cual, las mujere; estaban 
adosadas a los hechos y figuras masculinas sobresalientes en nuestra hiSloria y pohlica 
(Basadre, Milla). 

En el caso de los trabajos cuyo tema está centrado en las mujeres, el énfa.'iis apunta 
hacia los últimos tres decenios del siglo, diferenciándose entre si por el enfoqur destaca
do de ciertos sectores de mujeres en su contenido. 
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Las de corte feminista: lsis, Movimiento Manuela Ramos, Flora Trístán, Viva. l:os de carác
ter político-partidario: Ponce, Zubieta. Político normativo: Villar, Promujer, Blondet y 
Montero, Tuesta. De corte popular: Lora, Salazar. El de actores: Duby y Perrot, Henrí
quez y Salazar. El de status y prestigio social: Cavanagh, Espasa. 

De todos ellos, fueron puntos de referencia a ser cont'astados y complementados 
los de: Victoria Ponce (1968-1984), Viva (1970-1985 y 19 7 9-1988), lsis Internacional 
(1970-1995), Movimiento Manuela Ramos (1975-1996), Cecilia Blondet y Carmen 
Montero (1980-1994), Carmen Lora (1980- 1995. También tomé otros de carácter más 
operativo e interno como los de Flora Tristán (1979-1994) Sal azar (1978-1996), Henrí
quez y Salazar (1997) y Promujer (1998). El resto me permitió subrayar los hitos y pre
cisar datos. 

2.2 Segundo momento 

Identificación de fuentes de información a las que debía recurrir. Por las características 
descritas, opté por combinar fuentes primarias, secundarias v terciarias. Correspondieron 
a las fuentes primarías los diversos tipos de registro escritos con datos y detalles de prime
ra mano, así como las consultas y entrevistas personales a quienes fueron protagonistas 
y participaron del hecho. Las fuentes secundarias estuviera~ compuestas por las crono
logías mencionadas, mientras que las fuentes terciarias correspondieron a las bases de 
datos, listados bibliográficos y documentales. 

El criterio para seleccionar el material de información íue privilegiar aquellos tra
bajos dirigidos por mujeres que incorporaron al registro de la vida política del país la 
presencia o actuación política de las mujeres. Ha sido también de mucha importancia el 
material proporcionado por amigo/as, así como el aporte de las personas entrevistadas, 
que en ciertos casos añadieron registros de sus vivencias. 

El material escrito ha sido clasificado en tres tipos: Los estudios, investigaciones y 
documentos de trabajo sobre mujer y política; los artículos periodísticos sobre sucesos, 
entrevistas o testimonios de hechos y personajes femeninos en diarios, revistas, folletines 
y otros. Las entrevistas de opinión y precisión de datos, se realizaron cuando la informa
ción registrada resultaba ser incompleta o contradictoría. 

2.3 Tercer momento 

Definir los criterios de selección y registro de Ja información recabada, requirió de la 
subdivisión del siglo en diez decenios. Al identificarse desproporción entre ellos, se optó 
por combinar criterios. Para las cinco primeras décadas (1900-59), serían registrados 
todos los hechos identificados, debido a la escasez de información existente y su condí-
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ción intrínseca de nota destacada en periodos de mayor invisibilidad de la actuación 
de mujeres, en la razón de su motivación para ello. Para las últimas cinco décadas 
(1960-1999), fueron priorizados los hechos individuales y colectivos que marcaron 
hitos asociados con la modificación o cambio de prácticas, costumbres o normas res
trictivas a la participación política de las mujeres, e cada uno de los sectNes donde 
desarrolló su actuación. 

la heterogeneidad de los hechos, sectores y fuentes de información, crearon la 
necesidad de recurrir a criterios complementarios tales como: 

• Registrar actuaciones colectivas e individuales que en su momento amenazaron con 
revertir el orden existente, al dar cuenta de prácticas en contextos de fragilidad polí
tica del país, y también aquellas que destacaron en sostener y mantener el sistema 
existente. 

• Mostrar un registro del proceso del perfilamiento organizativo y de movil zacíón de 
mujeres, por su repercusión en la dinámica de la actuación y organización oolítíca fe
menina. 

• Permitir la recurrencía de una actora, cuando su actuación se asocia con etapas de 
cambios y ruptura de procesos polftícos (sectoriales y nacionales), acercándonos a la 
complejidad de las actuaciones polftkas en cada período. 

• Registrar acciones cotidianas y localizadas de mujeres andinas y popul.1'es en las 
provincias, que nos aproxime al contraste y la diversidad de procesos entre lima, las 
grandes ciudades y las provincias. 

• Rescatar el pensamiento político de algunas mujeres, mediante el registro m palabra. 
que grafica el hecho o la actuación de quienes han construido la historia cotidiana. 
implicando la combinación de más de una fuente de información. 

• Registrar normas y reglamentaciones legales asociadas a las agendas de las de mujeres. 
cuyo resultado esté asociado a la visibilidad y derechos de las mujeres. 
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3. ALCANCES DEL TRABAJO 

El presente trabajo de ningún modo pretende ser "La cronología polrtica de las mujeres", 
sólo busca acercarse a este terreno poco explorado, para dar cuenta de sus hallazgos, 
válidos para los datos recabados más no para la historia en general. Queda un margen 
inimaginable de hechos y mujeres atrapadas en la historia oral, en el registro temporal y 
la cotidíaneidad, y en muchos documentos por identificar y revisar. Este trabajo prelimi
nar, tendrá resultados favorables en la comprensión de la actuación política de las mu
jeres, cuando otros trabajos profundicen y/o precisen algunos de sus puntos o el conjunto 
de su contenido. 

Respecto a las dificultades para su desarrollo, corresponden en primera instancia, 
la existencia de cronologías y registros que dan cuenta de hechos generales sin identificar 
a los actores, en el sentido sociológico del término. Pareciera como sí las mujeres y los 
hombres que han escrito y escriben sobre las mujeres tuvieran un pacto implícito de 
masificarlo todo, difuminarlo y abstraerlo hacía el anonimato, unas veces, borrando hue
llas individuales y otras colectivas, empantanando la reconstrucción de tareas como la 
presente. 

La segunda dificultad es la concentración de datos en determinados sectores, que 
genera desbalance con aquellos sectores poco explorados, riesgo que se reitera en el pre
sente trabajo, en tanto se rescata las actuaciones polfticas ya sistematizadas a los que se ha 
añadido y/o precisado nuevos datos. Por cuanto persiste la tendencia de desbalance entre 
períodos y sectores, quedado por profundizar información acerca de las: mineras, nativas, 
campesinas, negras, chinas, japonesas, ambulantes, empresarias, religiosas, etc. 

El vacío de información en el sector rural, permite a su vez constatar, que pese a 
la concentración de estudios sobre esta parte de la realidad (a partir de los 60), la poca 
o ninguna consideración de los actores y la perspectiva de género, da cabida a cierta ana
logía entre el uso de la imagen comercial de la mujer citadina y la imagen de miseria de 
las mujeres emigrantes, mineras, campesinas y nativas. Así, mientras existe un uso y abuso 
cosificante de la belleza, sensualidad y sexualidad femenina por parte de las empresas 
publicitarías y el mercado; las imágenes de víctima y feminización de la pobreza son 
inmoladas en el altar del conocimiento, la denuncia y el análisis, en nombre de las "sin 
nombre". Sus imágenes dolientes y de abandono simbolizan el análisis estructural de la 
realidad nacional, a cuyo derredor se construyeron luchas sociales y teoremas; simultá
neamente a la ígnoración y/o postergación de los intereses de género y la propia identidad 
de las mujeres, muchos son los rostros anónimos que nos observan, mientras que sólo 
algunas fueron consideradas en su identidad. 
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4. EL CONTENIDO 

El contenido del trabajo ha sido dividido en tres partes, de modo que los hechos están 
ligados, no sólo al periodo del cual se ocupa la cronología, sino también, al proceso de 
transición político social que se produce entre los siglos XIX y XX. El quel-acer de la 
actuación política de las peruanas no se circunscribe al país, puesto que la condición 
femenina, con sus particularidades locales, trasciende las fronteras de las naciones, ins
talándose frecuentemente en el escenario intemacional desarrollándose en él, más de 
una contienda y ciertos triunfos en favor de los derechos de las mujeres. 

la primera parte está subdividida en tres puntos, el primero del cual, da cuenta de 
sucesos e hitos intemacionales de la lucha feminista producidos en Europ<, la otrora 
Unión Soviética y Estados Unidos y sus formas de expresión en América latina y el ÚI· 

ribe. El segundo punto, muestra los acontecimientos regionales que involucr3n a Amé
rica latina y al Caribe, en cuyos escenarios se desarrollaron hechos y actuadones que 
influyeron en el mundo y significaron un paso definitivo para los países del tNcer mun
do, en especial para el Perú. El tercer punto se refiere a las mujeres peruanas del siglo 
XIX, al considerarse dicho aspecto importante para la comprensión de las acdones po
lolicas que se extienden hacia comienzos del siglo XX. 

la segunda parte, constituye el cuerpo del documento, el cual ha sido esquema
tizado en decenios con la intención de facilitar su lectura y agrupar sistemáticamente 
los hechos. las reflexiones al inicio de cada decenio anotan algunas pinceladas de 
rasgos generales, sin adentrarse en mayores análisis por tratarse de informac ón inicial 
que sólo da cuenta de algunos elementos. Al interior de cada período, se ha ordenado 
por año y de forma ascendente. Al mencionar cada año, se ha colocado ;n primer 
lugar, los datos que registran mes y día. Los que no cuentan con ese detalle fueron or· 
denados según el lugar y el sector correspondientes: primero los sucesos de la capital 
del país, provincias, mujeres y organizaciones de la sociedad civil, para finalizar con 
hechos y actuaciones de mujeres con cargos públicos en el ámbito nacional, regional 
y local. 

En la tercera parte, aparece la bibliografía, compuesta por el material cnnsullado, 
que en este caso especial combinó la bibliografía con documentos de circulaci.Jn restrin
gida y la entrevista personal. Se ha optado por dar cuenta agrupada en tipos ck' inforrna
ción, al considerarlos corno fuente de referencia para futuros trabajos. la primHa agrupa 
a los estudios e investigaciones de orden académico y temático, que se hallan en circu· 
ladón pública y de fácil acceso. la segunda, se refiere a artículos y ersayos en 
compilaciones y revistas especializadas. la tercera da cuenta de materiales de tr iba jo con 
restringida circulación. la cuarta, consigna documentos como revistas, periódicos, 
folletines, actas, comunicados, cartas, etc., de acceso especializado en hemt·rotecas y 
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centros de documentación. Al final de la bibliografía se añade el listado de las/os infor
mantes entrevistados. 

Hay tareas que me apasionan, una de ellas es mirar el panorama del pasado y 
soñar con el futuro. De ese pasado del cual tuve noticias, fui espectadora y/o parte. Al 
igual que todo/a investigador/a social, he sido atrapada y transportada hacia los hechos, 
revisando sucesos individuales y colectivos, cuya síntesis quiero compartir con ustedes. 
Invoco de ustedes, el compromiso futuro por la construcción consciente de la historia 
viva, registrando los rostros, sueños, esfuerzos e identidades personales/ colectivas, y con 
ellos, los créditos correspondientes a cada historia, que permitan procesar perfiles orga
nizativos e institucionales, para ampliar su potencial de desarrollo colectivo sin menguar 
el personal y grupal. Porque las grandes proezas de nuestra historia están atadas a las 
historias de quienes saltaron las vallas del stablesment, trazando nuevas vertientes, ha
ciéndonos constructoras/es de nuestra historia. 

La transición de este siglo, para algunos, coincide con la revolución de las mujeres 
que, a diferencia de la francesa, "es una revolución que avanza cautelosamente, una 
sobrerevofución que se mueve como un gato: sobre patas almohadilladas pero con ga
rras, transformando el sensible basamento de la sociedad industrial, la esfera privada, allí 
donde lo toque, y alcanza desde él (¿y a la inversa?) las cumbres de la dominación y la 
certeza masculina ... que secciona directamente el sistema de nervios del orden cotidiano 
de la sociedad, y pese a retrocesos puede dar un aspecto distinto a la sociedad, cierta
menten (Beck: 1993, 43). 

Coloquemos en esa perspectiva a nuestras memorias colectivas e individuales y 
con los testimonios, imágenes, mirada y recuerdo tributemos a este tiempo que ya es ... 
tu historia ... mi historia ... nuestra historia. 

Octubre de 2001. 

CATALINA SALAZAR HERRERA 
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1. EL ESPACIO INTERNACIONAL 

Según la estudiosa del feminismo, María Embeita, no es posible establecer un punto de 
partida para la lucha feminista en el sentido del desafío de las mujeres, en cambio si es 
posible hablar de una posibilidad feminista aún cuando ésta no se concebía como tal, 
en tanto el Movimiento Feminista viene a ser el resultado acumulativo de la diversas 
iniciativas individuales y colectivas de visionarias que en cada época realizaron esfuer
zos personales, transformándose en precursoras del feminismo. 

los primeros datos se remiten a fines del siglo XIII, donde Guillermina de Bohe
mia, crea a su rededor una iglesia de mujeres, argumentando que la redención de Cristo 
no había alcanzado a la mujer, colocando en entredicho •el papel" de las muieres en la 
naturaleza. Más adelante, durante el SIGLO XVII, Anne Hutchinson, solicitó la partici
pación de las mujeres en los asuntos de la iglesia, en la ciudad de Boston en EE.UU .• 
siendo procesada y desterrada por su osadía. En ese mismo periodo, Marga'el Brent. 
luchó por el derecho al voto de la mujer norteamericana. 

En 1789, con la Revolución francesa, se pone en evidencia la presencia fe"l'lenina en 
actuaciones libertarias. la exclusión de las conquistas alcanzadas con la revolución, crea 
condiciones para el debate sobre la situación de postergación de las mujeres. Sir embargo, 
este no fue un proceso sostenido ni masivo, en tanto son objeto de fuertes represiones. 

las subversivas fueron catalogadas de brujas terminando muchas de ellas en la 
hoguera o bajo el filo de la guillotina. El debate sobre los derechos de las mu eres, sólo 
se retoma cuando se reconoce la relevante participación de las mujeres, en h revuelta 
de la Comuna de Parf!i, constituyéndose en el primer espacio de trascendenc a política 
que presta atención específica a la problemática de la mujer, aún cuando no So! lograron 
medidas resolutivas. 

Sería en el marco de la Conferencia de la Asociación Internacional de 7'rabajado
res (Dirección de la Internacional Socialista), realizado en Londres. Entre el 1: al 23 de 
septiembre de 1871, donde se emitiría la V Resolución, reconociendo a la; mujeres 
parte de la clase obrera, y en consecuencia kla formación de secciones femeni.YS1 al in-
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terior del movimiento obrero internacional. Pero las reivindicaciones centrales de las 
mujeres, sólo se expresaron plenamente veinte años más tarde, durante el Congreso de 
la Segunda Internacional Socialista (1889), donde Marx y Erigels fundarían la primera 
Asociación Femenina (Ponce: 1985, 203). 

Son los acontecimientos político • sociales a nivel internacional del siglo XX, los 
que inspirarían y respaldarían las luchas de las mujeres para conquistar sus derechos. 
Muchas feministas han asegurado con certeza que su lucha traspasó los límites territoria
les de un país o región hasta adquirir dimensiones mundiales, de modo que se estableció 
estrecha vinculación e interacción entre las iniciativas y actuaciones políticas nacionales 
e internacionales. 

Durante la Tercera lnternacíonal (1919)', se precisa que las mujeres no se libera
rían paralelo al fortalecimiento del movimiento obrero internacional revolucionario y la 
conquista del Estado. Pero, esta idea tomaría cuerpo recién años más tarde (1938), du
rante el desarrollo de la Cuarta Internacional, donde se plantearía el carácter autónomo 
de la organización de las mujeres, es decir con intereses propios de género. Idea que no 
se concretó en acciones prácticas: Mao Tse Tung dio dírectívas al Partido Chino para 
estimular la cooptación de mujeres mientras, Fidel Castro, durante la revolución cubana, 
sostuvo la doble condición revolucionaria de las mujeres al interior del socialismo 
(Ponce: 1985, 204). Reforzando la perspectiva marxista que asocia el surgimiento de las 
clases a las causas de la opresión femenina, sin lomar en cuenta la categoría género. 

Sólo así es comprensible que los logros de las luchas feministas tuvieron resultados 
tardíos y por vías no relacionadas directamente con el esfuerzo colectivo e individual de 
las mujeres. Las conquistas legales de derechos como: el voto, acceso al trabajo, acceso 
a beneficios sociales; reconocimiento del trabajo doméstico como aporte social y eco
nómico; el derecho al control del cuerpo, la sexualidad, la vida, la libertad y al ejercicio 
pleno de los derechos ciudadanos; van a estar asociadas a medidas de pohlica (frecuen
temente oportunistas), adoptadas por quienes estuvieron en la conducción de los Estados 
y sus intereses de poder, creando condiciones para una percepción histórica difusa y 
poco exhaustiva sobre el trajinar de las mujeres en favor de sus derechos ciudadanos y su 
aporte a los procesos de democratización. 

Por estas razones es preciso referirnos, escuetamente a los momentos y aspectos 
centrales de estas luchas feministas en el ámbito internacional' alrededor del voto, acce-

Evento polftico socialista del movimiento obrero en el ámbito internacional. 

Los datos cronológicos para esta primera parte han sido tomados de las cronologías existentes: 
Ponce, 1985 / CMP flora Tristán, 1994 / lsis Internacional, 1995 / Salazar, 1,995 /Movimiento 
Manuela Ramos, 1997 /V.va, 1989 y EMBEITA:1980, 49-82. 
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so al trabajo, a conquista de derechos reproductivos y sexuales; la visibilizadón de sus 
luchas con la instauración simbólica del día Internacional de la Mujer. 

l. l El proceso del sufragio femenino 

La demanda por el derecho al voto data desde el momento mismo de la noc ón de ciu
dadanía que surge en las naciones, pero su proceso de inclusión a las mujeres. es una de 
las razones iniciales para que las luchas feministas, lograran converger intereses en el 
ámbito internacional. Sus orígenes están asociados a una época y lugar de ex.1cerbacíón 
del patriarcado, como ocurrió en Francia y la Inglaterra victoriana, cuya inclustrializa. 
ción requirió de mayor mano de obra preparada. 

El desarrollo industrial de Inglaterra y Estados Unidos, así como el modo de orga
nización de la democracia burguesa, fueron los elementos que estimularían la íormación 
del movimiento feminista, esgrimiendo como primer punto de interés y dem.1nda el ac· 
ceso al voto ciudadano. 

En Francia, producida la revolución industrial, son las mujeres quienes asumen 
con mayor fervor los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Tal veherT'encia alar
ma a los franceses quienes como medidas de control, establecen la prohibicié·n de todas 
las Masociaciones femeninas y la participación de las mujeres en todos los act<Y. polilicos'. 

1776: En el Estado de Nueva Jersey, se admite el sufragio femenino de mujeres 
propietarias, para las elecciones municipales y nacionales. 

1791-93: En Francia, se radicaliza el proceso de la Revolución Francesa, aparecen nu
merosos clubes y sociedades de mujeres, con objetivos polfücos Más que fe
ministas. Entre ellos: La Sociedad de Mujeres Republicanas y RevoluciOfld· 
rias, fundado por Rosé Lacombe. El gobierno de Robespierre los disoháó. en
carceló a sus dirigentes y condenó a la guillotina a muchas mujeres, entre 
ellas Olympia de Gouges, quien por su combatividad y la redacción de la 
"Declaración de los Derechos de La Mujer y de la Oudadana" fue arrestada y 
llevada a la guillotina junto a Etta-palm d' Aelders. Esta última activista 
holandesa de la Revolución Francesa cuyo verdadero nombre era :::na Lubina 
Johanna Aelders, quien en 1791, decepcionadas por los primeros :JasOS de la 
Revolución Francesa, fundó la Sociedad de Amigas de la ~ p1mer club 
integrado exclusivamente por mujeres. Erigiéndose en portavoces :le sus pro
pias reivindicaciones de igualdad entre los sexos (ESPASA; 1994. 4). 

la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, proclémaba que 
la mujer nace libre y permanece igual que el hombre en sus derechos. •f/ ejercicio de los 
derechos naturales de la mujer, no tiene más límite que la perpetua tiranla q<1e el hom-
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bre le ha impuesto ... es nece.sario la misma participación de las mujeres en la dístríbu
cí6n de los puestos, los empleos, los cargos, fa dignidad y fa industria" (Olympia de 
Gouges). 

1792: En Inglaterra, Mary Wollstonecraft, escribe la ''Vindicación de los Derechos 
de la Mujer'~ como alegato dirigido al francés Tafleyrand, argumentando en 
contra la postergación social y legal de la mujer. Documento que se transfor
maría en grito a favor de los derechos feministas al propugnar: ºigualdad de 
derechos civiles y po!tticos, igualdad de acceso a los empleos, igualdad de fa 
educación profesional y también en el divorcio, considerando que debe rea
lizarse a voluntad de las partes en igualdad de uno y otra'~ A partir de este 
periodo, deja de plantearse el problema de la mujer en el ámbito personal, 
para trasladarse hacia un movimiento social. En este Periodo Sara Grimke 
acuña su famosa frase: ºYo no pido favores para mi sexo. Todo cuanto pido a 
nuestros hermanos es que quiten sus píes de nuestros cuellos". 

1794: 

1830: 

1875: 

En Italia, La Condesa Rosa de California, reclama a sus conciudadanos que 
las mujeres sean consideradas igual que los hombres en todos los intereses 
públicos de forma universal, asemejándose sus reivindicaciones a las de 
Olimpia de Gouges 

En EE.UU., aparece las luchas de las mujeres entrelazadas con el movimien
to abolicionista, planteando que la esclavitud no sólo la sufren los negros 
respecto de los blancos sino que las mismas mujeres blancas lo padecen de 
los hombres blancos. Las dificultades para moverse por estas luchas al lado 
de los hombres, las llevó a crear su propia sociedad antiesclavista. 

josephine Elfzabet Butler, Inglesa fundó la Federación Internacional Aboli
cionista, y en 1896 publicó Personalmente "Reminiscences of a Grat 
Crusade". Fue una de las primeras mujeres en luchar a favor del derecho al 
sufragio femenino. Combatió la regulación nacional de la prostitución y 
fundó la Nationa/ Anti- Contagious Diseases Act Association, organismo que 
luchó por derogar la ley que atentaba contra los derechos humanos de per
sonas con enfermedades contagiosas (ESPASA: 1994, 68). 

Las luchas siguientes son impulsadas por las maestras, quienes debido a su rol de 
educadoras se ven ante la necesidad de obtener mayores estudios, siendo motivadas a 
desarrollar una opinión pública, que hasta ese entonces estaba reservada sólo a los varo
nes. Se producen de este modo los primeros círculos de estudio intelectual, en los cuales 
reclamaron su derecho a participa•; planteándose como estrategía su derecho a sufragar, 
dando origen al movimiento de sufragistas, iniciativa que rápidamente involucra a mu
jeres de diversas vertientes en la lucha. 
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1840: 

1848: 

1849: 

1855: 

1859: 

1866: 

1869: 

En Francia, Jeanne Deroin funda el Club de la Emancipación de as Mujeres 
y Eugene Niboyet, el Club de las Mujeres, con objetivos y acci:lnes clara
mente sufragistas. 

Julio 19: En el Estado de Nueva York, se produce la I Convención por los 
Derechos de las Mujeres, creándose formalmente el primer Movimiento Fe
minista Anglosajón, donde se aprueba el documento Dec/.1ración de 
Séneca de Fa/Is, destacando Elfzabeth Cady Stanton, cuyo discJrso duran
te el congreso se transformaría en guía y brevario de varias generaciones. 
Junto a ella: Susan Anthony, Martha Wright, Jane Hun1, \<tary Ann 
McClintock, Elízabeth Cady Stanton y lucrecia Mott. Todas ellas, consti
tuyen el cerebro organizador del primer movimiento feminist.1. lucrecia 
Mott, se diferenció de las demás por su evidente vinculación al novimiento 
antiesclavista, por cuanto demanda la igualdad de derechos para las muje
res y negros. 

• ... no habría osado aparecer ante vosotras ... , si no hubiera estado sosteni
da por el sentido del derecho y del deber, si no sintiese que h< llegado el 
momento de llevar ante el gran público, la cuestión de los derechos de la 
mujer; si no creyese que esta tarea le concierne a fa mujer, poque sólo la 
mujer puede entender la magnitud, la profundidad y los limites de su degra
dación" (Elízabeth Cady Stanton). 

lousse Otto, escritora y periodista alemana, durante una asamblea de mu
jeres funda la Asociación General Alemana de Mujeres. Posteriormente, 
crea el primer periódico para mujeres en Alemania •fraven- Zei~ung", bajo 
la consigna "Ciudadanas Propago el Reino de la libertad·. 

En Inglaterra, se funda el primer Comite Feminista organizado, dirigido por 
Barbara leigh. 

En San Petesburgo - Rusia, con el mismo espíritu de la Decfaración de 
Seneca Fa/Is, se desarrolla el Foro Alternativo a /a Continuidac! Histórica, 
logrando formación del Movimiento Pro- Emancipación de la> Mujeres. 

En los Estados Unidos, se otorgó derecho al voto a /os negros. Pero se exclu
ye de ese derecho a las mujeres, independiente de su condici(•n de raza. 
Marcando un nuevo periodo de la lucha feminista en los EE.Ul. 

En Francia, se inicia et Movimiento Feminista Organizado, con un papel 
destacado de Marie Deraimes como impulsora de la campaña de reivindi
cación de los derechos femeninos. También se publica el periódico •Les 
droits des femmes". Se organiza la Asociación de los Derechos df.· las Mujer, 
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con la dirección de León Richer y Deraimes, para preparar a hombres y 
mujeres en la comprensión de la legitimidad de loas reivindicaciones feme
ninas. 

Agosto 26, en Francia, un grupo de feministas se visibilizan en el espacio pú
blico, cuando se dirigían a la tumba del soldado desconocido con una in
mensa corona de flores y de pancartas explica! ivas: "Uno de cada dos 
hombres es una mujer". uHay alguien aún más desconocido que el sol
dado: una mujer", ofrendas que les fueron arrebatadas por la policía, pro
vocando la noticia del día siguiente el "Frances Soir" titulaba en primera 
página "las manifestantes feministas de l'Etoíle no pudieron depositar su 
corona a la mujer desconocida del soldado" Se habla por primera vez de! 
Movimiento de Liberación de las Mujeres', por analogía con el Wome's Lib 
americano y las militantes lo adaptaron (Tristán: 1977, 62). 

En Inglaterra, John Stuart Milla través de su obra "the subjetion of women",. 
se transforma en el primer varón, precursor filosófico y social de la proble
mática femenina, con su tesis acerca de la inconsistencia de leyes y costum
bres que relegan y mantienen a la mujer en s"tuacíón de dependencia y 
discrecionalidad respecto al hombre. 

"Creo que las relaciones sociales entre los dos sexos, que subordinan un sexo 
al otro, en nombre de la ley son malas en sí mismas y constituyen hoy uno 
de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad. Creo que 
deben ser desechadas para dar lugar a una verdadera igualdad sin privile
gios para un sexo ni incapacidad para el otro. Esto es lo que me propongo 
demostrar por difícil que pueda parecern (John Stuart Mi/~'-

En el Estado de Wyoming de los EE.UU, la Asociación Nacional por el Su
fragio Femenino, obtiene el derecho al voto íemenino, convirtiendo a 
EE.UU en el primer país donde se cristaliza la reivindicación al interior de 
la figura jurídica de igualdad de derechos civiles. Surge en el mismo perio
do, dos tendencias feministas: ºLa Americana'~ centra su lucha en el sufra
gio, manteniéndose en él por muchas décadas. "La Nacional",. lucha por el 
voto como medio para alcanzar otros derechos: laboral, divorcio, situación 
legal, etc. Llegando a fusionarse casi tres décadas más adelante (1890), en la 
Asociación Nacional Americana de Mujeres Sufragistas. 

' Mouvement de Libératíon des Femmes (Movimiento de Liberación de Mujer) (N. de T). 

Embeíta: 1980, 52. 
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1869: 

1890: 

En Inglaterra, se otorga el derecho al sufragio de mujeres en el ámbito de los 
Ayuntamientos. Recién en 1870, pueden ser elegidas también en los Conse
jos Escolares (Embeita: 1980, 58). Y es en 1879, cuando las mLíeres de la 
burguesía se organizan en la Unión Nacional y Social para el Suiragio Fe
menino. 

En Italia, Anna Kuliscioff, Carlota Clerici, linda Manatti, y Ernilia Mariani 
luchan denodadamente por el derecho al voto M ... ha pasado el tiempo en 
que la mujer sólo atendía a la familia y vivía al margen de roda~ las luchas 
que agitan la sociedad moderna ... El centro de gravedad de nue>tros inrere
ses se ha trasladado, necesariamente, de la vida de familia a la •ida social* 
(Anna Kuliscioff). 

Sí las luchas se producen por periodos largos, la obtención del dere< ho al voto 
como reivindicación une las dos mitades del siglo IX y XX. Un ejemplo de e lo es el de 
las sufragistas norteamericanas, en EE.UU. donde la guerra llegó más tardía-nente, ha
ciendo posible que la lucha se mantenga en el terreno de la negociación y la reivindica
ción. Carríe Chapman Catt, practica el arte de la negociación informal er cabildeos 
entre los Estados y las instancias federales. la joven organización National l1tmen Patty, 
mantiene su estrategia en el terreno de castigar al partido de poder, haciendo 
contracampaña en doce Estados, donde las mujeres ya tienen voto, se instabn durante 
meses frente a la Casa Blanca, encadenadas a la verja o echadas en la carretera, la repre
sión las transforma en primeras víctimas de la guerra y las convierte en mártires. 

1900: 

1904: 

1907: 

1908: 

En Francia, destacan tres feministas al relanzar el movimiento ~or el dere
cho al voto para las mujeres: Renée Viviani, de gran actuación en el Con
greso Internacional Femenino, Marguerile Durant, que a travé5 del peri().. 
dico •Le Fronde# coordinó las actividades de las organizacione! feministas 
y Mme. Schmall que organizó la rama francesa de la Alianza /n·emacional 
para el Sufragio femenino !Embeita: 1980, 60). 

En Berlín, se funda la Alianza Internacional para el Sufragio Fenenino. 

En Sluttgart - Rusia, durante la I Conferencia Socialista Internacional de las 
Mujeres, Clara Zetkin, recogiendo los ideales de sus predeceso1as, declara 
que luchará enérgicamente por el derecho al sufragio general d~ las muje
res. Presiona por la aprobación de una resolución mediante la cual, todos 
los partidos socialistas de la Segunda Internacional se comproneten a lu
char enérgicamente para la instauración del sufragio femenino. 

En Italia, se realiza el Primer Congreso de Mujeres, siendo reco'lOCido ofi
cialmente el movimiento a favor del sufragio femenino. 
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191 O: 

1911: 

1911 : 

1916: 

1918: 

Elizabeth Cady Stanton, lidereza nacional del Movimiento Feminista Nor
teamericano, convoca a la Primera Reunión, para demandar el derecho al 
voto para las mujeres. Esta íue desaprobada por las mujeres y algunos hom
bres asistentes, por considerar que se trataba de una petición demasiado 
audaz. 

Octubre 28, en el Perú, María Jesús Alvarado Rivera expuso el Primer 
Programa Feminista de la Mujer Peruana, demandando el derecho de las 
mujeres para intervenir directamente en los destinos del país. 

Noviembre 8, en Inglaterra, las sufragistas iniciaron acciones de lucha más 
agresivas: incendio de edificios, rotura de escaparates, quema de buzones 
de correos, estaciones ferroviarias, trenes. Son consideradas subversivas, 
brutalmente golpeadas por los policías y acusadas bajo cargo de conspira
ción. Sus principales dirigentes, entre ellas las hermanas Pankhurs, ya en 
prisión se declaran en huelga de hambre. (Embeita: 1980, 59). En el verano 
de 1914, Christabel Pankhurts, se refugia en Francia. Desde París dirige las 
acciones, de la federación de su madre F aucett, "la NUWSSu (National 
Union of Wome'ns Suffrage Societies). Moviliza a 53,000 afiliadas y 480 
sociedades, por las calles de Londres, sin doblarse ni quebrarse, aparecieron 
como irreductibles (Duby y Perro!: 1993, t. V, 35). 

ºNos tienen sin cuidado vuestras leyes caballeros; nosotras situamos la liber
tad y la dignidad de la mujer por encima de todas estas consideraciones, y 
vamos a continuar la guerra• (Christabel Pankhurts)'. 

El Primer Congreso latinoamericano celebrado en Yucatán México, declara 
a las mujeres como seres libres con derechos. De este modo las luchas inter
nacionales logran enlazar al nuevo continente que comprende América 
Latina y el Caribe, con las luchas internacionales. 

Enero 9, en los EE.UU., el Senador Wilson se compromete formalmente a favor 
de la 19 enmienda, que se aprueba al día siguiente en la Cámara de Represen
tantes. En junio de 1919 se aprueba en el Senado y a lo largo de catorce meses 
siguientes en todos los treinta y seis Estados (Duby y Perrot: 1993, 72). 

La obtención formal del derecho al voto, está asociada históricamente a intereses 
y políticas de los grupos de poder o del gobierno de turno, contribuyendo con ello a la 
obnubilación de la memoria colectiva, en lo que respecta al trabajo y las luchas de las 
pioneras conocidas como las sufragistas. En los países de Europa central, lo mismo que 

' Embeita: 1980, 59. 
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en Rusia de 1917, se muestra con claridad su condición de estrategia pohlic< de libera
les y socialistas reformistas, como medio de impedir una revolución proletari<. y estable
cer la democracia tras la caída de regímenes imperiales (Duby y Perrot: 1993, 1.V, 73l. 

1893: 

1903: 

1918: 

1918: 

1919: 

1920: 

1922: 

1933: 

Nueva Zelandia se transforma en el primer país que otorga el derecho al 
voto de las mujeres, buscando con ello, ganarlas como aliadas al Estado, 
debido a su apego a los valores morales conservadores, para es ablecer la 
legislación que prohíbe la venta de alcohol (Embeíta: 1980, 64) 

En Australia se asocia a la mujer con la estrategia para atraer la migración 
femenina que garantiza el éxito de la colonización. 

Noviembre 30, en Alemania, se otorga a las mujeres derecho rx·ltlicos por 
decreto del Consejo de Representantes del Pueblo, mientras se ahonda la 
brecha entre SPD y espartaquistas que no quieren la elección de una Cons
tituyente (Duby y Perrot: 1993, t. V, 78). 

Febrero 6, Gran Bretaña, la subvaloracíón del discernimiento fem<·nino hace 
que inicialmente se otorgue el voto a las mujeres mayores de JO anos, en 
contraste con la universalidad del sufragio masculino, excluyendo del vOlo a 
cinco de doce millones de mujeres adultas (Duby y Perrot: 1993, t. V, 78}. 

Mayo, en Francia la Commission de Suffrage Universel, plantea a su vez el 
derecho al voto de las mujeres mayores de treinta años, a propósi o del Pro
yecto Dussausoy sobre electorado y elegibilidad municípale' (Dubv v 
Perrot: 1993, t. V, 78). 

Rusia, la Cámara de Senadores, adopta una fuerte mayoría ante la enmiendiJ 
Andriux, sobre igualdad política de los sexos, el Senado se niega l incluirlo 
como orden del día y termina rechazándolo el 22 de novíembrE de 1921. 
por el temor de ver a las mujeres en el terreno político con el riesgo de un 
voto conservador (Duby y Perrot: 1993, LV, 78). 

Ecuador, se transforma en el primer país latinoamericano en otorgar el de
recho al voto femenino (Embeita: 1960, 64). 

En el Perú el derecho al voto de las mujeres es resultado de tres momentos: 
el primero 1933, corresponde al acceso al voto de las mujeres en el ámbi10 
municipal. El segundo 1955, al voto universa!, que sigue siendo restringido 
pues excluye a la población analfabeta, constituida mayoritariamente por 
mujeres. El tercero 1979, durante la redacción de la nueva Cana Constitu
cional, una estrategia poh1ica que amplía el sustento social de los políticos. 
permite el voto de los/as iletrados, quienes votan por primera \ez en las 
elecciones nacionales de 1980. 
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1940-43: En Italia, con el Fascismo se otorga lo que se llamó el "sufragio íntegra/", 
que de cierto modo premió a las mujeres encuadradas en la línea ideológica 
- política, del fascismo. Enalteciéndose el papel de la mujer- madre. Pese 
a ello, Camila Ravera y Viola Agostini, mantuvieron las banderas del femi
nismo en momentos de retroceso y oscurantismo fascista, demostrando per
severancia y coraje (Embeita: 1980, 62). 

1947: Septiembre 23, en Argentina, Eva Duarte de Perón, asume la presidencia de 
la Comisión Pro Sufragio Femenino, logrando la sanción de la Ley de los 
Derechos Políticos de la Mujer, nonna que había estado en estudio durante 
años en el Congreso y cuya aprobación se acelera, por la su fuerte influencia 
que como Primera Dama de la Nación ejerce en las cámaras parlamentarias. 

1961: Paraguay, es el último país latinoamericano que otorga el derecho al voto 
femenino. La concesión del voto femenino no ha sido tanto una respuesta a 
las luchas de mujeres, sino un efec!o reflejo en la periferia de lo que ocurría 
en los países centrales. 

Son escasos los países en los que la conquista del voto tiene relación directa con 
la gestión de las mujeres, de estos podemos nombrar a: 

1907: Finlandia. 

1913: 

1915: 

1917: 

1918: 

1918: 

1920: 

1946: 

1971: 

Noruega. 

Dinamarca. 

La Unión de la República Soviética Socialista. 

La Gran Bretaña y Alemania. 

España, durante el periodo de la República. 

agosto 26, Estados Unidos de Norte América. 

octubre 23, Francia. 

Suiza. 

1.2 Acceso al Trabajo Productivo 

Una segunda lucha de las mujeres estuvo relacionada con el acceso al trabajo produc
tivo en igualdad de condiciones remunerativas, la extensió'l de la jornada laboral y los 
beneficios sociales. 

1835: 
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Flora Tristán, llamada Mujer Mesfas, participa en el socialismo y grupos 
feministas de París, analizando el modo como debía organizarse la clase 
obrera. Fue la primera mujer en vincular las reivindicaciones femeninas con 



1889: 

1899: 

la lucha obrera, y abogó por la igualdad intelectual y profesíona: (ESPASA: 
1994, 441). Precursora de una internacional obrera propugnó ur a declara
ción de los Derechos de la Mujer, para que ésta no se deje oprimir ni envi
lecer por la injusticia y la tiranía del hombre (E.mbeita: 1980, 531. 

*Hasta el presente la mujer en la sociedad no cuenta para fliJda, y sólo es pre
parada para ser una gentil muñeca y una esclava destinada d distr.Jer y servir 
a su dueño ... vosotros, pobres obreros, par<1 educaros, par<1 instrJiros, sólo 
tenéis a vuestra madre; para hacer de vosotros hombres que sepan vivir, sólo 
tenéis a mujeres de vuestra clase, vuestras compañeras de ignorancia y mi
seria. No es en nombre de la superioridad de la mujer (como ni:• se dejara 
de acusarme), como os digo que reclaméis derechos para la muier. .. es en 
nombre de vuestro propio interés, hombres ... Al reclamar justicia oara voso
tros, demostrad que sois justos, equitativos, proclamad vos:orros. k.s hombres 
fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la m'.ljer como 
llUeSl:ra igual, y con este t11ulo le reconoceréis el derecho legal en los bene
ficios de la Unión Universal de Trabajadores ... Entonces. hennanos míos. sólo 
entonces, la unidad humana quedará constituida•(flora Tristán)' 

Duranle el Congreso de la 11 /ntemacional Socialista, Clara Zelkin y Enma 
Lherer demandan la proclamación del derecho de la mujer al :rabajo en 
condiciones de igualdad con el hombre. Militante socialista y fun<ladora del 
Partido Comunista Alemán (1818) siendo su representante en el Parlamento 
hasta 1832. luchó principalmente por el derecho de la mujer .11 trabajo. 
Fundadora del periódico La igualdad, órgano feminista socialista, además de 
varios folletos a modo de documentos de constanle denuncia. Ir fluida por 
Engels, pensaba inicialmente que la emancipación femenina sena el resul· 
tado de la revolución proletaria (Embeíta: 1980, 63). 

luego de un proceso evolutivo en la percepción de los intereses de las 
mujeres, Clara Zetkin reconocerá que en el movimiento femenho moder· 
no, la lucha de las mujeres es por el desarrollo y la manifestacién integral 
de su individualidad. Su aporte radica en ser la pionera en inc:>rporar la 
problemática sexual como parte del feminismo y la problemática de la 
mujer al análisis teórico y la práctica. En 1918-19, funda el M1vimienro 
Revolucionario Espartaquista, para en 1907 presentar un proyecto a favor 
del voto femenino en el Congreso de Stuttgart y en 1915 se pro~unció en 
contra de la guerra en la conferencia Internacional de Mujeres en Berna. 

• Embeita: 1960, 53. 
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1911 : 

Estuvo muy unida a Rosa Luxemburgo y sus tesis políticas. Tras asumir Hitler 
el poder emigró a Rusia donde fue presidenta de la lntemacíonal de Mujeres 
(ESPASA: 1994, 478). 

En Inglaterra, Silvia Pankhurts, adoptó una táctica diferente a la de suma
dre y hermana. Decidió incorporar a las mujeres trabajadoras al movimien
to feminista a través de su acción en el ELFS, acercando el movimiento fe
minista al movimiento sindical. (Embeita: 1980, 59). 

1911: Marzo 26, en Nueva York se produce la muerte de 140 niñas que trabaja
ban en condiciones paupérrimas durante el incendio de una fábrica, hecho 
que se convirtió en antecedente definitivo para la conquista de las ocho 
horas laborales de las mujeres norteamericanas'º· 

El contexto de las dos guerras mundiales modificaría la situación de la mujer, la 
necesidad de cubrir la fuerza de trabajo de los varones ocupados en la guerra, las con
vocó e incorporó masivamente a la industria, la misma que no había sido concebida 
acorde a sus necesidades, las mujeres y sus hijos viven una situación de hacinamiento, 
explotación, lo que inspiró sus acciones y luchas en el ámbito internacional. 

1920: Culminada la primera guerra mundial, las mujeres son instadas a volver al 
trabajo doméstico, pero ellas se resisten a tal situación, al haber descubierto 
una serie de capacidades y habilidades en el proceso productivo. Los Esta
dos deciden desplegar una serie de medidas político-ideológicas como la 
creación del Día dela Madre, con la finalidad de sublimar el rol de la mujer 
en el cuidado de los hijos y de la familia en su conjunto. 

1941: 

1950: 

1974: 

Con la segunda guerra mundial las mujeres nuevamente invaden el espacio 
público y productivo, en el cual venían protagonizando luchas aisladas por 
la obtención de iguales derechos laborales. la constatación de la validez de 
su aporte social y productivo se acentúa, adquiriendo carácter de reivindi
cación gremial y de derecho. 

En Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, los grupos feministas, coinciden 
en su lucha por la jornada de ocho horas y las iniciales preocupaciones por 
el problema de género, estimulando la investigación y los primeros aportes 
sobre el concepto de género como construcción cultural (Mead: 1950). 

En Etiopía tres mil mujeres trabajadoras marchan frente al palacio del empe
rador Hai/e Selassie, solicitando mejores condiciones de trabajo. 

10 Algunos trabajos feministas señalan la inexistencia de pruebas que ratifiquen estos hechos, sin em
bargo, tampoco han demostrado que no sucedieron, por cuanto la mayoría de los referentes de lu~ 
cha laboral femenina le dan carácter de antecedente. 
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1975: 

1978: 

1985: 

1987: 

1988: 

1988: 

1991: 

1991: 

1992: 

1997: 

En Irlanda, grupos de mujeres convocan a una huelga general. 

En Espai!a, la nueva Constitución prohíbe toda discriminación ~or sexo. 

En Islandia, Vidgis Finnbogadottir, presidente de ese país, y el ¡:ersonal fe
menino del Parlamento, abandonan el recinto para apoyar la huelga de las 
mujeres decretada en todo el territorio con el lema: 6 24 horas sin trabajo fe
menino"'. 

En el Perú, se crea por ley el seguro social para amas de casa. 
En Puerto Rico, queda prohibido por ley el hostigamiento sexual en el tra
bajo. En 1989, se emite la ley 59, que legisla la violencia familiar, transfor
mándose en el primer país de la región que adopta medidas concretas sobre 
la problemática. 

En Colombia, se realiza el I Encuentro Latinoamericano y del Ca"ibe de Or
ganizaciones de Trabajadoras del Hogar. 

En EE.UU., veinte mil empleadas del Congreso protestan contra el acoso 
sexual. 

En Suiza, se produce una huelga de mujeres en conmemoración :le los diez 
anos de la proclama de la igualdad de los sexos y de denuncia por su in
cumplimiento. 

En México, se realiza el Primer Encuentro Multilateral de Mujeres de los 
Estados Unidos, México y Canadá, para analizar las repercusiones del 
Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Car adá (NAF
TA) en el empleo femenino. 

En el Perú, las instituciones feministas y legisladoras logran que sea elimina
do del Código Penal el mecanismo que permitía el matrimonio entre el iio
lador y su vlctima, para librar a éste (y los violadores, si el delito fue come
tido por un grupo) del proceso y la sanción. 

1.3 El Día Internacional de la Mujer 

Existe un tercer eje articulador de las diversas luchas internacionales que esiá simbólica
mente ligado al mes de marzo y a la creación de un imaginario mundial alr~r del 
•ora Internacional de La Mujer", al cual se llegó mediante un proceso largo. sumando 
sucesos, esfuerzos y afirmaciones. 

1908: Mayo 3, en Chicago se realiza la primera celebración del 'Día de la Mu
jer", presidida por Corinne Brow y Gertrude Breslaunt, en reconocimiento 
a las obreras y con el fin de denunciar la opresión femenina. 
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1909: 

1910: 

191 O: 

ÚTAUNA 5Al.A.l'.AR HtRRfRA 

Febrero 28, en Estados Unidos se celebra por primera vez "El Día Nacional 
de la Mujer", acorde a la declaración del Partido Socialista de América. 

Marzo, en Copenhague (Dinamarca), durante el desarrollo de la I Conferen
cia de Mujeres Socialistas, a pedido de Clara Zetking, se acuerda celebrar 
el 8 de marzo como el "Día Internacional de la Mujer". 

En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza queda establecido el 17 de marzo 
como el "Dfa Internacional de la Mujer'~ movilizando a más de un millón 
de mujeres por el derecho al voto, trabajo, capacitación profesional y ejer
cicio de cargos públicos. 

Este proceso de legitimación de un día internacional se vio interrumpido por la 
Primera Guerra Mundial, motivo por el cual se incorporó en la agenda del "Día Interna
cional de la Mujer" la opción y defensa de la paz, punto que íue intensamente remarca
do en las celebraciones de esos años. 

1913: 

1914: 

1915: 

1917: 

1917: 

Febrero 13, en Rusia, las mujeres establecen el último domingo de febrero 
como el Día de la Mujer, propiciado por el Movimiento de Paz, poco antes 
de la Primera Guerra Mundial. 

Marzo, en Europa, ante el espectro de la guerra en el escenario mundial, las 
mujeres europeas cercanas al conflicto organizan manifestaciones públicas 
protestando contra la guerra y solidarizándose con los movimientos a favor 
de los derechos de las mujeres durante la celebración del "Día de la Mujer". 

Se funda la liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad {LIMPAL), con 
la participación de mujeres de 12 paf ses, planteándose como misión traba
jar por la construcción de la paz en el mundo, en un esfuerzo por reducir 
los estragos de la Primera Guerra Mundial (Tríptico: 1999). 

Febrero 23, en Rusia, durante el aniversario de la Primera Guerra Mundial, 
las mujeres realizan una protesta pública denominada Pan y Paz, contribu
yendo con ello a la abdicación del Zar". 

Marzo 8, en San Petesburgo, con una gran manifestación de mujeres, se es
tablece esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. 

Culminadas las dos guerras mundiales, en el escenario internacional, se crean los 
espacios colectivos al nivel de Estados como referente central. Hacía estos nuevos espa
cios, se reorientan las denuncias y demandas de interlocución desde el Movimiento Fe-

11 Centro de lnfonnación de las Naciones Unidas: 1997. 
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minista Internacional. En adelante, las reacciones que se obtienen de estos organismos 
internacionales darán un marco de derecho internacional a la legitimidad de la lucha de 
las mujeres. 

1967: 

1975: 

1977: 

1979: 

1980: 

1981: 

1983: 

Noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su decla
ración sobre la Eliminación de Toda Discriminación Contra la Mujer, reco
mienda a los Estados la adopción de medidas apropiadas que ase-,¡uren a las 
mujeres condiciones de igualdad con los hombres !ONU, 1969 . 

Méxíco, durante la Asamblea de las Naciones Unidas celebr<da en este 
país, se proclama el Año lntemacional de la Mujer y el Decenio de las Na
ciones Unidas para la Mujer. Y el 8 de marzo como el Dfa lntemacional de 
la Mujer. Convirtiéndose en fechas de referencia para la movilii ación y el 
pronunciamiento público de las mujeres. Mientras tanto, en EE.UU. las fe
ministas del ala radical, como Germanie Greery, lo declaran •ti año de la 
Vergüenza•, al considerar que no basta el calendario, sí no se adoptan me
didas concretas de polftícas a favor de las mujeres. 

Diciembre 16, la Asamblea de las Naciones Unidas invita " todos los 
Estados a que proclamen, de acuerdo con sus tradiciones histór cas y cos
tumbres nacionales, un día del alío como Día de las Naciones Lnidas para 
los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional"· 

La Asamblea de las Naciones Unidas, aprueba la "Convención pa·a la elimi
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer". 

Chile, cerca de un centenar de mujeres fueron detenidas y maltratadas por 
la policía en momentos en que celebraban el Día Internacional d? la Mujer. 

Marzo, las empleadas de la Organización de las Naciones Unidas se presen
tan a trabajar vestidas de negro y velos del mismo color. como p ·otesta por 
seguir relegadas a puestos secundarios sin ninguna posibilidad ce mejorar. 

Marzo, en el Perú, se inicia la conmemoración del Día ln!ernac onal de la 
Mujer, con la modalidad del 1 Festival de Canto a la Vida, como expresión 
cultural de la celebración de esta fecha. 

" Res. 32/142 ONU. 
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1.4 Acceso a la salud sexual - reproductiva y derecho a la sexualidad 

En el escenario internacional, un sexólogo Alfred Kinsey, senaló que a comienzos del 
siglo veinte se observa un erotismo activo de las mujeres, norteamericanas, intensificán
dose las relaciones sexuales pre y extra matrimoniales, donde el logro del orgasmo pre
sentaba una curva ascendente, como efectos de los nuevos valores de relaciones y la 
ideología de los años anteriores impulsados por las luchas foministas (Kinsey: 1953, 242-
45). Sin embargo la expresión sexual se domesticó al interior de un nuevo modelo de 
matrimonio, al estimularse un tipo de matrimonio a prueba, diferenciándose del tradicio
nal, por la postergación de la reproducción y la posibilidad del divorcio. 

Este escenario moderno internacional, progresivamente aceptó la idea de la nece
sitad de limitar la fecundidad dentro del matrimonio, pero el acceso y beneficio de los 
métodos anticonceptivos sólo fueron un privilegio de las mujeres casadas, cultas y de 
buena posición económica, mientras que el deseo de su conocimiento y utilización tras
cendía la clase social. En los EE.UU., Margaret Sanger, propulsora de métodos de anti
concepción, recibió un millón de cartas de madres que solicitaban métodos del control 
de la natalidad (Duby y Perrot: 1993, t.V, 94). Sólo a partir de los sesenta esta tendencia 
se acentuaría y adquiriría condiciones masivas, gracias al descubrimiento de la píldora 
anticonceptiva (1968), por el ginecólogo Gregory Pinkus (Naulieiu: 1990) A medida 
que acaba el siglo la salud reproductiva se ha transformado en una constante y en algu
nos casos preocupación central de los Estados", impulsando programas de maternidad 
responsable, a ello han abonado los estudios, propuestas y movilizaciones de las mujeres 
feministas e intelectuales del siglo. 

Sin embargo, sería la legalización del aborto, lo que se transformaría en una de las 
luchas más controvertidas que el siglo XX heredará al siglo XXI. Sostenida en el derecho 
que hombres y mujeres tienen a ejercer el control pleno sobre su cuerpo, sexualidad y ca
pacidad reproductiva. Se trata de un tema cuya tensión radica, por un lado, en la defensa 
de la vida del feto desde el lado de las instituciones eclesiásticas. laicas y las organizaciones 
conservadoras que se oponen persistentemente a su legalización, colocando su posición en 
un contexto ético, moral y religioso. Por el otro, las feministas. anteponen el derecho del 
cuerpo y la vida de las mujeres, ubicando el terna en el terreno de la ética y el derecho. 

Mas allá de las posiciones encontradas del debate en torno al aborto, se ha avan
zado en adoptar medidas orientadas hacia las causas del mismo, como es el caso de la 

13 Aún cuando muchos mantienen el sesgo de políticas poblaciona!es. que en algunos casos han recu
rr¡do a estrategias que priorizan costos y metas, aun cuando vaya en contra de los derechos 
reproductivos de las mujeres a quienes pretende beneficiar, violentando su derecho de ínformarse y 
elegir el tipo de anticoncepción, 
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escasa información de hombres y mujeres para acceder a un embarazo planilkado y res
ponsable. Se ha logrado plasmar programas que permitan a las mujeres y hombres de es
casos recursos acceder gratuita ylo subsidiariamente al uso de anticonceptivo,; efooivos. 

Se reconoce la necesidad de una educación integral de hombres y mujeres que 
asocie la responsabilidad y el amor, con el voluntario y libre ejercicio sexual de las per
sonas, independientemente de su estado civil. Sin embargo, queda aún por resolver el 
aspecto principal, como es el derecho de las mujeres a ejercer libremente el control 
sobre su cuerpo, tomando en cuenta que la legalización del aborto, en ninguno de los 
países donde se ha adoptado, ha incrementado los índices del mismo. 

Otro aspecto vinculado con la sexualidad está relacionado con la libre orienta
ción de la preferencia heterosexual, bisexual y homosexual de hombres y mujeres. que 
a partir de los setenta se sitúan en el escenario público internacional y progr<-Sivamente 
al interior de los países latinoamericanos. Estos úl1imos destacan, por su intC>lerancia y 
un alto grado de actitudes homofóbicas. Aún cuando estas prácticas estén asociadas a la 
historia de la humanidad. El fuerte rechazo que en América latina se muestra ante la ho
mosexualidad, está vinculada entre 01ras cosas a la construcción de la identidad íemenina 
y masculina a través de un sislema de exigencias y prohibiciones para cada hombre y 
mujer. Socialmente se estimula la heterosexualidad obliga1oria para ambos, a materni
dad en ella y el rol del proveedor eficiente en él. Una relación de dominación SOSlenida 
en la diferencia físico biológica, que se transforma en desigual poder entre géneros, ali
mentado por una cultura de doble moral y machismo, cuya máxima expr•!Sión es la 
exacerbación de la virilidad masculina y el desapego de la famílía. a diferencia de una 
marcada represión sexual femenina y sobre valoración de la íamilia. 

Unido a la sexualidad está también la temática del uso cosificado dE 1 cuerpo e 
imagen de la mujer, transformándose a partir de los sesenta en una de las principales 
banderas de lucha feminista, que en este caso involucra un cuestionamiento abierto 
a una sociedad consumista y mercantilizada, donde el cuerpo de la mujer adquiere 
condiciones de mercancía que se lucra y se vende, tanto simbólica como físicamen
te. Los setenta van a ser escenario de una visibilización y politización de l.1 situación 
de tráfico y prostitución del cuerpo de la mujer por su sola condición de género/ 
sexo. Una situación tolerada, normada y en muchos alentada, principalmenle en 
países del tercer mundo. Situación que los grupos feministas cuestionan abiertamen
te, colocándolo en el nivel de violación de los derechos fundamentales de la vida y 
las libertades humanas. 

1917: En Rusia, luego de la Revolución Bolchevique, las mujeres obtuvieron 
como primera conquista la legalización del aborto libre y gratu;to y el de
recho al divorcio, sentando el primer precedeme de conquistas femeninas 
en el mundo entero. 
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En EE. UU, Margaret Sanger, promueve el método anticonceptivo del 
diafragma, constituyéndose progreso importante en el campo del control de 
la anticoncepción, durante esos años (Duby y Perrot: 1994, 94). 

En EE.UU, la Corte Suprema retira del alcance de la Ley Federal contra 
obscenidades, a las prácticas del uso de anticonceptivos (Duby y Perrot: 
1994, 94). 

Símone de Beauvoir, escribe el Segundo Sexo, iniciando un cuestionamien
to radical a un opresor de la realidad como es la de un sexo respecto al 
otro. Mostró que la mujer es el Otro en el corazón de una totalidad cuyos 
dos términos son necesarios el uno al otro. Ese Otro que pertenece a la ca
tegoría de lo negativo. Su trágico destino no es ser ella misma, sino a través 
del otro. No se nace Mujer, se llega a serlo (Embeita: 1980, 68-70). 

"Hay que iniciar la marcha hacía la libertad; una organización socialista es 
necesaria, pero debe ser acompañada de una transformación psicológica de 
los hombres y las mujeres que lleve no la contraposición de los sexos, sino 
a la hermandad varón-mujer, en la que nadie sea "ser-paran o "en- funcíón
den, sino "para -sí", "abierto -al- otro,, (Simone de Beauvoir)14• 

En Estados Unidos aparece la primera edición mimeografiada de Nuestros 
Cuerpos, Nuestras Vidas, libro básico sobre sexualidad y salud femenina, 
elaborado por el Colectivo de Mujeres de Boston. Al mismo tiempo, la escri
tora Kate Millet, publica su libro Política Sexual. 

En México se crea la Primera Organización Feminista que Agrupa a Distin
tos Colectivos Feministas para luchar por la legalización del aborto. 

Germaine Creer, Publica "la mujer mutilada", cuya tesis central es lacas
tración femenina física y espiritual por causa de un sistema social en la que 
las mutilaciones se lleva a cabo en términos de oolaridades masculino-fe
menino, dentro de un proceso controlado por e! hombre. Siendo necesario 
que las mujeres cambien psicológicamente y sean capaces de amar a un ser 
que las considera inferior, y que sean capaces de superar el miedo a ser y 
sentirse libres (Embeita: 1980, 72). 

En Francia el Manifiesto de las 343, impulsado por el Mouvement de 
Líbération des Femmes publica la declaración de mujeres célebres y públi
cas, que afirman haber abortado alguna vez (Beavoir: 1977, 9). En 1975, 

" Beauvoir, Simone de "El segundo Sexo", Siglo XX, Bs.As. 196.5. 
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Francia sería uno de los pocos países que aprueba la legalización del abor
to en ese periodo. 

Juliet Michel, inserta a su movimiento feminista como parte de los TIOVimien
tos contra- cultura de los 60, al percatarse que el feminismo ha ad:¡uirído un 
carácter internacional y que existe en todos los países con democt acias libe
rales cuyo desarrollo responde más a metas comunes que a su org!nización. 
Plantea cuestiones básicas para la organización femenina sólo d·! mujeres, 
trabajo colectivo, grupos reducidos (6 a 24). Elabora conceptos para la com
prensión de las situaciones femeninas: creación de conciencia, chauvinismo 
masculino, sexismo y patriarcado, feminismo (Embeita: 1980, 72). 

Shulamit Firestone, escribe el libro •ta Dialéctica de los Sexos·. transfor
mándose en la exponente de las expresiones más radicalizadas d·!I feminis
mo. Procura la síntesis de Marx- Engels (materialismo histórico) y Freud 
(comprensión de la interioridad) para elaborar la solución pol1lica y perso
nal del problema de la mujer. Plantea poner en juicio toda la cu tura occi
dental y la organización de la cultura misma y de ser necesaria la propia 
naturaleza. Creando una cultura hermafrodita: la vida en comun.1s, fomen
tando profesiones para personas solteras y la vida en común de amigos y 
parejas sin formalización legal. Su idea es liberar a la mujer de la tiranía de 
la reproducción y difundir el rol del cuidado a toda la sociedad IEmbeita: 
1980, 74). 

En Italia, se realiza la primera reunión Internacional de Salud de la; Mujeres. 

En Inglaterra, surge el colectivo ICASC, en pro de la anticoncepción volun
taria y en contra de la esterilización forzada. En España se desper alizan los 
anticonceptivos. 

En América Latina, mujeres de muchas ciudades se movilizan por el Día de 
Acción lntemacional a favor del Acceso a los Anticonceptivos, la legaliza
ción del aborto y contra la esterilización forzada. Inician una campaña 
contra la Depo -Provera, inyección anticonceptiva prohibida e'l algunos 
países desarrollados. 

En Japón, cuatro mil mujeres desfilan por las calles de Tokio, Kiot) y Osaka 
protestando por la Ley que penaliza el aborto. 

En España, un Tribunal de Bilbao absuelve a las nueve mujeres l"!rrtinist.ls. 
enjuiciadas por haberse practicado abortos. Posteriormente er 1985 se 
aprueba la Ley que despenaliza el aborto en caso de violación, peligro para 
la vida de la madre y malformación del feto. 
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1989: 

1989: 

1990: 

1991: 

1993: 

1994: 

Diciembre, en el Perú, un grupo de mujeres funda el Grupo de Autocon
ciencia de Lesbianas Feministas (GALF) (Viva: agosto 1985, 16). 

En Argentina, se retira la prohibición al uso de métodos anticonceptivos, en 
un contexto de salida del gobierno militar, habiéndose constatado el fracaso 
de sus medidas pro natalistas, como base de la construcción la "gran nación 
argentinan. 

México, se realiza el Primer Encuentro de Lesbianas Feministas Latinoame
ricanas y del Caribe (lsis: 1975, 7). 

A escala internacional, se inicia la celebración de El Dfa de Acción Interna
cional por la Salud de Ja Mujer, orientado a impedir la mortalidad materna, 
movilizando a más de cien grupos de mujeres activistas e instituciones de 
salud de 45 países". 

Puerto Rico, se aprueba la ley 59, que norma sobre violencia familiar, con
virtiéndose con ello en el primer país que legisla sobre este tema 
invisibilizado hasta este momento. 

En el Perú, el Congreso de la República aprueba el Código Penal donde se 
establecen normas que despenalizan el aborto en las indicaciones por vio
lación, por inseminación artificial no consentida y el eugenésico, pero sin 
llegarse a promulgar por el Poder Ejecutivo, debido a la presión de los sec
tores conservadores y la iglesia, siendo devuelto al legislativo. 

En Bélgica se permite el aborto durante las doce primeras semanas de em
barazo. 

En Chiapas - México, se aprueba la ley de Despenalización Parcial del 
Aborto. Posteriormente, el gobierno retrocede debido a la fuerte presión 
conservadora, dejando la ley en suspenso. 

En EE.UU. se declara como delito federal el bloquear el acceso a las clínicas 
en las que se realizan abortos. 

Septiembre 13, en El Cairo, al concluir la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPO), 184 países acordaron un Programa de Ac
ción, en el cual, por primera vez, la salud sexual, reproductiva y los dere
chos reproductivos fueron temas centrales (CMPFT: 1998, 9). 

15 Mujer y Sociedad, Año VIII, N' 26, abril 4, 1989, p. 33, 
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1995 

1997: 

1999: 

En Beijing- China, durante la IV conferencia Internacional de la Mujer se 
compromete a los Estados a impulsar programas de salud reprodL ctiva, con 
la perspectiva de reducir los riesgos de mortalidad materna y los márgenes 
de violencia contra la mujer, paralelo al impulso de programas ele promo
ción y afirmación positiva. 

En el Perú, como efectos de los compromisos internacionales adquiridos, y 
en una perspectiva de reducción de la población como medid< contra la 
pobreza, el Gobierno impulsa un Programa Sistemático de Salud '?eproduc
tiva, mientras las organizaciones feministas asumen posiciones d·~ respaldo 
o vigi landa. 

En el Perú, por iniciativa del Movimiento Amplio de Mujeres, se ca impulso 
a la formación de la Asociación de Usuarias de la Salud, en el marco de las 
dificultades observadas al Programa Nacional de Salud Reprodr.ctiva. que 
coloca en riesgo los derechos de la paciente. 

Durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer celebrada t•n Beijing 
(1995), si bien no fue posible revisar la ley punitiva del aborto, hecho que para un 
sector del feminismo constituyó un retroceso, cabe destacar que se recomf'ndó a los 
Estados tomen en cuenta la magnitud de los índices de mortalidad materna como con
secuencia de la clandestinidad de dicha práctica. Por otro lado, los temas que suscita
ron mayor debate estuvieron relacionados con los sistemas políti :os y la 
institucionalidad pública y estatal. Los 181 Estados y 50 mil participantes 3postaron 
por la participación igualitaria de las mujeres a través del impulso de meca,ismos de 
acciones para el acceso a la justicia y la democracia, como condición necesaria para 
tener en cuenta los intereses de las mujeres expresados en la suscripción de la Platafor
ma para la Acción y la Declaración de Beijing16

• 

Este compromiso internacional, al igual que los hechos nacionales, ha ;ido resul
tado de una serie de avances y confluencias hasta fines del siglo, con el compromiso de 
gobernantes y mujeres de más de 181 países de mirar al mundo a través de l:>s ojos de 
las mujeres. La IV conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijin~ cerró el 
milenio. 

" CMPFT: 1996, p. 1. 
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2. EL ESPACIO REGIONAL 

En el escenario regional, se identifica una tendencia sostenida hacia el plano de la defen
sa de la vida y de los derechos humanos, estableciéndose un vínculo inlrínseco con los 
derechos de las mujeres y los excluidos. la preocupación de su viabilidad, no sólo im
pulsa demandas sino también inspira el diseño de propuestas de polfücas sociales y pú
blicas con rostro humano, desde la sociedad civil, a fin de contrarrestar los enfoques de 
los ochenta que privilegiaron el desarrollo economista. 

El reconocimiento de la necesidad de garantizar la satisfacción de los dett-chos bá
sicos como plataforma, que implica el ejercicio de la libertad, democracia y garantías 
del respeto a los derechos humanos, se transforma en inspiración de la ética pcl1,íca del 
Estado, la sociedad civil y la empresa privada. Un indicador de estos esfuer;os, es la 
búsqueda de precisión en la responsabilidad social empresarial, por algunos empresarios 
del sector privado, durante el último quinquenio de los noven1a. Pese a ello, ul interés 
aún se mantiene en el terreno de las intenciones. 

En el plano de la situación de violencia contra la mujer, durante 1993 en la /11 
Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, realizada en Wena. El cap1lu 'o tres de 
la Declaración y Programa de Acción de esta Conferencia, está dedicado a la igualdad 
de condiciones y los derechos humanos de las mujeres instando a los gobierros a que 
traten prioritariamente de garantizar el pleno disfrute de sus derechos huma~ y subra
ya la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada. 

2.1 Visibilizando el contexto de violencia 

Simultáneamente, lenta pero inexorablemente se evidencia como un problefl"a latente 
en todas las muíeres, incluyendo elementos de raza, edad y clase, el problema de la vio
lación. Inicialmente planteada como una amenaza externa, a medida que se rompe con 
el silencio de las víctimas trasciende hacia lo más íntimo, hacia la violación en el entor
no familiar y dentro del matrimonio. De un proceso de denuncia y vísibili2ación se 
transforma en un factor central de lucha de las mujeres que a fines del siglo es uoo de los 
aspectos que mayor interés y logros han alcanzado en el ámbito mundial rE specto a 
pohlicas, medidas de pohlicas y programas de protección que van desde la niña, la mujer 
y la esposa. Sin embargo aún quedan muchos países, principalmente del Oriente donde 
las muíeres siguen siendo víctimas de prácticas culturales que violan sus derechJS huma
nos y atentan contra su vida. 

No es casual que uno de los eíes de mayor movilización y aporte en el ámbito inter
nacional desde América Latina, se vincule con la instauración del Día de la No-Violencia 
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Contra la Mujer, fecha que respalda la lucha de las mujeres para erradicar toda forma de 
violencia contra ellas y que se transforma en agenda en la que convergen los esfuerzos de 
la región para la identificación de una práctica complacientemente tolerada. 

La violencia a la que están expuestas las mujeres se alimenta de diversas formas 
expresadas en la agresión, negación, sometimiento y exclusión, sostenidas en prácticas 
sublimadas e institucionalizadas de violencia social, política, doméstica y cultural. De 
este modo, asistimos frecuentemente a relaciones entre géneros cimentadas en el poder 
patriarcal, el machismo, el marianismo y vínculos de dependencia; círculo vicioso de 
violencia sistémica que se retroalímenta en la mísería, el abandono y los mecanismos de 
subordinación y opresión de un género respecto al otro. 

la resistencia, el cuestionamiento y el rechazo de las mujeres a esta situación de 
violencia estructural y cotidiana, se acentúan a partir de los setenta, cuando se producen 
las condiciones para que las mujeres reconozcan que tienen derecho a tener derechos, 
impulsando iniciativas de justicia. 

1960: 

1976: 

1979: 

1981: 

1981: 

1984: 
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Noviembre 25, en República Domínicana, las hermanas Minerva, Patria y 
María Teresa Miraval, son asesinadas por oponerse a la dictadura de Rafael 
Trujillo. 

Se establece el fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW), en el seno de las Naciones Unidas, con 
fondos destinados al respaldo de estudios y programas para la promoción de 
la mujer. 

En Chile, aún vigente la díctadura militar de Pinochet, un grupo de mujeres 
profesionales funda el Círculo de Estudios de la Mujer, que se transformaría 
en el primer espacio autónomo de mujeres, desde donde se sostendría de
bates alrededor de la defensa de los derechos de la mujer así como las ac
ciones por la democracia. 

En Colombia se celebra el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe en la ciudad de Bogotá, estableciéndose el 25 de noviembre, como 
Dfa latinoamericano y Mundial en contra de la Violencia hacia la Mujer, en 
recuerdo del secuestro y asesinato de las hermanas Miraval. 

Noviembre 25, lberoaméríca conmemora por primera vez el Día Interna
cional No Más Violencia contra la Mujer. 

En el Perú, el Nuevo Código Civil establece la igualdad de derechos de la 
mujer y el varón dentro del matrimonio para administrar los bienes, la pa
tria potestad, la fijación de domicilio y a la no-obligatoriedad de que las 
mujeres lleven el apellido del esposo. 
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1994: 
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Mayo 6 al 15, en Taunus República Alemana Federal, Durante la Conferen
cia Internacional de la Mujer, organizada por Torre de Hommes rR.F.Al. las 
participantes acordaron el 1 S de mayo, declarar el 25 de noviembre como 
el Día Internacional por fa No Violencia Contra fa Mujer. 

Julio 3, nace en Costa Rica el Comité latinoamericano para la DefenS.J de 
los Derechos de la Mujer (ClADEM), con sede en lima - Perú, jugando un 
papel importante en la visibilizacíón del marco normativo legal a favor de 
la integridad, los derechos e intereses de las mujeres durante estas últimas 
décadas. 

En Ecuador, el Tribunal de Garantfas Constitucionales deroga el atfculo 27" 
del Código Penal, que otorgaba licencia al varón para matar a >u esposa, 
hermanas, tiíjas o nietas, en caso de ser sorprendidas en adulterb. 

En el Perú, el nuevo Código Penal, sanciona la violación sexual :!entro del 
matrimonio y abre la posibilidad de que la víctima pueda ser rrujer o va
rón, indistintamente. 

la Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobando el nom:iramiento 
de una Relatora Especial sobre violencia sexista al interior de la Asamblea 
de la ONU, luego de 12 ailos del establecimiento del Día lntE rnacional 
de la No Violencia Contra la Mujer, por pane del movimiento feTlinista de 
la región. 

En Brasil, se aprueba la Convención lnteramericana para preven r y erradi
car la Violencia contra la Mujer, más conocida como ConvenciáP de Belém 
do Pará, dentro del marco de la IV Asamblea General de la OEA. 

Abril 11, en el Perú, se promulga la Ley Nº 26770, que modifica el Código 
Penal, que permitía al violador o violadores librarse de la sanción de viola
ción, si éste o uno de ellos contrajera matrimonio con la víctima. 

Junio 3, en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEHJ y 
el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), acogiéndose a la medida de 
protección jurídica, ratificada por el Congreso de la República, mediante 
Resolución Legislativa N• 26583, Convención de Belém do P.irá, sienta 
jurisprudencia ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, de
mandando la responsabilidad del Estado peruano en el caso de tortura 
de Leonor la Rosa ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército 
(S!E), y en el asesinato de Mariela Barreta, ex agente del Serv cío de In
teligencia Nacional (SIN). 
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2.2 La Defensa de los derechos humanos 

El contexto latinoamericano marcado por largas dictaduras en la conducción de sus 
gobiernos, fue el escenario de cruentas luchas de resistencia poblacional y esfuerzos de 
liberación de un sistema autoritario militarizado. También ;ue el espacio propicio para 
que las mujeres impulsen alternativas alrededor de la deíensa de la integridad y la vida. 
Dichas estrategias adquirieron sustento considerando los límites que debían enfrentar 
para el cumplimiento de su rol, frente a la amenaza de las constantes desapariciones y 
el peligro a los que estaban sujetas la familia y la prole. Ello se convirtió en un estímu
lo que las movilizó en una lucha cuasi suicida, en momentos donde las garantías civi
les estaban ausentes. 

La mayoría de los países de la región, durante el presente siglo, experimentarán 
largos y accidentados proceso de transición política. Pasaron de una dictadura a una 
débil democracia y de ésta, a cruentos conflictos armados. Cuando las alicaídas demo
cracias se reinstalaron, debieron enfrentar la violencia polltica de grupos alzados en 
armas. En estas nuevas condiciones las mujeres fueron colocadas entre dos fuegos, de
biendo asumir una actitud firme y temeraria en defensa de la vida, teniendo como eje 
central el respeto y defensa de los derechos humanos. 

Pero es innegable que, en el otro extremo, estaban también las mujeres desespe
radas y radicalizadas, dominadas por el dolor, el rencor y la venganza, que abrazaron el 
camino de la violencia para pretender modificar la realidad que les tocó vivir, aun 
cuando en ello se les fuera la vida junto a otras vidas, la libertad y el alma, 

1963: 

1977: 

1980: 
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En Bolivia, las esposas de mineros agrupadas en el Comité de Amas de Casa, 
secuestran a los propietarios de la mina, hasta canjearlos con la libertad de 
sus dirigentes mineros. Destaca entre ellas Domítila de Chungara líder obre
ra, quien a mediados de los setenta, pone en evidencia la situación de ex
plotación que sufre la clase obrera en las minas de su país. En 1975 fue la 
única mujer de la clase trabajadora que participó en la Tribuna del Año In
ternacional de la Mujer, organizado en México por las Naciones Unidas. 
(Chungara: 1977). 

En Buenos Aires, nace el Movimiento de Madms de la Plaza de Mayo, para 
reclamar por los miles de desaparecidos políticos de ese país. En un contex
to de dictadura militar los hombres que se resistieron al régimen fueron des
aparecidos. Son las mujeres, sostenidas en su rol del cuidado, primero como 
abuelas luego como madres quienes elevan su voz para reclamar por sus 
desaparecidos. 

En Guatemala, la escritora feminista Alaíde Foppa desaparece tras ser se
cuestrada por las fuerzas del gobierno en una visita a su país. En 1982, 
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Rigoberta Menchú Tum, indígena guatemalteca, participa en el Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en la ONU. En 1990, en Fr<.ncia, fue 
condecorada con el premio Nóbel de la Paz, por su trabajo a favor de la 
justicia social y la reconciliación entre los diferentes grupos étnicos de Gua
temala. (ESPASA, 1994, 311 ). 

En Guatemala, tres mujeres fundan el Grupo de Apoyo Mutuo (G4MJ para 
reclamar por los desaparecidos. 

En el Perú se crea la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, com
binando los esfuerzos de ocho organizaciones peruanas, conducida en toda 
su trayectoria por mujeres. 

En el Perú, las madres, esposas, hijas, hermanas y familiares de desapareci
dos durante la violencia pol11ica fundan el Comité de Familiares lJesdpare
cidas, cuya lucha se sostiene hasta fines de siglo con algunos resultados, 
como el de los estudiantes desaparecidos de la Cantuta, Cayara que si bien 
no alcanzaron la justicia, no cejan en su empeño de alcanzarla. 

Octubre 4, en el Perú, un grupo de mujeres vestidas de negro y coronas de 
flores en las manos se detuvo frente al edificio del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas demandando la erradicación de la vio/encía; su reem
plazo por programas reales de desarrollo en las zonas de emerge1cia. 

En El Salvador, nace el Movimiento Salvadoreño de Mujeres para l.1 Defensa 
de la Paz, la Justicia y la Soberanía. 

Abril 14, en El Salvador, La Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadore
ña (CONAMUS), realizó una marcha de mujeres enlutadas, con flores blan
casen las manos, a favor de la paz en El Salvador, y como un llamado a la 
unidad de la mujer salvadoreña, en su lucha por la vida y la paz''. 

En Paraguay, Perla Zore, feminista y militante del Partido Revolxionario 
Febrerista, es la única mujer que habla en nombre de las mujeres durante el 
primer mitin convocado después de la caída de Stroessner. 

En el Perú se abre una sede de la Liga Internacional de Mujeres Prr.• Paz y Li
bertad Perú, ampliando la cobertura de esta organización a escah interna
cional en su búsqueda de contrarestar la violencia en el mundo. 

" Mujer y Sociedad, Afio VIII, N" 27, mayo 17, 1989, p. 36. 
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Diciembre, en el Perú se constituye La Mesa de Desplazados, para abordar 
la problemática de las/os desplazados de las zonas de emergencia del país, 
entre 1980-1992. 

En Lima (Perú) y Quito (Ecuador), ante la inminencia de la guerra, simultá
neamente, mujeres de ambos países, agrupadas en 16 diferentes organiza
ciones hacen un llamado público a la paz bajo la consigna "¡Qué las Armas 
se conviertan en Pan!". 

2.3 El acceso a la Ciudadanía 

En su lucha por la vida y la integridad de la mujer, las latinoamericanas fueron alcanzan
do espacios de poder en el contexto nacional y regional, como resultado de diversas 
iniciativas y movilizaciones colectivas. 

En este proceso, la mayoría de los países fue recobrando o adquiriendo un marco 
de democracia institucional y política, para cuya construcción las mujeres aportan explí
cita e implícitamente, asumiendo responsabilidades e iniciativas, impulsando acciones 
en defensa de la democracia, apropiándose gradualmente del rol de ciudadanas e insis
tiendo en la construcción de condiciones reales para la parid;id entre hombres y mujeres 
en los espacios de conducción política, social y económica de sus países. 

1982: 

1983: 

1984: 

1988: 

1988: 

1986: 

1988: 
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En Venezuela, por primera vez, cinco mujeres son nombradas en el gabine
te ministerial de ese país. 

En Sao Paulo, Brasil, se crea el Consejo Estatal de la Condición Femenina 
integrado por 8 mujeres del movimiento feminista. 

En Uruguay se crea el plenario de mujeres para volver a la democracia. 

En Brasil, luisa Erudina es elegida la primera Alcaldesa de Sao Pablo, la ciu
dad más poblada de América, al lado de otras 11 9 alcaldesas en todo el país. 

En Uruguay, con el lema "fas mujeres no sólo queremos dar la vida, quere
mos también cambiarla", las mujeres celebran la apertura a la democracia. 

En Nicaragua se realiza el Cabildo Abierto de Mujeres, en el que más de mil 
representantes de diversos grupos polfticos y de la sociedad civil, exigen que 
sus demandas sean incorporadas a la nueva Constitución. 

En Chile, en el marco de la campaña por el NO a la dictadura de Pinochet, 
nace la Concertación de Mujeres por la Democracia, convergiendo por pri· 
mera vez la participación de mujeres de diferentes vertientes políticas opo
sitoras al régimen. 



1989: 

1991: 

1993: 

1994: 

1998: 

1999: 

En Bolivia, Remedios loza, primera mujer indígena, elegida diputada en 
ese país por sufragio universal. 

En Argentina, el Parlamento aprueba la ley que obliga a los partidos pohli
cos a incluir un 30% mínimo de mujeres en sus listas de candicatos, esta 
nueva condición amplía las proporciones y posibilidades de que las muje
res sean electas. Sin embargo, la norma sería reglamentada reciér'I en 1993. 

En el Perú, en el contexto del referéndum para aprobar la Constitución, las 
mujeres inician la campaña •Por Un Voto Consciente". 

En Chile se realiza la campaña •Más mujeres al Parlamento", y en El Salva
dor, la Concertación de Mujeres elabora la plataforma reivindicativa Muje
res 94, para las elecciones. 

En el Perú, en el marco de la movilización hacia el referéndum para deci
dir la reelección presidencial, las mujeres peruanas impulsan el •11tovimíen
to Mujeres por la Democracia*. 

Abril 27, en el Perú, bajo la consigna de •Mujeres por el Paro•, mujeres de 
los diversos sectores y clases realizan la mayor vigilia del decenio en la Plaza 
Mayor de lima, en defensa de la democracia y protestando contra la re-re
elección del Presidente de la República lng. Alberto Fujimori, romo una 
medida que anuncia el paro cívico nacional del día siguiente {;8.04.99), 
convocado por las diversas fuerzas políticas de oposición. 

2.4 Recuperación de la voz y la palabra 

Como hemos podido apreciar suscíntamente, muchas estrategias de lucha y :rabajo se 
han ensayado durante el siglo XX. Sin embargo, la apropiación de la palabra ) la expre
sión de ideas otorgan un papel central a las estrategias de comunicación. Las mujeres 
descubren en el registro, la información y la palabra a sus principales aliada~. constru
yendo paulatinamente sistemas de redes sociales, institucionales e informátic.lS. 

Este mecanismo no sólo generó canales de comunicación con resultados efectivos. 
También amplió las redes de solidaridad internacional evidenciando el peso del apoyo 
a este nivel, en favor de las diversas campañas impulsadas por las mujeres para la denun
cia de violaciones de derechos, así como la defensa de la vida y la íntegricad de las 
mujeres, los desvalidos y el sistema democrático. 

1972: En México, la escritora Alaide Foppa inicia una Radio Universidad del pri
mer programa feminista Foro de la Mujer. 
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1991: 
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En Argentina, entra en circulación la revista "Personaº y en Brasil el perió
dico "Brasil Mu/her". 

En México, aparece la "Revista Fem", y al año siguiente, en Colombia em
pieza a circular la revista "Cuéntame tu Vida''. 

En el Perú, se emite el primer número de la revista nMujer y Sociedadº, 
donde se inicia un proceso de visibilízacíón y difusión de la problemática de 
la mujer, permaneció por toda una década y entran en circulación las 
fotonovelas del Movimiento Manuela Ramos ''"1anuela". 

En Brasil se publica el primer número del periódico "Mu/heria". 

En México se crea el primer colectivo para conjugar esfuerzos por la uni
dad de Comunicación Alternativa de la Mujer dentro del Instituto Latino
américa de Estudios Transnacionales (llET). 

En Chile surge el Servicio de Información "FEMPRES", con cobertura lati
noamericana y una red de corresponsales en once países. 

En Chile, "!sís Internacional° abre una oficina en Santiago para coordinar 
actividades de comunicación y redes para América Latina y el Caribe. 

En Venezuela circula el primer número de la revista "Mala Vida u. 

Octubre, en Perú aparece el primer número de la revista feminista "Viva", 
editada por el Centro Flora Tristán, con la intención de divulgar la labor 
feminista en el país. 

En Puerto Rico, el grupo Feminista En Marcha, crea el "Antipremio los Cer
dos de Oro'~ en contra de la publicidad sexista. 

En el Perú, el Movimiento Manuela Ramos, publica la fotonovela 
#Manuela", con el objetivo de transmitir masivamente, aquellos problemas 
sociales que afectan la vida de las mujeres. Al mismo tiempo, evidenciar el 
papel que cumple en el desarrollo de la sociedad. 

En el Perú aparece la revista nchacarera", intentando ocuparse de la proble
mática de la mujer rural. 

En Uruguay se instala la estrategia de complementaríedad periodística simi
lar a la del Perú, creando el boletín "República de las Mujeres'~ como parte 
del periódico La República. 

En Chile surge una línea de comunicación como es #Radio Tierra", transfor
mándose en la primera radío feminista de América latí na. 



1992: 

1995: 

1997: 

En Nicaragua una fundación de mujeres crea *Radio Mujer". 

En el Perú se instala la primera radío peruana denominada el •J.,•i/enia Ra
dio' a cargo del ·colectivo Radial Feminisra•. 

En el Perú aparecen las revistas •ta Capullana*y "Atajos', el boletín ·con
texto* además del servicio telefónico del consultorio legal de DEMUS, ínau
gurando esta última un moderno sistema de atención y orientacil·n a muje
res víctimas de violencia y abusos. 
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CLORINDA MATTO Df TURNfR. 1852-1909. Fue detenída •·posteriormente e,í/idda" /,; 
vez que un grupo de damas wsqueñas quemaban sus non'/Js en la pl.ua del Cusco. 

reclamando su destierro. 

PREVIOUS PAGE BLANK 



3. EL ESPACIO NACIONAL 

La historia de las mujeres en el país se caracteriza por ser un proceso continu·:>, alimen
tado de iniciativas individuales y colectivas. las peruanas, al igual que sus hermanas 
latinoamericanas, centroamericanas, occidentales, orientales y africanas, entrelazan sus 
quehaceres entre el tiempo que se va y aquél que llega, como sucedió con la transición 
entre el siglo XIX y XX, y como sucederá con el siglo XXI. 

3.1 Durante la Independencia 

la actuación política de las mujeres se vincula con el contexto social e histórico de su 
tiempo y condición, durante los primeros dos decenios del siglo XIX, cuando las mujeres 
destacaron al participar de las luchas por la independencia del País. 

El decalle de cada actuación permanece en el anonimato, mientras algunos esfuer
zos por develar estos hechos nos dan cuenta del coraje, creatividad y estrattgia de las 
mujeres. Según E/vira Garcfa y García la actuación de Hermenegilda de Guisa/3 y Larrea, 
conocida como Marquesa de Guisala superó a todas las de su época, por h~ resuelto 
uno de los principales problemas de la conspiración independentista. • ... Tener Sede, era 
una de las dificultades más grandes, con que contaban los patriotas porque tc>da casa a 
la que, se les veía entrar más de dos veces, era sella lada como sospechoS4 •(García: 
1924, t. I, 258). Transformó su casa en un Club Secreto de Conspiración, reu"liendo en 
él a los más ardientes conspiradores de la Corona que dirigieron los primeros trabajos a 
favor de la independencia. 

En cuanto a las estrategias usadas por las limeilas para transformarse en informan
tes y canales de comunicación entre los insurrectos, se afirma que la vestirmnta de las 
mujeres como la saya y el manto, se transformó en instrumento de subversió1 al encu
brir entre el cuerpo y los vestidos, mensajes que escaparon a la vigilancia de guardias 
españoles, por lo que fueron consideradas cómplices sutiles de la conspiración. Flora 
Tristán, sin proponérselo, grafica esta actuación femenina. 

•ta saya, como he dicho, es el vestido nacional. Todas las mujeres la usan, 
cualquiera sea la clase social a la que pertenezcan ... Desde el principio 
hasta el fin de afio, las limetlas salen así disfrazadas y aquel que osara a una 
mujer con saya, quitar el manto que le oculta el rostro por completo a ex
cepción de un ojo, sería perseguido por la indignación pública y severa
mente castigado ... Si encuentran algunas personas con quienes conversar. 
les hablan, las dejan y son libres e independientes en medio de/¡¡ multitud, 
aún más de lo que son los hombres con el rostro descubierto ... E ;te subter
fugio es aceptado y se le llama disfrazar. .. Setia inconveniente y a:in desleal 
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seguirla. Se supone, con razón, que se ha disfrazado, debe tener motivos 
importantes para hacerlo y por consiguiente, nadie debe arrogarse el dere
cho de examinar sus actos" (Flora Tristán: 1836: 504-505). 

Entre 1805 y 1820, es relevante la actuación de las Patricias, damas por cuyo 
apoyo a las operaciones militares de la Gesta Libertaria, fueron condecoradas. Este fue 
uno de los grupos más heterogéneos, estuvo compuesto por mujeres de diversas clases 
sociales, étnicas y raciales; unidas por su deseo de libertad y entrega a dicha causa. Se
gún Hamann, fueron 176 mujeres que actuaron al interior de los límites del territorio pe
ruano (Carrillo: 1990, 16-19). 

Otro hecho destacado es lo sucedido con la guerrilla de 1821, en un enfrenta
miento bélico entre ésta y el ejército realista. Las guerrillas insurrectas de Concepción 
fueron sostenidas por Las Toledo. Ellas constituían un triunvirato compuesto por dos 
hijas y una madre, quienes diseñaron y comandaron un audaz proyecto para detener el 
paso del ejército del General Rocafort. Reunieron hombres, mujeres y armas para enfren
tar el avance realista a orillas del río Mantaro y en el momento propicio destruyeron el 
puente reduciendo el número de adversarios, y venciendo al enemigo. 

" ... Ellas, las tres débiles mujeres, se situaron a la entrada del puente de cuer
das, que era el único que establecía la comunicación, y con una presteza 
que nadie esperaba, ni enemigos ni defensores, cortaron las amarras ... " 
(García y García: 1924, t. /, 230). 

Es imposible dejar de nombrar el papel imprescindible que cumplieron las rabo
nas durante la campaña patriótica, tanto al interior del propio ejército como respecto al 
combate en el campo de batalla. Fue el apoyo logístico más eficaz, pese a que la admi
nistración militar intentó retirarlas. Las rabonas participaron en la Batalla de Arequipa 
(1834), los combates de Tarapacá, San Francisco y Pisagua (1879 -1880), la Campaña 
de Tacna y el Morro de Arica, el 7 junio de 1880 (Zapata; 1986,30 - 31 ). En dichos en
frentamientos no sólo ayudaron a los soldados rezagados o a quienes llegaron al límite 
de la resistencia, sino que reemplazaron al herido. 

Nuevamente, Flora Tristán, quien observó a las rabonas durante la Batalla de Are
quipa, afirma que a diferencia de los indios, que prefieren suicidarse antes de ser solda
dos; las indias "rabonas" abrazaban esta vida "voluntariamente", pues el amor las lleva 
detrás y delante de sus hombres, afrontando los peligros con un coraje del que son inca
paces los hombres. 
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"Las rabonas son las vivanderas de la América del sur. .. esas mujeres pro
veen a las necesidades a los soldados ... son de rasa india, hablan esa lengua 
y ni saben una palabra de español. Las rabonas no son casadas, no pertene
cen a nadie y son de quienes quieren ser. Son criaturas al margen de todo ... 



Cuando el ejército está en marcha, es casi siempre del valor y la inttepidez 
de esas mujeres que los preceden de cuatro o cinco horas, de 10 que de
pende su subsistencia ... Abrazan esa vida voluntariamente y soXJrtan las 
fatigas y afrontan los peligros con un valor de que son incapaces los hom
bres de su raza ... • (rrístán: 1836, p. 360-351). 

Destacando entre ellas la india Dolores, esposa del Sargento, que comancló la toma 
del Cerro Dolores, durante el combate de San Francisco. "En su ciego dolor, irsulra a los 
propios soldados que la acompañan: "¡Cobardes! les gritaba. ¡Suban pronto; arran romo 
lo hago yo; vamos a vengar al sargento . ../ Posefda de una fiebre que la consume, no se 
detiene ante los obstáculos, que encuentra en el camino y avanza haciendo fuego, como 
si fuera un soldado veterano. Llega la primera a los parapetos del enemigo, ayud.1 a desalo
jarlos y toma los cañones ... Pelea cuerpo a cuerpo junto a los soldados. Todos retroceden 
menos ella que se muestra temeraria ... • (García y García: 1924, t. 1, 385- 386) 

Durante la Independencia, las mujeres cumplieron destacadamente su pa::iel propa
gandista y de corresponsales, de enlace entre ciudades, anfitrionas de reuniones subvefSi
vas, de soldado, espía, abastecedora de provisiones y encubridora de soldados prófugos.. 
Sin embargo. pese a toda esta actuación, al igual que en el caso de a Revolución Francesa, 
las mujeres fueron excluidas de los beneficios de la Independencia, por la que lnen:!Cieron 
después, la condecoración con Banda de Seda, de manos del General San Ma1Jn. 

El Gral. San Martín, emite un Decreto Supremo, 6 de julio de 1822, que en su ar
tículo noveno, establecía •que las ventajas del régimen educativo debían ser extendidas 
al sexo femenino, el cual habfa sido tratado con negligencia por el gobierno español'. 
(Art. 9 D.S. 06.07 .1822) Respondiendo a este espíritu normativo, el 8 de julio de 1825, 
Simón Bolívar establece el primer colegio de educandas en el Cusco, y el 6 de octubre 
el Gineceo de Lima. 

Pese a fundarse los primeros centros educativos para mujeres, éstos no contaron 
con el debido presupuesto por las diversas crisis económico-financieras, sumándose a 
ello la resistencia de muchos padres de familia para enviar a sus hi ¡as al colegio. Y cuan
do al fin cedieron, los colegios ya se habían transformado en el mejor instrume'lto de so
cíalízacíón y entrenamiento femenino para el cumplimiento de su rol doméstico y 
reproductor. De este modo, la posición de las mujeres prontamente, fue perdiendo espa
cio circunscribiéndose al mundo privado, mientras la República y sus clases dominantes 
se consolidaban. 

En este período también se perfilaron mujeres que fueron seducidas por el poder, 
cuya imagen simbólica está asociada a Francisca Zubiaga de Gamarra, más conocida 
como "Pancha" o "La Mariscala", esposa del general Agustín Gamarra, Pn:·fecto del 
Cusco. Ingresa al escenario político con la llegada de Simón Bolívar al Cusco. el 25 de 
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junio de 1825. Para combatir el Norte (julio 1827), Gamarra deja a su mujer en la ciu
dad del Cusco. "La Prefecta", demuestra temple, astucia, energía y al mismo tiempo sirve 
de enlace entre su marido y Santa Cruz, quién a su vuelta de Chile, en Arequípa organi
za una Logia Pofí'tica de fa Independencia Peruana, ocultando el término de la conspi
ración contra el Presidente Constitucional La Mar. 

El 18 de abril de 1828, cuando estalla una sublevación contra el Mariscal Sucre en 
Chuquisaca, Bolivia, el general Gamarra y su mujer viajan en su ayuda a Bolivia. Pancha 
"con un bataflón y su escolta de 25 lanceros tomó la plaza de Paria'" y el ejército pe
ruano obtiene completa victoria en Bolivia. Se produce el tratado de Piquiza celebrado 
entre el general Gamarra y el Presidente boliviano Urdanea (julio 1828), en el cual se 
obliga a devolver a los soldados peruanos enrolados en el ejército boliviano. Francisca, 
interviene en su concepción general y en las prevías conversaciones de Atita, El historia
dor boliviano Aponte destaca su versacíón considerándola como "El mentor más inteli
gente y audaz que tenía Gamarra". El tratado de Piquiza significa para el Perú, la paci
ficación de su frontera con Bolivia (Neuhaus: 1967, 40). 

Depuesto la Mar el 31 de julio de 1829, Gamarra es elegido Presidente Provisorio, 
luego será Presidente Constitucional el 19 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 
1833, cuando es sucedido por Orbegoso. A su lado "La Presidenta", como la llama Flora 
Tristán, sería quien gobernaría, atribuyéndosele las responsabilidades de los conflictos. 
Según Basadre, pocos gobiernos han tenido mayor intranquilidad en la historia republi
cana del Perú; Gamarra debió enfrentar 17 conspiraciones en cuatro años. 

El 3 de enero de 1834 se subleva la Guarnición Lima y proclama como jefe su
premo provisional a Pedro Bermúdez, en cuyo desenlace destaca la valentía de Pancha, 
especialmente durante la noche del 28 de enero, cuando ingresa a Lima para rescatar a 
las tropas que se encuentran sitiadas por el pueblo en palacio, desafiando piedras y ba
las, protegiendo al parecer la retirada de Gamarra por la puerta de barbones, "con la 
calma y serenidad que fe eran peculiaresn. luego de la derrota, el 21 de junio se embar
cará acompañada, desterrada para Valparaíso donde fallece el 8 de mayo de 1835, sin 
volver a ver a su esposo (Neuhaus: 1967, 100). 

"Las virtudes heroicas de doña Pancha la hicieron querer y admirar al principio de 
su gobierno, pero tenía defectos que debían restringir su duración ... parecía por su 
carácterestar llamada a continuar por largo tiempo la obra de Bolívar. Lo hubiera 
hecho si su calidad de mujer no hubiese sido un obstáculo ... Como Napoleón, todo 
el imperio de su hermosura estaba en su mirada. ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto atrevi-

15 Revista el Ateneo, Lima 1904. p. 1527. 
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miento! ¡Cuanta penetración! ;Con qué ascendiente irresistible imponía el respeto, 
arrastraba las voluntades y cautivaba la admiración! El ser a quién Dios concede 
aquella mirada no necesita de la palabra para gobernar a sus semejantes ... Sus ene
migos propalaron contra ella las calumnias más atroces y encontrando mis fácil cri
ticar sus costumbres que sus actos poh1icos, le atribuyeron vicios a fin de :onsolarse 
de su superioridad ... • (Tristán: 1971 p. 548). 

3.2 Las Precursoras del Feminismo 

El enclaustramiento para la mayoría de mujeres en el mundo privado, va superándose 
hacia la mitad del siglo XIX, cuando las precursoras de la participación polVica de las 
mujeres peruanas trascienden el estrecho margen de movilidad social concecido por la 
sociedad y la época. Su lucha se caracteriza por ser anónima, personal y dis¡:ersa, cen
trada en el derecho a la educación. Sus exponentes visibles son casos excepcionales que 
previamente debieron mostrar genialidad, obteniendo con ello la concesión de ser regis
tradas por la historia que ha sido narrada androcéntrícamente. Algunas historias han sido 
desenterradas gracias al esfuerzo feminista por indagar en las raíces de sus lu:has. 

3.2. l Los aportes personales 

Son dos los períodos de generaciones de mujeres que ejercieron fuene influencia en 
los sucesos del siglo XX, uno de ellos vinculado más con procesos personales y el OlrO 

con los de carácter colectivo, según consta en los estudios de Vázquez (1979), Man
narelli (1986), Villavicencio (1987) y Vargas (1990), en su análisis de la historia del 
movimiento feminista. 

Después de la Guerra del Pacífico, entre 1860 y 1890, la presencia de mujeres en ins
tituciones académicas fue creciendo en importancia. Participaban intelectuales como 
Teresa Gonzáles de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mano de 
Turner, Carolina Freire de Jaimes, Amalia Puga de Losada entre otras, con artículos en 
El Ateneo de Lima, El Perú Ilustrado y la Revista Social. 

La primera generación de los setenta (l 870) se desarrolla predominantemE-nte en las 
ciudades de lima y Cusco, movilizando a mujeres urbanas con niveles altos de instruc
ción y clase alta, que expresan su ambición intElectual y reclamo a través de la litera
tura y el periodismo, desafiando su situación de marginación como género. Ellas fue.. 
ron: Trinidad Enríquez, Clorínda Mallo de Tumer. Mercedes Cabello de Carbonera, 
Juana Manuela Gorriti Mllavicencio: 1987, 35), Angela Carbonell, Manuela Villarán de 
Plascencia, Mercedes Eléspuru, Rosa Mendiburu de Plascencia, Amalia Puga, entre 
otras. Por el lado de los varones destacaron entre otros: Ricardo Palma, Ricar,:lo Rossel, 
Numa Pompilio, Asislao Villarán y Abelardo Gamarra (Basadre: 1961, V, 2115). 
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Flora Tristán nacida en París (07.04. 1803). llega al Perú en búsqueda 
de una herencia, empresa infructuosa como tal, pero oportunidad para 
experimentar y ser testigo de la injusticia que viven las mujeres peruanas 
en la cotidianeidad. Impulsándola a registrar testimonialmente esta situa
ción, e identificarse con la clase oprimida y obrera, años más tarde sería 
considerada como una de las precursoras del feminismo (Tristán: 1836, 
17-19). 

Carolina Freire, a los cuatro años, dio lectura admirable y perfecta de un 
poema en el Colegio Nacional de Tacna, por el que el Prefecto del departa
mento le otorgó el título de una beca, por medio del cual la instrucción de 
la futura poetisa fue sufragado por el Estado. En 1877, es premiada en el 
concurso de Fiestas Patrias, promovido por el gobierno. Su drama en verso 
"María Andrea de Bellido". Fundó también el periódico Literario "El Álbumn 
(García y García: 1925, 24), que jugaría un rol importante en la visibiliza
ción de las luchas proto feministas de fines del siglo XIX. 

Carmen Rosa Alvarez Calderón, es la primera estudiante mujer que ingre
sa a la universidad, para seguir cursos de jurisprudencia, pese a sus magní
ficas notas, no podía otorgársele el título de abogada porque la ley no auto
rizaba su entrega al no contemplar la titulación de mujeres. Ya en enero de 
1925, durante la Conferencia Pan -Americana, pide que el Perú sea sede del 
próximo evento, a la vez que representó al Perú en el Primer Congreso 
General del Niño (García y García: 1925, 376). 

"El saber restaba ilusiones, y que sí el hombre y la mujer discutían sobre la 
seriedad de las ciencias, el amor desaparecería del mundo" (Carmen Rosa 
Álvarez Calderón). 

Arequipa, Felisa Moscoso de Carbajal, con sólo 15 años de edad se trans
forma en heroína al encabezar y exponer su pecho a las iras del prefecto, 
durante, la protesta pública de los conservadores respecto a la Constitución 
de 1866. (García y García: 1925, 43). 

Octubre 3, Trinidad María Enríquez y Ladrón de Guevara, obtiene una 
resolución suprema para matricularse en cualquier universidad del país. 
Obtiene el título de candidata a la universidad, luego del éxito de sus doce 
exámenes prescrito por el reglamento de ingreso en la Universidad del 
Cusco (García y García: 1925, 498-499). Transformándose en la primera 
mujer peruana que ingresó a la universidad (Portugal: 1987, 5). El 20 de 
abril de 1875 rindió exámenes y las notas sobresalientes que obtuvo en cada 
prueba fueron ovacionadas. Su ingreso fue un acontecimiento nacional, ce-



1895: 

1899: 

lebrado en el Paraninfo de la Universidad San Antonio de Abad (Cusco), de
rribándose simbólicamente el mito de la incapacidad de la muj~r para los 
estudios superiores (Crevoísier: 1987, 43-44), e incorporando un nuevo es
tereotipo: mujeres excepcionales Vs. comunes y corrientes. 

Diciembre 19, Laura Rodríguez Dulant, produce un segundo caso público · 
de ingreso femenino a la universidad, sentando jurísprudencía hvorable a 
las mujeres estudiantes del futuro, al obtener en su favor la prim~ra resolu
ción legislativa para ingresar a la universidad con u na subvencioo económi
ca para cursar estudios de medicina. 

Esther Festini, obtiene la dispensa del examen general para ingresar a la 
Universidad Mayor de San Marcos, luego de que rindiera un brillante exa
men en el curso universitario de pedagogía (Basadre: 1968, 48). A partir de 
entonces empezó a asistir a las clases de letras. 

3.2.2 la pluma, llave del conocimiento y la liberación 

Los antecedentes de las escritoras, posiblemente están enterrados en muchos gestos 
cotidianos como el que sucedió con Felipa Olgado, cuando agobiada po · la presión 
económica y la persecución de su esposo, Juan Calorio (precursor de la libertad de 
expresión peruana), asume la dirección de la imprenta, hecho del cual se conoce por 
una nota que aparece en el Nº 334 de su periódico *El Telégrafo*(agosto 26 de 1833). 
señalándose que todo trámite de servicios de imprenta deberá ser tratado con ella 
(Neuhaus: 1967, 86-87). 

A partir de 1874, aparecieron los dos primeros medios de prensa escrita gestados por 
mujeres. Angela Carbonell da origen a la primera imprenta dirigida por una mujer y 
posteriormente, al semanario *La Alborada", que se transformó en el princ pal vocero 
de las veladas. (Portugal: 1990). Luego *El Álbum", revista semanal para el bello sexo, 
fundada por la escritora argentina Juana Manuela Gorriti y su colega peruana Carolina 
Freire de Jaime Mllavicencio: 1990, 10). Convocó a los intelectuales de nayor pres
tigio de la época y contó con la colaboración de un número importante de mujeres. 
Si el sólo hecho de escribir siendo mujer es subversivo, mucho más trascendente es 
hacerlo en público y adentrarse a un mundo intelectual de hegemonía m.uculina, se 
transforma en el primer bloque del espacio de •ta poh1ica formal* que se 'Ompe para 
dar paso a la mujer. 

los objetivos explícitos de ambos voceros estuvieron orientados a •realiza- cumplida
mente el fomento de la literatura en el pafs, con intervención de la mujer' (la Albo
rada, 1874, Nº 1, p. 2). La revisión realizada por Lema identifica en su contenido 
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cuatro ejes", a los que he sumado uno deslizado por Mercedes Cabello, que bien 
pueden corresponder a las reivindicaciones femeninas de ese periodo que develan la 
frustración y aspiración de las mujeres literatas de ese periodo: 

El primero, está referido a la demanda de igualdad educativa entre los sexos, que en 
concreto implica la reforma educativa, pero no como un hecho pasivo. "Las grandes 
reformas, por benéficas que ellas sean, no se pueden introducir fácil ni violentamente, 
ellas tienen que luchar con ese gigante poderoso, que con el nombre de preocupa
ciones sociales se apodera de nuestra voluntad y también de nuestra razón, defen
diendo encarnizadamente el terreno que pisa, que no podemos arrancarle ni un solo 
palmo, sino después de largas luchas, en las que dejamos muchas veces nuestra feli
cidad y nuestra vida" (Cabello: 1874, Nº 16, 124). 

El segundo, cuestiona el concepto social dominante de la superioridad masculina e 
inferioridad femenina. "Hay personas que juzgan el talento como exclusivo del hom
bre, concediendo a la mujer sólo la limitada capacidad indispensable para ocuparse 
con acierto de los asuntos domésticos y de las labores propias de su sexo, creyendo al 
mismo tiempo que no necesita de una inteligencia superior para llenar cumplida
mente su misión en el mundo. Otras opinan por el contrario, que si la mujer recibiera 
vasta y profunda instrucción como la que se le da al hombre, descubriría las mismas 
dotes intelectuales que éi"(Amézaga: 1874, 58). 

El tercero, se opone al concepto de mujer objeto, creado socialmente y sostenido por 
el sistema educativo y en especial la escuela. u¡ Triste destino que depara a la mujer 
en nuestra sociedad! Convertida en un instrumento, en un objeto indispensable para 
ta diversión y la alegría de los demás ... ¡Educación bárbara! Con la que se ha creado 
este carácter frívolo y ligero que caracteriza a la mujer y le pervierte el gusto para 
cualquier estudio serio, alejándola cada día más y más del noble fin para el que fue 
creada"(Cabello 1874, Nº 14,105). 

El cuarto, se solidariza con las luchas internacionales por los derechos políticos im
pulsadas por los movimientos suizo, inglés y norteamericano. " ... hace tiempo que en 
los principales centros de fa civilización, la mujer trabaja con empeño para obtener 
sus derechos pohíicos. En Londres, en Nueva York, en Zurich, ha habido reuniones 
públicas y se han establecido periódicos redactados por señoras con este objeto ... 
Nosotros creemos que esto es justo y lo dicta un sentimiento de igualdad y fraternidad 
que nos dice que formando el bello sexo la mitad de la humanidad, debe de partici
par en todos los derechos de la otra mitad ... "(Cabello 1874, Nº 18, 137). 

-------··--
" Lema: 1980, 10·16. 
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El quinto, se refiere a la dificultad objetiva de las mujeres para compatibi izar su rol 
doméstico con el desarrollo de una actividad intelectual, medio imprescirdible para 
acceder al mundo público •5¡ usted me viera escribir, amiga mía, le daría pena; escri· 
bo rodeada de cuatro a seis chicos, el uno me quita la pluma, otro se lle•a el borra
dor, éste me habla a gritos porque cree que no le he oído lo que me pide, y en medio 
de esa barahúnda y ese barullo concluyo mi composición y sigo mis labores• 
(Manuela Villarán de Plascencia: 1888, 45)"'. 

En este contexto, junto a otras manifestaciones culturales de importancia, surge el 
•club literario"', con la participación activa de Manuela Villarán de PlascE ncia, Mer
cedes Eléspuru, Cristina Bustamante, Adriana Buendía, Mercedes Cabello de Carbo
nera, Rosa Mendiburu y Clorinda Matto de Tumer, entre otras (Mannarelli: 1986, 21 ). 

Una de las mujeres que más destacó fue Mercedes Cabello de Carbonera, quien se
ría reconocida como la primera escritora peruana, según García Calderón. Nació en 
Moquegua el 7 de febrero de 1845. A los veinte años irrumpe en el munrlo literario 
de lima, con un estilo fuertemente irónico, ganándose rápidamente el idjetivo de 
marisabidilla •mujer que escribe". En un territorio vedado a las mujeres adquiere 
fama de •diabólica masculinizacíón". En 1874, aparece la primera entregil de lo que 
será un largo ensayo "La Influencia de la Mujer en la Civilización". Más adelante se 
transformaría en una prolifera escritora con sus obras: •sacrificio y recompensa· (pre
miada por el Ateneo de Urna), •tos Amores de Hortensia" (1887), "E eodora· y 
"Blanca Sol• (1889), "las Consecuencias• (1890), "El Conspirador" (1892), además de 
varios ensayos provocando comentarios encontrados dentro del mundillo literario de 
Urna (Portugal: 1987, 3· 11 ). Falleció en el Hospital de Mixto de la Misericordia el 12 
de octubre de 1909. Si bien no cuestionó la posición de la mujer, su sola actuación 
contra corriente se transformó en modelo de nuevas conductas femeninas. 

3.2.3 Los gérmenes colectivos 

Para la estudiosa feminista Vázquez, con quién coincidió posteriormente Villavi· 
cencio, las #Veladas literarias• constituyeron el hecho político de mayor singulari
dad en la iniciativa femenina para adentrarse en los espacios de debate pol1,ico-li
terario. A pesar de que fueron circunscritas al domicilio de las mujeres que lo im
pulsaron, las veladas permitieron que se expresara públicamente los av Jnces inte
lectuales de las mujeres. También se convirtieron en el principal facwr para los 
cuestionamientos católico-coloniales, respecto a la inferioridad intelectual de las 

"' Cabello: 1888, 45. 
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mujeres, que sustentaban su exclusión del sistema de educación secundaría y supe
rior. Para Chaney, las veladas literarias representan la oportunidad de las mujeres la
tinoamericanas para disfrutar alguna vez del intercambio intelectual, sobre una 
base organizada, al igual que los hombres encargados de dar forma al destino del 
país (Chaney: 1983). 

las Veladas literarias habían adquirido en el ámbito internacional un prestigio reco
nocido como espacio de reunión y reflexión política de las mujeres. En el Perú, se
rían inauguradas por la argentina Juana Manuela Gorriti (1818 - 1892) con el apoyo 
de Mercedes Cabello de Carbonera en la organización y conducción de la misma 
(Vázquez: 1979, 7). Esta última fue secundada en su iniciativa por Clorínda Matto, su 
joven discípula. En 1874, Mercedes Cabello, en una de las veladas de Manuela 
Gorriti, presenta su obra "Estudio comparativo de la belleza e inteligencia de la mu
jer'~ provocando en el auditorio curiosidad y sorpresa, con ideas novedosas, para el 
ambiente ilustrado de Lima (Portugal: 1987, 11). 

Clorinda Matto, en 1885, inauguró en su casa sus propias veladas a las que asistía el 
grupo intelectual de Manuel Gonzáles Prada. Más adelante, sería reconocida como la 
escritora del indigenismo literario peruano, graíicado en su novela "Aves Sin Nido" 
(1889). Nació el 11 de noviembre de 1852. A los 12 años, fundó el periódico del 
Colegio Nacional de Educandas del Cusco (1866), donde estudiaba. Durante la Gue
rra con Chile, colabora estrechamente con Andrés Avelino Cáceres, hecho que mar
caría su posterior filiación política. A la muerte de su esposo, enfrenta un quiebre eco
nómico y también emocional, que supera asumiendo la jefatura de redacción del pe
riódico "La Bolsa" en Arequipa. A partir de 1886 participa del "Círculo Literario" en 
Lima, tomando posición por la corriente realista y su profunda insistencia en la for
mación de la mujer. En 1888 es nombrada directora de "El Perú Ilustrado", con tiraje 
en Buenos Aires y Lima. Fue también fundadora del periódico "El Recreo", y luego 
montó su propia imprenta, La Equitativa, para imprimir el periódico cacerista "Los 
Andes"(Matto: 1889, 4). En 1895, su casa editora fue incendiada y su domicilio asal
tado, por lo que se cree que fue un brazo paramilitar del Presidente Piérola (Denegrí: 
1996, p. 24). Exiliada en 1895, en Argentina organiza una nueva publicación "El 
Búcaro Americano". 

El fenómeno de las mujeres literatas, es analizado por historiadores y estudiosos como 
único y excepcional. Sin embargo, Ana María Portugal señala claramente lo azarosos 
que fueron estos procesos para las mujeres, quienes debieron moverse entre el deseo 
de emancipación y una herencia sentimental confesional, por cuanto las iniciativas 
de educación laico-agnósticas no tuvieron seguidores, debiendo sufrir una actitud 
represiva de los grupos de poder y de la intelectualidad adscritos al sistema. Tal es el 
caso de Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello. 
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NE/ exilio, el manicomio o el suicidio, tres altematívas para acabar con el riesgo de 
haber nacido mujer. Y cuando la conciencia se ve atrapada en la contrad1ccí6n dra
mática de vivir en rebelión, tratando de compatibilizar el• ser mujer", tal como quie
ren las normas ... ' (Portugal: 1987, 14-15). 

•Las Veladas literarias* estimularon en el país el desarrollo de las letras, pero además, 
llevaron a la comprensión de que éstas implicaban un desempeño asexuado y un pri
mer paso hacia la conciencia y la práctica pohlica. Pese a ello, las mujeres debieron 
ocultarse por mucho tiempo en el seudónimo y el anonimato. 

3.3 la emergente ciudadanía 

La preocupación de las mujeres por acceder a la condición de ciudadana; adquiere 
performance con el esfuerzo objetivo de sus exponentes en la adquisición de instrumen
tos que les permitan acceder a derechos similares que los varones, en especial al derecho 
de ejercer su opinión socio-político y participar en los destinos del país. Estos medios son 
sin duda la educación y el trabajo, así como el asumirse sujetos de derecho. prerrequi
sitos para la mayoría de edad y la autonomía de las mu je res. 

Esta preocupación orientará los esfuerzos de las mujeres del siglo XIX, siendo iden
tificadas, por Denegri, Marítza Villavicencio y Virginia Vargas, entre otras estudiosas, 
como la segunda generación ó la generación de los noventa (1890), que esn,vo confor
mada por docentes quienes centraron su lucha en el derecho a la educación Sus expo
nentes principales son: Teresa González de Fanning y Elvira García y García. ésta 
última, sería quien definiría por primera vez su lucha como feminista !VARGA~: 1990, Sl. 

A diferencia de años previos, en este periodo existieron mayores condiciones ju
rídicas que favorecieron la obligatoriedad y gratuidad de la ensellanza primaria, nor
ma que nuevamente fue letra muerta, debido a que los colegios femeninos contaban 
con reducidas condiciones operativas, al trasladarse la responsabilidad adniniSlrativa 
de las escuelas a las municipalidades, las mismas que carecían de las rentas necesarias 
para su implementación. Las restricciones pohlicas de la educación femenina respecto 
al nivel básico se mantuvieron, privilegiando el nivel secundario sólo para varones 
(Portugal: 1987, S). 

Para las muíeres de ese periodo, la creación de centros de formación femenina se 
transformó en una tarea estratégica para modificar las condiciones y posición de las mu
íeres en la sociedad, además de constituirse en un puente de interés in1ergeneracional. 
En 1872, Trinidad Enríquez y ladrón de Guevara funda un colegio propio para muje
res en el Cusco, dictándose por primera vez: matemática superior, derecho n1tural, civil 
y romano, y filosofía, excluyéndose el curso de religión, debido a que su fundadora 
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adopta una posición laico-agnóstica (Basadre: 1968, 33), al considerar a la religión 
como uno de los principales mecanismos de sometimiento de las mujeres. 

Trinidad María Enríquez Desde los 11 años de edad desplegaría una actuación 
subversiva al estatus tradicional de las mujeres, al asumir la enseñanza del curso de geo
grafía en el mismo colegio donde ella estudiaba. Para 1872, entre sus alumnas figuraban 
Clorinda Matto de Tumer, Inés y Felicita Vízcarra de Echave. 

Otras mujeres continuaron el impulso de centros educativos particulares hasta me
diados del siglo XIX, entre ellas figuran: Teresa Gonzáles de Fanning, Mercedes Cabello, 
Juana Alarco de Dammert, Rosa de Santa María, Elvira García y García, entre muchas 
más. 

La docencia y la literatura son los primeros caminos que acercarían a las mujeres 
al mundo público y al poder político, medios a los cuales accedieron las mujeres bur
guesas y las del emergente sector medio, por su condición orivilegiada de clase, siendo 
Cusco y Lima las cunas regionales de movilización. 

Son estas dos generaciones y tendencias que alimentarían un proceso disperso, a 
ratos suspendido de las mujeres por el acceso al voto, como medio de ejercicio directo 
de ciudadanía, y el derecho al trabajo, como mecanismo de emancipación personal y 
desarrollo social. En el lenguaje de los últimos decenios del siglo veinte podríamos iden
tificar la existencia de condiciones institucionales para la participación y el acceso de la 
mujer al mundo público y político. 
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DORA MAYfR Df ZUlEN, 1867-1957. Escritor&, indigenísld. iemínísta 1 un.; &fiuda 
analísM de /,; re.ifíddd del pai"s. 



1. LO PRIVADO: 
PRELUDIO POLiTICO DE LAS MUJERES: 1900.- 1909 

Durante el primer decenio, se produce un periodo de transición, iniciándose una elapa 
de estabilidad civil en el Estado peruano, mientras el caudillismo militar se repliega tem
poralmente. Nos adentrarnos a un escenario republicano con una sociedad que se urba· 
niza y moderniza lentamente, mientras lo pohlico aun se compone del poder del abolen
go, la intelectualidad y una insípida clase media; excluyéndose de este espacio al pueblo 
indígena, los grupos étnicos. E independientemente de su condición de clase. a las mu
jeres en general. 

El acceso de la mujer al poder del conocimiento, la información y la lustración 
fue resultado de la combinación de luchas individuales y colectivas. Semejantes a las que 
persistían en el ámbito intemacional. Aquellas mujeres excepcionales debieron demostrar 
que superaban los estándares de capacidad y prestigio masculino, para poder acceder a 
espacios vedados como la educación, el periodismo, la cre<1ci6n y dirección de servícios 
y proyectos sociales. 

Los hechos dan cuenta que, asociadas a la educación, literatura y prersa escrita, 
las mujeres logran abrir un espado para prácticas reivindicativas, adquiriendo opinión 
y actuación progresiva al lado de otros excluidos, aun cuando su espacio frecuentemente 
fue circunscrito al mundo privado y doméstico. 

Durante el primer decenio del siglo, la actuación política de las mujere; se divide 
entre la educación y la asistencia. la posición que adquieren depende de la prioridad, la 
estrategia y los grupos hacía donde se orientan sus acciones. 

Destaca durante este periodo la labor de Juana Alarco, con un perfil ele trabajo 
asistencial y filantrópico, priorizando su atención en los grupos más vulneraiJles como 
son la madre y el niño. En cambio, Elvira García y García, orienta sus esfuerzos hacia la 
educación de la mujer, aún cuando su propuesta se limitó a la formación de las mujeres 
para el mejor desempeño de su rol materno y de socializadora (propio de ese momento). 
Fue su trayectoria personal el principal referente para las mujeres de su gEneracíón. 
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Diplomada en la Universidad Mayor de San Marcos, asumió la dirección del Colegio 
Nacional de Mujeres en Lima y formó parte de la Sociedad Geográfica, del Instituto His
tórico del Ateneo, de la Por- Marina, de la Mutualista Magisterial, de la Liga Pro- Estudian
tes y de la Biblioteca "Entre Nous" (García y García: 1939, l ). 

Otro ejemplo destacado fue Dora Mayer, quien a través de su labor periodística, se 
interesa por el problema de los indígenas, constituyéndose en una de las primeras muje
res indigenistas tanto en el discurso como en la práctica, al lado de Pedro Zulen y Joa
quín Capela, financia y participa en la creación de la primera Asociación Pro - Indígena 
el 9 de octubre de 1919. 

A partir de 1906, se obse!Va la efe1Vescencia de tendencias políticas radicales, que 
alcanzarían su clímax durante la siguiente década. Son los/as anarco-sindicalistas quie
nes inician sus acciones proselitistas con la formación y agrupación de las obreras. De
sarrollando como estrategia, veladas literarias y festivas donde participaban como oyen
tes las obreras, siendo sus principales expositores Cristian Dam, con su tesis anticlerical 
"El hogar y el confesionaríony Leopoldo Urmachea, con su libro "la mujer revolucíona
ria" (1907). 

Ellas cuestíonaban en primer lugar, el papel que la religión atribuía a las mujeres 
arguyendo que las mantenía alejadas de la realidad y sometidas a situaciones de servi
dumbre, pobreza y abandono. En segundo lugar, la familia burguesa fue cuestionada en 
su sistema matrimonial, siendo calificado como decadente, por estar basado en el inte
rés económico y el estatus. En tercer lugar a los obreros, se cuestionó y sancionó el tra
tamiento devaluado que daban a su mujer e hijos, sea como objetos de placer o bestias 
de carga, siendo conminados a modificar estas prácticas y actitudes para construir una 
clase proletaria digna y robusta. 

1900 
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Reverenda Hermelinda Carrera, obtiene el apoyo del Presidente de la Re
pública, Eduardo López de Romaña; para la fundación el Primer Depósito 
Policial para Mujeres. Consolidando una labor que inició a los 23 años, 
cuando aun era laica. Al ingresar a la Orden Franciscana (1982), destaca su 
trabajo por ocuparse de mujeres que habían cometido delitos sancionados 
por la ley. El 12 de octubre de 1896, crea el Primer Reformatorio del Perú 
que hoy lleva su nombre. En 1891, gestionó la primera Cárcel de Mujeres 
de Lima asumiendo su dirección y funcionamiento. 

Juana Al arco de Dammert, organiza la primera kermesse benéfica para crear 
obras orientadas a disminuir la mortalidad infantil, invertir en el hogar pobre 



1902 

1903 

y ayudar a la madre trabajadora. Apoyó denodadamente la cn·ación del 
Hospital del Niño (Milla: 1986, 64). En 1902, funda la Primera Cun3 Maternal 
con anexo para la atención de niños pobres !Basadre: 1968, 64 . En 1908 
crea el primer Jardín Infantil y la primera Gota de leche, para los rijos de las 
mujeres obreras (Milla: 1986, 64) y en 1909, furnia una enfermeña oara niños 
con tuberculosis. Así mismo, impulsó la creación de escuelas dimá1ícas infan
tiles y la distribución de leche en las escuelas fiscales. (Basadre: 1 'l68, 641. 

Dora Mayer, escribe sus primeros artículos periodísticos •f/ gén.>Sis cientí
fico•, en el diario El Comercio. Por su labor asidua a favor de los indígenas 
y de las clases desheredadas, la Municipalidad del Callao, le obsequió un 
premio estímulo, consistente en un hermoso álbum conteniendo .1utógraíos 
de las mayores intelectualidades peruanas (García y García: 192 >. 109). El 
13 de octubre de 1909, es ca-fundadora de la Asociación Pro-Indígena, 
asumiendo la dirección de publicaciones, iniciando públicamen-e su larga 
trayectoria en pro del indigenismo. (Figueroa y Montoya: 1995, p. 241. En 
ese mismo año participó con un brillante trabajo en el cuarto confreso cien
tífico latinoamericano, Primer Pan-Americano, que se celebró en Santiago 
de Chile (García y García: 1925, 109). 

"Con la Asociación Pro-Indígena se hizo un cerebro que meditaba en los 
aspectos y la solución del problema indígena y un corazón que impulsaba 
a la circulación, a través de toda la República, las ideas ). el sentimiento 
relacionado con éste" (Mayer: 1926, 23). 

Elvira García y García, crea el primer jardín infantil (kindergarten), en su 
condición de directora del liceo Faninng de Urna. Contrata a la profesora 
norteamericana Elsie Wood Schifield, para establecer ejercicios de caliste
nia, modernizando con ello la formación femenina. Así mismo, o-ganiza la 
•sociedad Auxiliadora de los Pobres' entre las alumnas del mencíonado 
colegio, con la finalidad de reunir fondos y distribuirlos para SOe<>rrer a las 
familias necesitadas. En 1906, es condecorada con el mérito de •eran Maes
tra de la Orden del Sol en el Perú", por la Comisión de lnstrucciór. en reco
nocimiento a su labor en la educación y profesionalizacíón íerm·nina (Mi
lla: 1986, 1791. 

Esther Festini Ramos Ocampo, como directora del Liceo Grau, <tmplía los 
servicios de este, al nivel secundario incluyendo la formación rnmercial 
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para mujeres. Liceo en el cual, se dicta por primera vez un curso de peda
gogía superior permitiendo a las alumnas optar por el título de profesora de 
instrucción media, alimentando el número de postulantes a las diversas fa. 
cultades de las universidades existentes (Basadre: 1968, 33), cuando aún no 
existía el derecho de las mujeres para acceder al estudio superior. 

Zoila Aurora Cáceres, asume la primera representación oficial peruana del 
siglo ante la Comisión Internacional de Mujeres, desarrollada en Washing· 
ton. Posteriormente, apoya iniciativas colectivas para alimentar los esfuerzos 
de la educación femenina (Estremadoyro: 1989, 237). 

Por primera vez en el Perú, las/os obreras/os y sus familiares celebran el Dfa 
del Trabajo luego de los encendidos discursos de Manuel Gonzáles Prada y 
Manuel Caraccciolo pronunciados ante más de cinco mil personas, entre las 
que se notó una numerosa presencia femenina. Allí se tomó el acuerdo 
unánime de iniciar la lucha por la jornada de las ocho horas (Amauta: N9 

3, abril 1986, 9). 

Cristina Espinosa, es la primera presidenta, al fundarse el Centro Social de 
Señoras, para mejorar la condición social y económica de la mujer por 
medio de la cultura y el trabajo, gracias a la iniciativa de Zoila Aurora 
Cáceres, Antonia y Angélica Begoitia. En este centro se dictó por primera 
vez el curso de aritmética comercia/, tenencia de libros, taquigrafía, meca
nograffa, redacción y redacción comercial (García y García: 1925, 680). 

A partir de este año se inicia la emisión de diversos artículos anarquistas 
sobre la importancia de la presencia femenina, destacando ente ellos el 
periódico "Humanidad#, donde participaron con sus artículos, el mayor 
número de mujeres (Vargas: 1990). 

En el distrito de Bellavista (Callao) inicia su funcionamiento la primera Es
cuela de Enfermeras, bajo la dirección de una enfermera inglesa. Tuvo 
como primera promoción de egresadas a ocho mujeres. Posteriormente 



1908 

Nov. 7: 

1909 

adquirió carácter de entidad anglo-americana, dirigida por norteanericanas 
hasta 1952, y por enfermeras peruanas a partir de 1953 (la Mujer Peruana, 
Año 1, Nº 3, p. 11). 

lastenia larriva de Llona (Arequipal, funda y dirige *f/ Pení llus•rado*. Al 
mismo tiempo, dicta un curso en la Universidad del Sur, gracias a ;u forma
ción en Europa. En Lima funda la revista *la Mujer Peruana". con el objeto 
de facilitar y completar su labor preceptora (la Mujer Peruana. Ail-> 1, N" 1, 
enero 1953, p. 2). 

Se permite oficialmente, el ingreso de las mujeres a las universidades, según 
ley N• 801, siempre que cubrieran los requisitos exigidos por dicha norma, 
las mujeres podían matricularse para optar los grados académicos y ejercer 
la profesión a la que se dedicaran (Basadre: 1968, 48). 

Gertrudis Jaschke y Margarita Hoper, primeras docentes extran eras (ale
manas), son contratadas para la formación de mujeres en kinderg~rten, tra
bajo manual y ejercicio físico. Esto último fue revolucionario en Sl momen
to, porque rompió con la concepción de que las mujeres no podían hacer 
deportes por ser práctica masculina. Además de ser las primeras maestras 
que formarían a las primeras profesoras y profesionales en la e"\señanza 
inicial de las niñas y en la confección textil en el país (Basadre: 1968, 45}. 

Leonor Espinosa de Méndez, (Arequipa), inicia sus primeros escritos a fa
vor de la actividad social de la mujer, tema que trataría con er ergía, en 
busca del cambio de la situacíón de la mujer, *esclava del homb•e en que 
vive hasta hoy, no obstante, de llamarse este siglo el del progreso• (García y 
García: 1925, 147). 

Oct. 25: Clorinda Matto de Turner, (Buenos Aires -Argentina) fallece, "xiliada a 
consecuencia de su labor política, y la permanente denuncia de la situa
ción del la mujer y el indio peruano. En 1889 escribió su obra más difun
dida "Aves sin nido", ingresando al mismo tiempo en la lista ni·gra de la 
Iglesia Católica. En 1895, al triunfar Piérola contra Cáceres, fue detenida 
y posteriormente exiliada a la par que un grupo de damas cusqueñas que
maban sus novelas en la plaza del Cusco, reclamando su destierro. Desde 
entonces y hasta su fallecimiento, viaja por diversos países: Chile, Argen
tina, Suiza, Alemania, Italia, España, siendo reconocidos sus éxi·os perio-
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dísticos y literarios, a despecho de las damas conservadoras de Lima y 
Cusco (Matto: 1889, 4). 

#Nosotros pertenecíamos al número de los del orden. Servfamos al Partido 
Constitucional y si cometimos el pecado de mezclarnos en pol11ica, fue por 
el derecho que existe de pensar y de expresar el pensamiento ... Defendimos 
en la prensa, en nuestro semanario a los Andes, la polltica del Partido Cons
titucional y las consecuencias de nuestra ínmíscusíón las hemos arrostrado 
con serenidad. .. u (Clorinda Matto de Turner)". 

Mercedes Cabello de Carbonera, primera escritora Peruana, fallece, re
cluida en el Hospital Mixto de la Miserkordia (Manicomio de Lima). Su 
conducta subversiva en un mundo de literatura masculinizada, le generó 
más de un enemigo como Pedro Paz Soldán )' Unánue Uuan de Arona), 
quién la llamó uMiercedes Caballo de Cabroneran. Para Clemente Palma 
sería una "excéntrica", y García Calderón (sin dejar de admirar su obra) la 
llamó "pedante'. La persiguió el anatema de ''i14arisabídilla'~ destacándose 
por su irreverencia, ironía y frase aguda para censurar la literatura o lapo
lítica de su tiempo, sin importarle enemistarse con los círculos selectos de la 
sociedad limeña (Portugal: 1987, 3-11 ), 

"Atenta escuchaba la altiva Cristina/ tan grandes dislates/ y luego le dijo con 
risita burlona/ Qué sabia es natura/ que así ha separado con odio bendito/ 
del grano a la alondra/ del cuervo a los cisnes/ del bruto ignorante:/ mujer 
escritora./ Los topos reniegan/ del sol que ilumina/ y encuentran hermosa/ 
su oscura topera./ El negro gusano/ que surca/ en el suelo/ no siente el per
fume riquísimo y suave/ que exhalan las flores./ Así para el necio/ no tiene 
atractivo:/ mujer escritora." (Mercedes Cabello l. 

" Denegrí: 1996. 
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2. DE LO REPRODUCTIVO A LO PRODUCTIVO: 1910 -1919 

Hasta este periodo, el rol y la actuación principal de un gran sector de las mujeres esiu
vieron confinados al ámbito privado. Si bien desarrollaron labores productiw1s desde el 
siglo pasado, su presencia y aporte fue invisible en la historia y la polilica. 

Con la industrialización, las mujeres de las distintas clases sociales incur>ionan len
tamente en el ámbito productivo público (PROMUDEH: 1998, 105). Son las inadecua
das condiciones laborales, lo primero que presiona a las esposas de los tratajadores a 
salir a las calles para manifestar su protesta contra las largas jornadas de trabajo, los in
justos salarios y el costo de vida. 

Durante este periodo se acentúa la presencia del movimiento anarquista, que 
aporta el soporte ideológico para la germinación de las luchas sindicales. Para ello hizo 
de "La Protesta", un vocero escrito en el que plasmó la presión de las lucha! por la jor
nada de ocho horas y la obtención de mejoras en los salarios. 

Esta corriente desplazó rápidamente la hegemonía del mutualismo que :>redominó 
en la organización obrera hasta 1911, cuyas prácticas de solidaridad, de apo~·o mutuo y 
de soporte de la lucha sindical, habían sido insuficientes, para responder a los problemas 
provenientes de la creciente industrialización. Aun cuando el mutualismo abordó la 
doble dimensión de la problemática obrera: lo productivo y reproductivo. siendo su 
sujeto social la familia obrera. Desplegó una preparación eficiente par a la labor 
reproductiva de las mujeres, se preocupó por resolver los problemas de salud, educación 
y vivienda creando condiciones de armonía entre los trabajadores, su perspectiva fue 
funcional, no llegando a cuestionar el sistema económico ni la distribución cel poder al 
interior de la familia. 

El anarquismo, en cambio, centró su lucha en la explotación econ6mira y la con
tradicción trabajadores-capitalista, adoptando una estructura sindical. Su lím te fue con
centrar su atención en los trabajadores directos y a la gestión pol1lico-póblica de ese enton
ces, dejando fuera de este espacio a las mujeres obreras, esposas y a la fam lía. Poco a 
poco, la mujer proletaria y esposa del obrero fue confinada a las cuatro paredes de su casa. 

Coincide con este periodo el surgimiento y consolidación de la organización sin
dical y sus principales conquistas. En el afio 1913, el grupo "La protesta•, org.1niza la Fe
deración Obrero Regional Peruana. En diciembre de 1918 se produce el c:mgreso de 
obreros, donde se funda la Federación Obrera Local (fOU que sostendría jt nto a otros 
gremios la huelga por fas 8 horas en Uma. Entre el 1 3 y 1 S de enero de 191 ~, se produ
ce la más intensa huelga general en la capital del país. Trabajadores portuarios del Callao 
inician una enérgica huelga, la movilización se propagó a la capital. El resuludo de esta 
medida es la conquista de la Jornada de Ocho Horas. 
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El 19 de enero de ese mismo año, se funda la Federación de Trabajadores en Teji
dos del Pero (mP). Se organiza la Federación Obrera Regional del Pero (FORP). 

El Presidente Leguía toma el poder el 4 de julio, e inmediatamente exilia hacia 
Europa a José Carlos Mariátegui. En este mismo año, se crea la Organización de la Fede
ración Obrero Regional Peruana por el grupo "La Protesta" {CIDAS: 1980, 2- 3). 

En todo este proceso las mujeres participaron activamente, sin embargo, las obre
ras fueron excluidas del sindicato, negándose en la práctica su condición de trabajadoras. 
Pero la experiencia adquirida durante el mutualismo les permitió mantener una resisten
cia silenciosa, integrándose funcionalmente a los procesos de lucha y transformándose en 
efectivo soporte de las huelgas masculinas de 1914-1915 en Huacho y la de 1916-1917 
en Vitarte (Villavicencio: 1990, 18). 

Ellas aportaron con sus redes de solidaridad y organizaron la 40lla común" para la 
preparación colectiva de alimentos para la familia obrera en huelga. No faltó el desarro
llo de acciones defensivas frente a la represión policial. Sería finalmente la participación 
de las obreras e intelectuales solidarias en los debates, la propaganda y la pedagogía 
proselitista lo que garantizaría el éxito de las luchas, permitiendo que las mujeres ganen 
espacio propio al interior de la dinámica sindical; el mismo que adquirió un matiz per
manente de confrontación entre género y solidaridad de clase. 

El apogeo del anarco sindicalismo tuvo su mejor momento de desarrollo entre 
1911 y 1924, asumiendo la iniciativa y fundación de los centros culturales y bibliotecas 
obreras de Lima y provincias, en cuyo entorno se estableció una estrecha red orgánica 
con los diversos núcleos obreros. Del mismo modo, irrumpieron en la prensa obrera con 
preocupaciones sobre la problemática de la mujer y convocando a la movilización feme
nina. "La Crítica", periódico independiente editado por Dora Mayer de Zulen y 
Miguelina Acosta Cárdenas, aumentó su importancia como medio de difusión e informa
ción. 

Las protestas incentivaron la organización de las mujeres y dieron origen a aquello 
que hoy podría considerarse como las primigenias formas de comités o asociaciones de 
defensa del consumidor. Estos comités femeninos estuvieron inicialmente ligados a los 
gremios y sindicatos, desde una perspectiva salarial y de acceso al consumo. 

1910 

Nov. 27: Martha Villalva, asume la presidencia de la recién fundada Sociedad de 
Maestras de la Escuela Normal de Preceptoras de Lima, para propiciar la 
cultura intelectual y moral de las socias. Ocuparon la vicepresidencia, Eva 
Portocarrero y María Rosario Arias, con 455 socias. Su reglamento se pro
mulga el 16 de marzo de 1911 (García y García: 1925, 688). 
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Laura Esther Rodríguez de Dulanto, organizó la Unión patríóliCJ de Seño
ras, mostrando en él sus habilidades y capacidades. Fue la primua médiciJ 
del Perú, luego de haber superado las barreras de ingreso y iorrn1ción uni
versitaria, vedada hasta ese periodo para mujeres, especialmente 1·n carreras 
típicamente masculinas. luego de graduarse, no pudo ejercer en otro lugar 
que no fuera el liceo Fanning, porque nadie confiaba en una médico mujer 
(García y García: 1925, 340). 

Marzo 18: Estalla la huelg" textil de ViMrte. El responsable de la empresa contrata per
sonal temporal para continuar con la producción. Ante ello, las vitartinas, 
encabezadas por Adalberto Fonkén, reinstauraron la medida de paraliza· 
ción productiva, luego de un enfrentamiento y huida de los rompehuelgas 
(Mujer y Sociedad Año VI, N• 11, julio 1986, p. 34.). 

Oct. 28: María Jesús Alvarado Rivera, en los altos de la Biblioteca Nacicnal. expo
ne por primera vez el Primer Programa Feminista de la Muje· Peruana. 
durante la conferencia de la Sociedad Geográfica de lima. Su p.mencia se 
tituló 'f/ Feminismo", planteando que a la mujer •se le otorgue., los dere
chos poli1icos para intervenir directamente en los destinos del pa.S" (Alvara
do: 1911 ). Secundada por Dora Mayer, exigió reivindicaciom s como la 
jornada de ocho horas, el reconocimiento de los derechos civiles y polilícos 
para la mujer, el derecho a la educación, la defensa del medio ¡,mbíente y 
de la agricultura afectada en la Oroya. Insistió en la reivindicación social y 
racial del indio colocando en el escenario temas que ocuparían la atención 
de los futuros grupos políticos e intelectuales, mucho antes de la formación 
de los primeros círculos de intelectuales socialistas y cuando J.C .._,aríátegui 
aún no había sistematizado sus siete ensayos (Mujer y Sociedad Ailo X, NO 
31, p. 34). 

*El principio fundamental del Feminismo es la igualdad de la po;encialidad 
mental y de la habilidad para el trabajo del hombre y de la muítr. igualdad 
probada irrefutablemente por la historia, y basta por la somera o':Jservación 
díaria, por cuya identidad de personalidades, es de absoluta í11sticia que 
sean igual ante la ley, libertándose /J mujer de la forzosa y mu:has veces 
tiránica y cruel rute/a del hombre, que ningún derecho tiene a ejercer su
premacía en la pareja humana•. (María Jesús AlvaradoP. 

" Figueroa y Montoya: l 995. 156. 
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Octubre: Sale a circulación la revista "El Deber Pro-Indígena•, bajo la dirección de 
Dora Mayer, vocero principal de la Asociación Pro-Indígena. En ese mismo 
año, representando a las mujeres peruanas indigenistas, participa en el Con
greso Universal de las Razas en Londres. (García y García: 1925, 109). Más 
adelante, participaría en nuevos certámenes internacionales en París, Chile 
y México (Lázaro: 1989, 30). En su faceta feminista participó orgánicamente 
en dos agrupaciones: Feminismo Peruano y Feminismo Péruano de Asisten
cia social. Ocupó una Secretaría en el Tercer Congreso de Educación Moral 
de Ginebra. Fue nombrada Socia del Ateneo de Líma y de la Sociedad Geo
gráfica. Participó como principal reportera corresponsal de Sud- América, en 
La Liga Internacional de Mujeres Pro- Paz y Libertad, con sede en Ginebra 
(García y García: 1925, 109). 

1913 

1914 

Feb. 21: 

Dora Mayer recibe el reconocimiento y aprobación de la Asociación Pro
Indígena, para publicar en inglés su obra "1 a conducta de la Cerro de Paseo 
Myníng Company", elaborada inicialmente para sensibilizar a los dueños de 
la minera norteamericana, pero que, ante la indiferencia de la compañía, se 
transforma en instrumento de denuncia nacional e internacional de la situa
ción indígena al interior de las minas (Mayer: 1913). La obra fue reeditada 
en 1984 por el Centro "Labor", otorgándole carácter de insustituible legado 
y de homenaje al pueblo de Paseo y a la autora (labor: 1994, 7). 

"La compañía norteamericana considera como esclavos a sus operarios en 
todos los caso.; menos en uno, es decir, cuando llega la ocasión de presen
tarlos como votantes a favor suyo en las elecciones municipales o como 
manifestantes en algún comicio popular. .. " (Dora Mayer) 23 • 

Paquita Benavides, impulsa la fundación de La Biblioteca Entre Nous, sien
do su presidenta Belén de Osma, vicepresidenta Gracíela Sosa, secretaría 
Narcisa Cisneros (García y García: 1925, 683). 

María jesús Alvarado Rivera funda en Lima el primer grupo feminista HEvolu
ción Femenina'~ retomando las banderas del feminismo sufragista. Su acción 

" Mayer: 1913, prólogo. 
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principal estuvo relacionada con la modificación del Código Civil de 1852, 
referido al derecho de matrimonio y familia, y, el reclamo por la p-esencia de 
las mujeres en la vida pública. El 18 de septiembre, presenta un proyecto a la 
Cámara de Diputados, donde demanda la participación de las mujeres en el 
nivel más alto de la Beneficencia Públka, obteniendo el respaldo de los dipu
tados José Balta y Samuel Sayán Palacios Mllavícencio: 1990, 31) 

Miguelina Acosta Cárdenas, conocida también como la •charaoa de oro', 
asume el cargo de secretaria en la organización feminista •Evoludón Feme
nina•, emprendiendo la •campaña por la igualdad de las muieres en el 
matrimonio y la familia', tema central de su tesis en jurisprudencia que 
remeció los cimientos de la sociedad peruana, al trascender la d scusión en 
grupos cerrados, cuando fue publicado en •La Cn1ica• (Figueroa ·1 Montoya: 
1995, 96). 

"Mi tesis 'El matrimonio rebaja la Condición Jurídica y Social dr la Mujer', 
se basa en los artículos referentes a los deberes y derechos que nacen del 
matrimonio. Por ejemplo, el artículo 175 dice: •el marido debe proteger a 
la mujer y la mujer obedecer al marido". Este artículo rebaja a la mujer 
como entidad jurídica, sometiéndola a la tutela del marido y cc·mo ser so
cial, negándole la libertad de acción. No es necesario imponer obediencia 
al marido para que en el matrimonio exista la unidad debida. El hombre 
como jefe de familia y la mujer como jefe de hogar sólo se de:>en mutuo 
apoyo• (Miguelina Acosta). 

Julio 18: María Jesús Alvarado Rivera, funda la •fscue/a Moral y Trabaje• dedicada 
a la juventud femenina sin recursos, con el objetivo de formarla para la vida 
y su autosostenimiento económico (Basadre: 1968, 76). Inicialmente fue 
concebida como Escuela de Golfa. •tas niñas pobres, deben aprender a tra
bajar, a tener rectitud de conciencia y a ser /impíos de cuerpJ como de 
a/ma"(García y García: 1925, 134-135). 

• ... Evolución Femenina, dará a la Escuela Moral y Trabajo un ambiente de 
arte y libertad en el cual recibirán las alumnas una educación ac:iva y prác
tica que las dignifique y desarrolle sus aptitudes, aplicadas a lab:>res indus
triales ... nuestra obra será en sus ideales y en la práctica eminentemente 
democrática· (María Jesús Alvarado). 

Agosto 31: La Cámara de Diputados, aprueba el proyecto de ley 4526 que permite a 
las mujeres participar en los niveles máximos de toma de decisión de la Be-
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neficencia Pública (Villavicencio: 1990,32), transformándose en una de las 
primeras conquistas legislativas para la participación femenina al interior de 
un organismo pC1blico del cual estuvo excluida hasta ese momento. Poste
riormente, primero en Abancay, fueron elegidas como Socias de la Benefi
cencia Pública, Esther de Bullón, María Tizón de Díaz y Celestina 
Ocampo, como primer resultado de esta medida. Y luego en el Cusco, 
Carmen Vargas de Romanville, María Benavente de Paredes, Julia 
Ariansen de la Torre, Julia Umeres de Osma y Elvira García y García, 
son convocadas para ser asociadas con voz y voto, y como grupo de control 
de la Beneficencia (García y García: 1925, 768). 

Diciembre: Sor Asención Nicol, de la Orden Misionera Dominica, crea en Puerto 
Maldonado, el primer colegio femenino de la selva peruana, y el primer 
colegio mixto en el Manú (Vi llar: 1994, 31 ). 

1916 
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La Beneficencia Pública de Lima crea la Primera Escuela Mixta de Enferme
ras, de carácter público, con la dirección del Dr. Wenceslao Mouri y dos 
enfermeras inglesas (Rinning: 1953, 11 ). 

Emilia Festín asume la presidencia de la recién fundada agrupación" La Liga 
del Bien'~ al interior del "Liceo Crau", gracias al impulso de Esther Festini 
Ramos Ocampo, pretendiendo combatir el anal'abetismo, en especial de ni
ñas pobres, bajo la forma de escuela dominical. Fue su vicepresidenta, 
Enriqueta Azalia; tesorera, Isabel Azalia; Secretaria, Hilda Cánepa; vocales: 
Virginia León, Cecilia Rojas y Carmela Baldeón (García y García: 1925, 729). 

Se crea la primera escuela obrera "Sociedad de orogreso Feminista" como 
espacio de formación laboral para mujeres. Al año siguiente surgen: "La 
Sociedad Labor Feminista", "Empleados del Comercio Bien del Hogar", 
"Sección Femenina del Comité Obrero de Lima" y la "Sección Femenina del 
Centro de Confraternidad y Defensa Obrera" (Villavicencio: 1990, 16). 

Carmen Torres Calderón de Pinilla, es invitada a tomar parte en la confe
rencia de señoras del Congreso Científico Pan- Americana, a celebrarse en 
Washington representando al Perú con su trabajo "La psicología de la Mujer 
Latino Americana". El comité que la acompañó estuvo integrado por: 
Amalia Puga de Lozada, Lastenia Larriva Llona, Mercedes Gallagher de 
Porras, María de Sabogal, Oliva de Telle, Luisa Dammert y Elvira 
García y García (García y García: 1925, 925). 

Elvira García y García, es convocada por el presidente de la República 
José Pardo, para reorganizar el Colegio de Educandas del Cusca, el cual 



1917 

posteriormente quedó en manos de Rebeca C. de Raux (Garcí<1 y García: 
1925, 813). Durante el período de su permanencia en la zon1 funda la 
Mutualidad Escolar, para estrechar los lazos de cariilo y protección entre el 
hogar y la escuela, siendo su presidenta Julia Aríansen de la Torre, quién 
posteriormente destacó corno presidenta de las "Damas Patriotas· (Garda y 
Garda: 1925, 712). 

María Wíesse, joven periodista de 20 ailos, inicia su labor en e diario "la 
Crónica", y posteriormente en "El Perú" y "El Día". Su trabajo se distingue al 
adoptar una fina crítica literaria y musical, que progresivamente se vuelca 
hacia la línea sindical, al ser sensibilizada por la dura situación ce los obre
ros que luchan por la jornada de 8 horas. 

Junio 11: Las Seroneras (Puerto de Huacho), mujeres campíileras que coTiercialíza
ban sus productos en la Plaza de Abastos de Huacho, se unen l la huelga 
iniciada el 7 de junio por los tres mil miembros de la Sociedad Lnión Joma
leros de Huacho, dejando desabastecida la ciudad (Zubieta: 1996, 85). 

Junio 14: En el Puerto de Huacho, Irene Salvador Grados y la porta estandarte Juana 
Grados encabezan la movilización de 150 mujeres aproximadamente. pro
venientes de las sociedades de los barrios de Chonta, San Loren;o, luriama 
y Santa María, sumándose a ella, una delegación de estudiantes. encabeza
das por su profesora lsídora Pérez Chumbes. Se dirigieron al e entro de la 
ciudad para resolver la huelga de los jornaleros, pero en el trayecto se pro
duce un altercado con la policía, originando la matanza de Hu<•cho. En un 
enfrentamiento feroz y desigual fueron victimadas: Irene Salvador Grados 
de lino, Manuela Chaflojo Estupiñán, Fílberto Cherrepano, Ceferino 
Ramírez Conde, Manuel Lino, Anselmo Mendoza y otros 30 que fueron 
enterrados clandestinamente por el temor a la represión (Zubieta: 1996, 
86). 

Julio 28: Juana Barba, (Chíclayo), dio una conferencia, en el local del club de la 
Unión y Patriotismo, acerca de la •educación de los pueblos en la energía, 
como verdadero patriotismo*. Siendo reproducido en todos los darios de la 
provincia. Fue redactora principal del número bimensual en castellano de 
la revista •fnteramericana•, fundada por la Donación Camíege. para la pro
paganda a favor de la paz mundial (García y García: 1925. 82). 

El Colegio de Enfermeras de Lima, que hasta este periodo era privado, y 
conducido por médicos y enfermeras con una orientación curativa, adquíe-
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1918 

Abril 7: 

re una carácter público y asistencial, siendo transferida su dirección a la 
Iglesia católica, asumiendo su conducción y control la reverenda Martha 
Maurei de las Hermanas de la Caridad (La Mu Jer Peruana, Año 1, Nº 3, 
mayo-junio, 1953, p. 11 ). 

Se funda la Brígada de Cirl-Scauts, con 42 niñas, para ofrecer sus servicios 
a la patria (García y García: 1925, 813). También se crea el Patronato Es
colar del Sagrado Corazón, por iniciativa de Virginia Candamo, para fa
vorecer a las niñas de la escuela pública a ampliar y difundir los principios 
de vida, e inculcar el amor al trabajo y respeto así mismas (García y 
García: 1925, 708). 

Teresa Gonzáles de Fanning. Ancashina, nacida el 12 de agosto de 1836, 
luego de una larga actuación política durante el proceso de instauración de 
la joven república del Perú, fallece dejando un distinguido legado de actua
ción política. Luchó por la nación al lado del grupo de señoras que reunían 
armas y víveres para sostener a las tropas de Cáceres. Fundó un colegio para 
señoritas y abogó por los derechos sociales del maestro. Escribió en diarios 
como "El Correo del Perú", "El Comercio", "El Perú Ilustrado", y los sema
narios "La Alborada" y "El Pacífico" bajo el seudónimo de María de la Luz, 
Clara de Risco o Clara. Expuso en 1876 los primeros estudios sobre la 
mujer peruana (Milla: 1986, 64, 183 - 184). 

"Es preciso destruir la errónea preocupación de que la sef\ora o señorita que 
trabaja desciende de la clase social a la que pertenece, pues el trabajo da 
honra, independencia y holgura. Educar a las hijas sólo para la maternidad 
es erróneo, porque las hace pensar que es su único destino sobre la tierra" 
(Teresa Gonzáles de Fanínng). 

Mayo 19: Susana Romero, (Puerto de Huacho), asume la presidencia del recién cons
tituido Centro Femenino "Luz y Libertad", bajo orientación del anarco- sin
dicalismo (Zubieta: 1996, 8), con el impulso de Delfín, Lévano y Adalberto 
Fonkén. Este centro se transforma en el primer espacio convergente de las 
diversas expresiones de lucha de las mujeres, al movilizarse por la conme
moración de la masacre de mujeres del 14 de junio de 1917, y reivindicar 
sus derechos, tal corno consta en su objetivo principal: 
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" ... elevar la condición moral, intelectual y económica de la mujer, por 
medio de una educación racional de ilustración sociológica y de asocia
ción" (La Protesta, Nº 66, 1918). 



Junio 28: Buenaventura Ch. Vargas, en el barrio de Amay (Puerto de Hu;,choJ, asu
me la presidencia del Centro Femenino Unión y Redención, Júndado con 
evidente orientación política del anarco-sindicalismo (Zubieta: 1996, 82). 

Sep. 24: Las vivanderas (vendedoras) de Huamanga (AyacuchoJ, se declaran en 
huelga pacifica y legilima, ante la puesta en circulación de "Checuecitos de 
50 ctvs•. Las pocas mujeres, reunidas en la plazoleta de Carmen .\lto, se re
sisten a la presión de la autoridad para deponer su actitud, sienco reprimi
das con violencia, cuyo resultado fue la muerte de tres mujeres, cuyo sepe
lio se llevó a cabo el día 26, mientras que la huelga se prolongó hasta el día 
28 (Degregori, 1990, 111). 

t9t9 

Abril: 

• ... por no saber leer, por temor a ser engañadas con cualquier otro pa
pel en forma de cheques, por no tener como guardar en sus b.>lsas el di· 
nero, y por ser desechados esos cheques entre los indíee1tos de las 
punas, con quienes las vivanderas hacen sus transacciones comerciales.. 
Resolvieron unánimemente hacer uso del derecho de huelga reglamen
tado en nuestras leyes ... El Subprefecto, intimidó con rigor y 1·iolencia a 
las pocas mujeres que se encontraban en la plazuela de Cal'TTl('n Alto, las 
que se negaron airadamente a obedecer sus órdenes, ... en ur: momento 
de ofuscación, las vendedoras resultaron abaleadas, como si la falta de 
humillación y sometimiento incondicional de los ciudadanos a las auto
ridades fueran castigada arbitrariamente con la pena de muerte ... • (Cas
tillo: 1972, 4). 

En Lima, las obreras de diferentes fábricas forman Comités Fe:neninos al 
interior de sindicatos como: Textil Vítarte, Tejidos el Progreso y l.a Victoria, 
plasmando presencia y participación de las mujeres al interior de los sindi
catos, tradicionalmente asociados a los varones, meses antes del 1riunfo de 
las ocho horas, el mismo que ocurrió entre diciembre de 1918 y enero de 
1919 (Mujer y Sociedad Año VI, N" 11, julio 1986 p. 34). 

Se crea el Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias (CPAS) dirigido 
por hombres y liderado activamente por Dora Mayer, Miguelina Acosta y 
María Augusta Arana, además de un contingente de amas de casa. El 9 de 
mayo, el comité convoca al Primer Encuentro de Mujeres, con los discursos 
de Marfa Arana, Miguelina Acosta Cárdenas, Evangelina Antay, Teresa 
Tipiniani, Elisa Ferrícho (tejedora de la fábrica Santa Catalina))' la chalaca 
Rosa Oelaney (Both: 1984, 11 ). 
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" ... desde las cinco de la tarde comenzaron a reunirse diversos grupos de 
mujeres en el Parque Neptuno, en los alrededores del local de las Asam
bleas Unidas. El número de mujeres fue engrosando a cada momento" (La 
Prensa, 25 de mayo, 1919). 

Mayo 24: Presidido por Miguelina Acosta, se crea el "Comité Femenino del Movimien
to Obrero". Acompañaban a Miguelina, María Augusta Arana, Hermelinda 
Montes, María Cristina Clmadler y Bertha Ríos (Both: 1984, 11 ). 

" ... Eran ya muy numerosas las manifestantes y estaban en su seno las seño
ras que presidirían el desfile, doña María Augusta Arana y otras, cuando se 
iniciaron los gritos de: '¡a la calle! ¡A la calle! ¡A la plaza de Armas!', 
fomentándose un vivísimo revuelo. A la cabeza se colocaron numerosas 
manifestantes que llevaban en alto letreros que decían: ¡abajo los capitalis
tas y los acaparadores!" (La Prensa, 25 de mayo, 1919). 

Mayo 25: Se produce el Primer Mitín del Comité Femenino, tomando como acuerdo 
principal desarrollar un paro femenino. Simultáneamente, los obreros decla
ran un paro nacional, coincidiendo con los acuerdos del Comité Femenino, 
por cuanto las mujeres deciden plegarse al paro general (Both: 1984, 10). 

" ... nuestros espíritus se sublevan y razonando comprendemos que nuestra 
indiferencia anterior ha sido un suicidio criminal. por esa razón, compañe
ras, es necesario que en adelante nuestro pasado esté a la vanguardia de 
todos los hombres de buena voluntad que luchan por conquistar una vida 
mejor" (Carmen Meiggs). 

Mayo 26: En Lima y Callao se inició el paro más tempestuoso de inicios de siglo y de 
la historia obrera peruana. Un informe confidencial aseguró que sólo en el 
Callao hubo que enterrar a más de 400 hombres y mujeres (Marka Año 4, 
Nº 72, 11 de mayo 1978, p. 24). 

"Nos reuniremos nuevamente otro día y armadas de un valor varonil, pedi
remos la horca contra los causantes de la muerte de nuestros padres, de 
nuestros hermanos y de nuestros hijos e iremos al paro general..." (Teresa 
7ipidano) 24 . 

Junio 26: Se funda el "Taller del Sagrado Corazón de Jesús", para vestir al desnudo, vi
sitar a familias necesitadas y ver la realidad. El taller fue de carácter particular 
sin regirse a ninguna asociación. Fue su presidenta Carmen del Solar Porres, 

'' Both: 1984, 1 O. 
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la vicepresidenta Laura Porras, Tesorera María Oyaguren, secretarfa Genoveva 
Barrenechea, ropera Josefa Espinosa (García y García: 1925, 722). 

María Wiesse, indignada por la situación deplorable de la da;e obrera y 
del indio, decide vincularse con el Movimiento Indigenista, compromiso 
que se sella simbólicamente en 1922, al celebrarse su matrimonio con Luis 
Sabogal. Junto a su pareja, desarrolló un lrabajo indesmayable divulgando 
los ideales socialistas a través de sus artículos en las revistas *Variedades' y 
•Amauta•. Con estilo didáctico y ameno desarrolló una li!eratura de lemas 
relacionados a la clase media, los mestizos y personajes andinos. 
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3. ENTRE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES 
FEMENINAS: 1920 ~ 1929 

El contexto nacional sufre un proceso de restricción en sus canales democriticos y se 
reduce toda oposición al sistema impuesto por el gobierno de Augusto B. legL ía. Por sus 
ideas y obras, María Jesús Alvarado es apresada, sometida a tres meses de iru:omunica· 
ción y finalmente deportada a la Argentina (1924-1936) tomándose como pretexto la 
impresión de un Memorial Obrero en la imprenta de su escuela (Chaney: 1 ~88, 1 }. 

En este periodo la presencia de la mujer va adquiriendo un perfil meno!' implícito. 
Surge la segunda agrupación femenina, •Feminismo Peruano•, con la perspectiva de res
pondera las inquietudes y necesidades inmediatas de las mujeres respecto a le participa· 
ción política, pero su cercanía a las nuevas agrupaciones políticas (APRA y "Sl genera 
división en su dinámica. La división entre José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre. trae 
como correlación la toma de posiciones de las mujeres, las agrupaciones feneninas se 
ven tensadas hacia ambas direcciones. 

En 1926 Mariátegui funda la revista •Amauta"; con el fin de plantear, esclarecer y 
conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y cientfficos. En Junio 
de 1927, es clausurado Amauta y apresado Mariátegui. En diciembre reapare.:e Amauta 
y se edita el folleto •ta Voz de los Mártires". 1928 Octubre 7, junto con Julio 
Portocarrero, trabajador textil y otros, fundan el Partido Socialista como Parti:lo Obrero 
y Campesino de orientación revolucionaria marxista. En noviembre, aparece e periódico 
político sindical •tabor". En 1929 se funda la Confederación General de Traba¡adores del 
Perú con la participación activa y decidida de la FTIP, junto con la unificad .'in de Cer· 
veceros Bakus y Johnson y la Federación de Choferes, Gráficos, Yanaconas, -ripulantes 
del Callao; siendo su primer secretario general el obrero textil de Vinrte, Julio 
Portocarrero (CIDAS: 1980, 4-5). 

Por su lado Haya de la Torre es apresado y deportado a México, donde junto con 
un grupo de seguidores entre quienes está presente Magda Portal, funda en 1928 la 
Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRAl25, mientras que en el Perú $e funda el 
Partido Socialista del Perú (PSPJ"'. Las mujeres de la élite vanguardista, alimentaron am
bas vertientes en su apuesta por cambios sociales y económicos Mllavicencio: 1990, 22 
-25). Poco tiempo después, al interior de cada partido, descubren progresivamente que 

" Esta constitución polftíco partidaria del APRA se formalizaría en el país dos aflos mis tarde O 930). 
,. Poco tiempo después de la muerte de su fundador José Carlos Mariillegui Cló.04.19301, acle~ la de

nominación de Partido Comunista del Pero WCl'), de allí el índistíll!o tratamíerco de su den :iminacíón. 
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las estructuras del poder partidarizado privilegian la lucha de clases, sin atender ni resol
ver sus demandas de género. 

Este contexto alimentará los esfuerzos aislados de aquellas mujeres agnósticas o 
laicas, que ven en la educación y el trabajo uno de los principales mecanismos para 
acceder a otros espacios vedados aún para las mu je res de el ase alta, entre el los los ám
bitos político, intelectual y literario. Por ello participan en una serie de iniciativas en pos 
de la creación de espacios de instrucción y formación educativa para mujeres. 

1920 

Mayo 10: María Elena Chávez Delgado, religiosa de la Congregación de Nuestra Se
ñora del Rosario, es reconocida por el Congreso de la República con la dis
tinción del Bien de la Patria, Ley Nº 41 OO. Al cumplir 50 años de edad y en 
reconocimiento de su incesante trabajo en favor de la educación de la 
mujer, especialmente en las zonas del sur. Tarea con el cual se comprometió 
desde los 16 años de edad (García y García:l 925). 

1921 

1922 

Gertrudis Hank, educadora norteamericana, asume el puesto de directora 
del Lima High School, introduciendo una orientación moderna a la forma
ción femenina en el país. 

Octubre 1: Elisa Rodríguez Porras de García Rosell funda La Legión Feminista Pro Cultu
ra, ofreciendo ayuda a las jóvenes pobres que querían prepararse para el traba
jo, con el fin de desterrar el erróneo concepto de que las mujeres "no deben 
trabajar". Además de intensificar la capacidad y cultura femenina, pone al ser
vicio de la mujer y del niño, sus conocimientos jurídicos, gestionando ante el 
poder legislativo, leyes que favorezcan y reconozcan los derechos de la mujer. 
En esta perspectiva, fundó y mantuvo el Consultorio Jurfdíco Gratuito para la 
defensa de mujeres, que fue uno de los primeros consultorios de esta naturaleza 
(La Mujer Peruana, Año 1, N• 2, abril - mayo de 1953, p. 6). 
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"La mujer actual se da cuenta que es un factor en el progreso de la humani
dad. Antes se preocupaba de su porvenir en el matrimonio, y ahora tam
bién, desde luego. Pero ahora aspira además a perfeccionarse ... " (Elisa 
Rodríguez Porras de García Rosell). 



1923 

Juana Alarco de Dammert, tras sucesivas gestiones e iniciativas de campa· 
ñas, a favor de las mujeres trabajadoras, logra que los poderes publicos de 
la época suscriban la obligación del Estado respecto a los beneficios sociales 
de la mujer durante su estado reproductivo, lo que hasta entonces se conce
bía como grada particular y eventual, creándose así la Asistem:ia Social 
Obligatoria del Estado (Milla: 1986, 64). 

Carrie Chapman Calt, presidenta de la Alianza lntemacíonal de 1.15 Mujeres 
por el Sufragio, llega al país por gestiones de Maria Jesús Alvarado Rivera 
y su organización 'Evolución femenina", con la intención de for alecer es
fuerzos en la consecución del derecho al sufragio de la mujer. Como estra
tegia, da vida a una nueva organización feminista denominada •f/ W:>to de 
la mujer - Zoila Aurora Cáceres". (Mujer y Sociedad Año Vl, N9 10, 1986, p. 
44). la presencia de Mrs. Carríe tenía como objetivo unificar a todos los gru
pos femeninos del Perú y afiliarlas a dicha asociación, pero se vio frustrada 
por la baja participación de la mujer peruana en aquel periodo (Mujer y So
ciedad Año 111, Nº 6, 1983, p. 2). 

Se funda el Primer Consejo Nacional de Mujeres en el Petú (CNM), presidi
do por Mercedes Gallagher de Parks, a iniciativa de Zoila Aurora Cáceres. 
la vicepresidencia de Virginia Cándarno de Puente y luisa Dam-ner, la se
cretaría de Angélica Palma, la prosecretaría de Elvira Rodríguez lorente y 
Melchora Salazar, como tesorera Tarcila de la Torre Gonzále;. Vocales 
Amalia Puga de Lazada, Esther Festini de Ramos Ocampo, María Wiesse de 
Sabogal, Elvíra García y García, María Rosario Araos, María FeITeyros 
Alayza, Francisca Paz Soldán, y Margarita Alayza. las labores principales 
que desarrollaron fueron el control de las películas cinematograficas, con 
gestiones ante el Juez de espectáculos de la Municipalidad, nonbrándose 
un comité para las inspecciones, con mucha aceptación públie<. También 
presentó una moción al Congreso de Periodistas {Washington) para limitar 
en los diarios detalles de los crímenes o hechos delictuosos siend<> la misma 
aprobada (García y García: 1925, 718). 

• ... una federación de todas las asociaciones de mujeres ya exist•?ntes en la 
República, sea cual fuere su clase, siempre que tenga por objetive promover 
el bienestar y el adelanto moral de la mujer, el niño y la sociedad, en cual
quier forma, mediante el fomento de obras de moralidad, cultura y filantro
pía" (Reglamento aprobado 06.05.1924), 
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María Jesús Alvarado, presenta una propuesta de reforma del Código Civil 
de 1853, referida a las normas que limitan la acción y participación feme
nina, iniciando una serie de campañas que asegurarían el éxito de su gestión 
y el de su agrupación Evolución Femenina. 

Carmen Zamalloa, María Fajardo Herrera y Enriqueta Ruiz Tello, 
(Ayacucho) son elegidas como miembros de la Beneficencia (García y 
García: 1925, 768). 

Abril 9: Cristina Espinosa Calderón, asume la presidencia y Evangelina Torres 
Paz, la vice presidencia, de la recién creada "L(r:¡a de Maestras", como so
ciedad de auxilio mutuo para apoyar a las maestras en desgracia de enfer
medad, muerte o de suspt!nsión o impedimento de trabajo (García y Garda: 
1925, 120). 

Abril 9: Se funda el "Círculo de Enfermeras Diplomadas", donde se establece un 
compromiso recíproco en caso de enfermedad, fallecimiento y accidentes 
de trabajo. Procurando además la cultura de las mujeres. Sus socias fueron 
de tres tipos: honorarias, protectoras y activas (García y García: 1925, 731 ). 

Oct. 23: Lastenia Larriva de Llona, nacida en Lima, el 8 de mayo de 1848, fallece, 
tras una larga trayectoria a favor de la emancipación y desarrollo intelectual 
de la mujer. Entre sus primeras acciones figuran la fundación del ªHogar Li
terario" que mantuvo junto con Juana Manuela Gorriti, y de la revista "El te
soro del Hogar", en Guayaquil, dando tribuna a autores peruanos como 
Palma. Posteriormente, asumió la dirección del diario "La Nación" de Gua
yaquil en compañía de José María Urbina. Destacó por su vocación insisten
te en la transferencia y socialización de la experiencia y el poder (La Mujer 
Peruana Año 1, Nº 1, enero 1953, p. 2). 

"¡Ya nos vamos!/ ¡Ya nos vamos!/ Ya dejamos el lugar a los que vienen/ 
;paso libre! Campo tienen/ los que salen de la sombra a la luz/ la misión de 
nuestra vida ya cumplida;/ hemos de ir tras breve plazo/ ¡madre tierra! A 
tu regazo/ y que surja ya otra nueva multitud" (lastenia Larriva de Llona) . 

Dic.: Mercedes Gallaguer de Park, asume la presidencia de la Conferencia Pan
Americana de Mujeres, que se lleva a cabo en Lima. Era muy difícil entre
narse como presidenta de una conferencia, que por primera vez se reunía 
en el continente, generando su actuación gran expectativa. Manejó todas 
las sesiones con tolerancia, conciliación y gran talento, para definir la orien
tación que era preciso definir. Fue presidenta del Consejo Nacional de 
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Mujeres, cuando este fue reorganizado, en tanto que desde su fundación 
llevó una existencia lánguida e infecunda (García y García: 1925, 113-114). 

Lucyla Rynning de Antúnez de Mayolo, presentó una ponencia precursora 
en la valoración del trabajo doméstico de la mujer, planteando qJe sea asu
mido por el Estado como objeto de las Poh1icas Públicas, en el contexto de 
la 11 Conferencia Panamericana de la Mujer, al conmemorarse el Centenario 
de Ayacucho (La Mujer Peruana Año 1, Nº 1, enero 1953, p. 10-12). 

• ... mi opinión es que se podría crear bajo el auspicio de la Bene~cencia de 
la Municipalidad un plantel dirigido por un Comité de señoras, donde se 
diera cursos a las jóvenes gratuitamente, y de preferencia a las que terminan 
la escuela fiscal, y a otras que así lo solicitaran, sobre las ciencias domésti
cas ... • (Lucyla Rynning). 

Elvira García y García, publica su famosa obra "La Mujer Peru<flil a través 
de los Siglos•. Más adelante, en 1928, es nombrada profesora clel Colegio 
Nacional de Mujeres Rosa de Santa María, asumiendo su dire< ción entre 
1931-1941. Simultáneamente, escribe en diarios y revistas, formando parte 
de la lista de precursoras del derecho femenino, al polemizar y eqiresar pú
blicamente sus ideas (Figueroa y Montoya: 1995, 93-94). 

Zoila Aurora Cáceres, da origen y preside a la segunda agrupación ferne
nina denominada "Feminismo Peruano", con la vicepresidenta Edelmira del 
Pando. Establecen como fines procurar la dación de leyes que establezcan 
la igualdad del hombre y la mujer en el terreno del derecho, puesto que los 
deberes son los mismos. Trabajar para que se otorgue la mujer la facultad 
del voto, de la misma manera que se hace con todos los hombre, incluyen
do en ese derecho a las empleadas del hogar. En suma Feminismo Peruano, 
se preocupa por todo cuanto atañe al progreso moral, intelectual y social de 
las mujeres. (García y García: 1925, 98, 734). En momentos do'lde el país 
atraviesa una coyuntura de mucha dificultad para las iniciativas femeninas 
y feministas autónomas, al estar reducido los espacios democr atícos y las 
garantías personales, fueron perseguidos, deportados o encarce ados quie
nes se opusieran a Leguía. Esta sería la razón principal por la quE fue encar
celada y luego deportada a Argentina (Villavicencio: 1990, 30). 

Carmen Rosa Alvarez Calderón, en la conferencia Pan -Amer cana, pide 
que el Perú sea sede del próximo evento, a la vez que representó al Perú en el 
Primer Congreso General del Niño (García y García: 1925, 376). 
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Marzo 12: Dolores Cavero de Grace, encabezó la movilización de más de veinte mil 
mujeres de diferentes edades y clases sociales, que respondieron a la inicia
tiva de Graciela Elmore de Rey, para protestan ante el fallo del gobierno de 
EE.UU., como árbitro frente al conflicto con Chile. Se realizó un desplaza
miento por las calles de Lima, en un acto de Protesta Muda, con la faz do
lorida y en medio de un recogimiento religioso como manifestación de 
hondo dolor. En la Plaza Grau, se rompió el silencio con una lluvia de flo
res, arrojadas al monumento de Bolognesi, entonándose el himno nacional, 
luego se hizo procesión de fe y un acto de ofrendas aplaudido por los repre
sentantes de la patria y autoridades (García y García: 1925, 943). 
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Elisa Rodríguez Porra de García Rossell, es designada como primera de
legada del Tribunal Arbitral, al crearse el primero de su género en el país. El 
cual haría efectivo el seguro de empleado, en benéfico de las mujeres, que 
por ley le corresponde después de cuatro años de servicio. El Tribunal Arbi
tral era el encargado de estudiar, juzgar y sentenciar los reclamos de los tra
bajadores respecto al empleador. Estaba integrado por: un delegado del 
gobierno, uno de trabajador y uno del empleador (García y García: 1925, 
855). 

María Lacroix de Lavegoya y Virginia Cándamo de La Puente, logran 
ser parte del directorio de la Beneficencia de Lima, coronando las presiones 
del Consejo Nacional de Mujeres en el Perú ICNM), para aplicar efectiva
mente la ley emitida hace una década (García y García: 1925). 

Mari Doris Clark, es la primera mujer que ingresa a la Austera Escuela de 
Ingenieros, en la especialidad de ingeniería civil. Mostrando un caso de 
verdadero feminismo moderno que consiste en la preparación de la mujer 
para la acción en la lucha Pº.' la vida para la defensa de su personalidad y 
la conquista de su independencia (García y García: 1925, 423). 

Mercedes Ayulo de Puente, funda "La Industria Femenil'~ donde la mujer 
halló frecuentemente trabajo seguro. Contó con tres dependencias: el bazar, 
la sala de té y los talleres de estudio. Fue nombrada Presidenta de la Liga 
Antituberculosa con sanatorios en Jauja, Tarma y Chosica (García y García: 
1925, 323). 

Se funda el Club Femenino Cultural Recreativo, para contribuir al progreso 
físico e intelectual de las mujeres, mediante veladas y conferencias, así como 
la organización de excursiones por todo el territorio del país para familiari
zarse con los pueblos y regiones. Iniciándose la organización de una biblio
teca. Fue su presidenta Honoraria Cristina Espinosa de Condemarín, la 



1926 

presidenta actíva, Edelmira Dancun, secretaria María Teresa Freire 
Carbajal y Zenaida Musselli; bibliotecólogas, lola Bremner, Amanda 
Alarcón y María Gutié; tesorera Angélica del Valle (García y García: 
1925, 759). 

Abril 15: la persistencia de lucyla Rynning de Antúnez de Mayolo (nor Jega), con 
el apoyo de Josefina Cantuarias de Miró Quezada, Esther Fest ni de Ra
mos Ocampo, Ana F. De Cubas, María Rosario Araós, Ana lucía 
Antúnez de Mayolo. Logran que se constituya la NSociedad dt•l Bien del 
Hogar", cuya finalidad inicial es educar a la mujer, y a su vez, ga ·antiiar su 
formación doméstica como madre de familia, creando el prime· curso i"'" 
menino que clausuró el periodo académico el 6 de marzo de 19:'8, con 14 
egresadas. (Rinning: 1953, 5). En sus ambientes se permitían el dE·scanso de 
las empleadas de comercio que por distintas circunstancias no podían reg~ 
sar a sus domicilios a la hora del almuerzo, por cuanto contaba con servi
cios de restaurant, duchas, bibliotecas, así como una agencia de empleadas 
para sus socias. (García y García: 1925, 724). Siendo reconocda oficial
mente en 1929, como NCentro de Fonnacíón de Maestras', certificando a 
profesoras de corte y confección, ciencias laborales y domésticas (La Mujer 
Peruana Año 1, Nº 3, mayo-junio, 1953, p.27). 

N ... creemos firmemente que la mujer como 'persona humana' y como ·ser 
pensante y libre' tiene el derecho a expresar su opiníón y dar apoyo a quienes 
juzgue más capaces y honestos, y tiene el derecho de intervenir para que la 
sociedad en que vive sea cada vez mejor. .. El Perú es uno de esos p«>cos paises 
del mundo en el que la mujer no tiene aún esos derechos que ¡xr dignid.Jd 
humana le corresponden, pero estamos seguras que estJ muy cerc;; la hora en 
que los tendrá, y podrá y deberá tomar parte' (Rosario AraozJ. 

Octubre: Se funda la legión Femenina Pro-Cultura para ayudar a las jó;enes que 
quieren prepararse para el trabajo, la cual se halla afiliada a la Li:~a Interna· 
dona! de Mujeres por la Paz y la Libertad, con sede en Ginebra y a la fede
ración de Mujeres de los Estados Unidos (federation oi Wo"l'ln's club 
EE.UU), siendo su presidenta Elisa R. Porras de García Rosell (García y 
García: 1925, 685). 

Díc. 21: Rosalía lavalle de Morales Macedo, con un grupo de mujeres íunda •f/ 
Hogar de la Madre", con la finalidad de resolver en parte la situación de 
pobreza y angustia a la cual está asociado el nacimiento de un níño más en 
los hogares pobres. 
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CATALINA SALA.ZAA HERRERA 

"Hay hogares cuya penosa estrechez aumenta con el crecimiento de la fa
milia; hay madres sin comida, sin asistencia y están sín sustento; niños que 
en vez de venir al mundo, en vez de llenar con su alegría la triste habita
ción en que han nacido, hacen mucho más intensa la penuria y la preocu
pación de los padres" (Rosalía de Lava/le?'. 

Enero 6: Angela Ramos, instituye "La pascua del preso" en momentos que ejercía su 
labor periodística desde el diario "La Crónica", destacó por su singular inte
rés en los detenidos injustamente apresados. Impulsa una campaña en pro
cura de la derogación de la llamada uley de la Vagancia", al amparo de la 
cual eran encarcelados principalmente los indígenas pobres para ser some
tidos a trabajos forzados. la mencionada ley fue derogada recién en 1986, 
poco antes de que cumpliera 90 años (Ramos: 1990, XIX- XX, 237-238). 

Mayo: 

" ... y, así, una tarde de septiembre de 1927, llegamos hasta las rejas del 
canchón de la cárcel de Guadalupe ... Yo no conocía esa frase de ese 
gran patriota, gran poeta y gran hombre que se llamó José Martf. .. 
'Mientras haya un preso yo no me sentiré libre', pero sentí en lo más 
profundo de mí ser que toda yo estaba cautiva, compartiendo las rejas 
con tantos seres olvidados y que yo debla abrir esas rejas y clamar por 
los que no podían hacerlo de por sí y restañar tanta herida abierta y san
grante" (Angel a Ramos). 

Magda Portal, arroja a las aguas del río Rímac sus dos poemarios "Anima 
Absortan y "Delirios de Amor", asumiendo simbólicamente su compromiso 
de dejar la poesía por la política. Había ganado los Juegos Florales en San 
Marcos, cuyo premio rechaza en protesta por la deportación de intelectua
les ligados a la revista "Amauta". El Presidente Leguía, desairado, ordena 
también su deportación a México (Figueroa y Montoya: 1995, 31-32). 

#Haya me dijo que no debía seguir escribiendo poesfa. Entonces me puse a 
estudiar economía polltica. Rompí mis libros y vi como el río arrastraba los 
pedazos ... En el fondo tuve un desgarramiento, pero había tomado la deci
sión de estudiar política"(Magda Portal). 

27 La Mujer Peruana, Año 2, N2 6, diciembre de 1956, p. 3. 

- 114 -



1928 

María Wiesse, transforma a su pluma en instrumento sutil de denuncia 
cuando Leguía desmembra el grupo Amauta y deporta a alguros de sus 
miembros fuera del país. Ella fallece el 29 de julio de 1964 (figueroa y 
Montoya: 1995, 131-133). 

NLeguía, que habría de hacerse reelegir hasta permanecer once .1ños en el 
poder; procedía cautelosamente para eliminar a las personas qui• conside
raba peligrosas a su gobierno. No usaba mucho la prisión preferí<• la depor
tación1 (María Wiesse). 

Magda Portal, al lado Haya de la Torre y otros exiliados, fundan rn México 
la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRAl, iniciando una nueva 
etapa de su vida entregada a la polfüca (Figueroa y Montoya: l 995, 33). 

NE/ asunto es que en el APRA se encarga ella de organizar a las mujeres y 
tiene las contradicciones que tienen las mujeres aprístas: por un lado, muy 
luchadoras, muy combatidas, y por otro, subordinadas al hombre' (Figueroa 
y Montoya: 1995, 33). 

La Congregación norteamericana del Inmaculado Corazón crea un colegio 
para señoritas de la clase alta, poniendo fin a la hegemonía laica y protestante 
en la conducción de los centros de instrucción femenina secuncaria hasta 
este periodo (la Mujer Peruana, Aílo 1, N• 1 enero- febrero, 1953, p. 27). 

Oc1ubre: Angela Ramos, que por razones de seguridad no estuvo en el gru:>0 de fun
dadores del Pattido Socialista, fue considerada entre sus primeras y más ca
lificadas militantes por su asidua presencia en las tertulias que se congrega
ban alrededor de José Carlos Mariátegui, en el Rincón Rojo de la Casa de 
Washington (Ramos: 1990). 

1929 

-Yo quisiera ser amiga de Mariátegui para hablar aquí con mayor verdad de 
este hombre para mí extraordinario; pero por desgracia sólo pueoo decir en 
su elogio lo que mi admiración hacia él ha podido intui~(Angela Ramos). 

Adela Montesinos, aparece en la palestra, sintiéndose algo asi como •1a 
abanderada de la mujer nueva•, al integrar el Partido Socialista, ciurante los 
primeros años de la década del treinta. Trabajó en Socorro Rojo bajo la 
coordinación de Angela Ramos, convirtiéndose en líder de las caJsas femi
nistas y partídpando en m1lines y actividades intelectuales bajo el seudóni
mo de ·Alma Moreva• (Cristóbal y otros: 1998, 9). 
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4. BREGANDO ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA 
ASISTENCIA: 1930 -1939 

El tercer decenio del siglo XX será recordado por las mu je res y los hombres como el 
periodo de frustración de la ansiada ciudadanía de las mujeres. En lo político público, se 
inicia el decenio con la muerte de Mariátegui (abril 16 de 1930), para al cabo de sólo 
treinta y cuatro días después, el Partido Socialista fundado por el que fuera transformado 
en el Partido Comunista del Perú (20 de mayo). En tanto, el Partido Aprista Peruano 
(APRA) se funda oficialmente (1931 ), e intenta ganar una legitimidad formal en el Poder 
Legislativo. Ante esta perspectiva el ala radical del partido se polariza, a tal punto que en 
julio de 1932, se produce la insurrección popular de las masas apristas en la ciudad de 
Trujillo (CIDAS: 1980, 5), pese a ello aun existían en los/as políticos/as de ese entonces, 
esperanzas de modificar el escenario político. 

Todo parecía ganado, sin embargo, la percepción de una mentalidad de depen
dencia femenina y fácil manipulación externa, evita que sea aprobado el voto femenino 
universal durante la Constitución de 1933. Aspiración femenina que es reducida a su 
acceso al voto municipaf, evidenciándose una conducta regresiva por parte de los par
tidos políticos que lo habían impulsado como fue el caso del APRA, quién planteando 
como sustento el voto calificado, colocó como prioridad la lucha de clases respecto al 
género. 

"El Voto calificado es una notable desigualdad con ef varón, ya que a éste, 
sea de fa condición que sea, se fe permite el derecho al voto universal, y a 
fa mujer se la limita y se la cafifica de acuerdo a ,;u posición social y econó
mica ... "(Magda Portall. 

Pese a ser, el derecho al sufragio el eje de la lucha femenina, queda en suspenso 
aproximadamente dos decenios y medio. Las actuaciones femeninas toman nuevos rum
bos y escenarios. Algunas de las mujeres que mantuvieron su apuesta por la militancia 
concentran su actuación en los gremios y partidos, adentrándose en los vericuetos de la 
política y las relaciones de género, descubriendo los enigmas e implicancias de la sub
ordinación de su problemática en las diversas dimensiones del quehacer político, social 
y cultural. 

En este decenio el APRA, establece una doble estrategia política. La lucha legal a 
través del acceso y participación en el parlamento y la resistencia y conatos 
insurreccionales, siendo declarados ilegales. Entran a un periodo de clandestinidad de
nominado el de las catacumbas. Las mujeres juegan un papel trascendente, sea como 
militante o por el vínculo afectivo y parental con los insurrectos. Vuelcan su actuación 
hacía la intermediación, encubrimiento, protección, información, acompañamiento y 
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sostenimiento, generalmente anónimo y de mayor clandestinidad que el de lo> militantes 
varones, según sea su posición y clase. 

•Mis primeros contactos son de rechazo al APRA: la miseria de mi hogar yo 
la descargaba contra el APRA, mi padre era aprista perseguido y yo acom
pañaba a mí madre al campo, llevando comida, sin saber nunc;, dónde es· 
tilba y mi madre tenla que trabajar para llevar el pan al hogar. Ya en la uní· 
versidad me hago aprista por razones filosóficas!* WN/AC/1 O En: Vega-Cen
teno: 1991, 120). 

Los límites de los partidos políticos hicieron que a fines de esta década se fueran per
filando liderazgos individuales como los de Magda Portal (poeta), que gradualmente se dis
tancia del APRA y Angela Ramos (periodista) que pese a haberse afiliado al PC, se aleja de 
este luego de la muerte de Mariátegui, para realizar labores autónomas junto a Margarita 
Recavarren, Angélica Palma, María Wiesse Blanca Luz Brum, Blanca del Prado, Julia 
Codesido, Teresa Carballo y Carmen Saco, quienes expresaron una corriente cuhural pro
gresista, frente al indigenismo, socialismo y aprismo (Ramírez y Femández: 1 ~89, 8). 

Mientras esto sucede en el espectro organizativo de la polilica, el espado público 
asiste a la actuación socio-pohlica de mujeres peruanas de los sectores altos. Se observan 
dos tendencias, la primera, en la línea de la liberación femenina y la adopción de mo
delos norteamericanos y europeos que modifican la conducta femenina. Las rrujeres em
piezan a beber y fumar en público con mayor libertad, los vestidos se acortan y las me
lenas cortas reemplazan a los cabellos largos y abundantes. Los bailes de moda eran el 
fox-tot y el charleston y los automóviles invadieron la ciudad (CEDHIP: 198), 1 n. 

La segunda tendencia es de orientación filantrópica y se engarza con la vocación 
de bienestar social existente en Europa, hallando condiciones para la asistercia social, 
como respuesta a la intensificación de epidemias infecto-contagiosas que azotaron al 
país, y que tuvieron entre sus víctimas principales a mujeres y niños que motian diaria
mente a causa de la tuberculosis, paludismo, disentería, tifoidea, etc. 

Se constituyen las primeras asociaciones gremiales de asistencia y las asxiaciones 
de damas de la caridad y bienestar social, con una perspectiva de apoyo humanitario. 
En su contexto, fueron respuestas radicales por el solo hecho de mostrar salidas concre
tas a situaciones sociales criticas. Los elementos que las movilizaron y las orientaciones 
que se plantearon adquieren matices progresistas de ese entonces, cuya práctica da pau
tas para la construcción de una politica social pública, superándose la idea de que el pro
blema del pobre es sólo y exclusivamente de él y de su familia. 
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1930 

Mayo 20: Nace el Partido Comunista, denominado hasta ese entonces como Parti
do Socialista., de José Carlos Mariáteguí. Se privilegia el análisis de "cla
se" en el cual, la problemática de la mujer íue enfocada sólo desde su 
condición de trabajadora, excluyendo el ámbi10 privado y su condición 
de género. Angela Ramos y Adela Montesinos, quienes se adscribieron al 
proyecto comunista, debieron silenciar sus inquietudes (Villavicencio: 
1990, 28). 

Nov. 20: Magda Portal, una vez más está presente, en el momento histórico del 
APRA. Haya de la Torre, funda formalmente el Partido Aprista del Perú, 
aún cuando en 1928, el mismo partido se había lanzado desde Abancay, 
bajo la denominación de Partido Nacionalista libertador (Vega -Centeno: 
1991, 24). 

Nov.: Se crea el primer Sindicato de Costllreras del Esrado, en el local de la Con
federación de Artesanos, bajo la presidencia de Zoila Aurora Cáceres, levan
tándose un acta como constancia firmada por 350 costureras Mllavicencio: 
1992, 139). 
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Hortencia Pardo, adquiere el carné Nº 2 del APRA, en un gesto simbó
lico de reconocimiento de Haya de la Torre, por su dedicación y traba
jo dentro del partido. Más adelante entra al convento descubriendo en 
su interior una vida muy dura que no contribuía al desarrollo del país, 
por cuanto lo abandona para dedicarse de lleno a la política (ICAZA: 
1986, 43i. 

"Más que amigos fuimos como hermanos con Vlctor Raúl. Yo lo conocí a su 
regreso de Europa ... Yo he visto pasar presas a todas mis amigas, a la señora 
Evans, a Magda Portal, quien en ese momento /legó a ser la mujer más tra
bajadora del partido, la que acompañaba a los apristas en todas las odiseas 
de México, Chile. Fue una mujer muy luchadora, siempre en pugna con los 
hombres trataba de demostrar que las mujeres éramos iguales que los varo
nes. Cuando miro el pasado, me alegro que las mujeres de hoy hayan con
seguido esa paridad" (Hortencia Pardo). 

Se da inicio a los concursos internacionales de belleza, con la participación 
del Presidente de la República, por cuanto adquirió condición de un suceso 
nacional e internacional de importancia, jugando la imagen de la mujer un 
nuevo papel público, el de distracción, placer visual y estereotipo de la 
mujer ornamental y sin voz propia. 



1931 

Se crea el Sindicato de Trabajadoras Telefonistas, en la Compañ ·a Peruana 
de Teléfonos (Valdivia: 1989, p. 15). Zoila A. Cáceres asume la asesoría en 
la elaboración de su pliego de redamos y en la huelga de prot~ta (Vílla11i
cencio: 1990, 35). 

la Sociedad Feminismo Peruano atraviesa la crisis pol1lica de la oligarquía 
y el surgimiento de la corriente socialista de J.C Mariátegui y del APRA 
como partido de masas. Sin más bandera que la del derecho al voto feme
nino, fue testigo del azar y las componendas partidarias que de·inieron el 
destino del derecho al voto femenino. Perdida la batalla en el Congreso de 
la República, convocó a su Primer Congreso Nacional de Mujer(·S (Mujer y 
Sociedad Año VI, N• 11, julio 1986, p. 40) en el que su presid~nta Zoila 
Aurora Cáceres sentenció: 

·se niega derecho del voto político a la a mujer igual que a los id otas, a los 
sordos, mudos, a los delincuentes y analfabetos ¡debe permanecer la mujer 
en esta condición, sin el derecho de ciudadanía que le impide SE r elector y 
elegida?...• (Zoila Aurora Cáceres). 

Angela Ramos, se incorpora formalmente al Partido Comunist3 Peruano 
(PCP}, (ex Partido Socialista), formando parte del Comité Central cel Partido, 
debido a sus divergencias con Ravines sólo militó hasta 1933. FUE secrei:aria 
del Socorro Rojo lntemacional y escribió artículos en el órgano de ese par
tido "la hoz y el martillo", siendo recluida hasta dos veces en 1< cárcel de 
mujeres. En 1984 solicitó su reincorporación al (PCP), considerando nece
saria su presencia y entrega por el crucial momento de coníliao pohlico ar
mado que vivía el Perú con los grupos insurreaos de Sendero L1minoso y 
Movimiento Túpac Amaru (Ramos: 1990, t.11, 414). 

"Ravines me dijo: 'A ver, tú que eres tan amiga de Carmen Saco, de Alfonso 
Silva, y de tanta gente, porqué no les propones'. Se los propuse pero nadie 
quiso y en un momento en que hubo un apuro terrible con más de 60 obre
ros tomados presos en el frontón y que luego los soltaron a la calle, estába
mos desorientados, entonces yo tomé una actitud y dí je: Yo rirmo como 
•Socorro Rojo", yo me comprometo a conseguirles casa y comida} Efectiva
mente, se formó Socorro Rojo, yo firmé como secretaria con gr<n aproba
ción de Ravines ... fue muy eficiente mientras duró, quizás por la experien
cia previa que tuve de cuatro años trabajando en favor de los pre;os comu
nes ... • (Angela Ramos). 
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1932 

Magda Portal, en su condición de fundadora del APRA y primera dirigente del 
Comando Femenino, convoca a mujeres como Carmen Rosa Rivadeneira 
para debatir pol11ícamente los derechos dentro del hogar y la sociedad, temas 
vedados para las mujeres incluso en los ámbitos político-partidarios, durante 
esa época (Mujer y Sociedad, Año VI, Nº 11, julio 1986, p. 42). 

En el Primer Congreso Nacional de APRA se reconocen entre otros el dere
cho de la mujer al voto y a tener igual salario que el hombre por un mismo 
trabajo. Posteriormente, cambiarían de opinión respecto al voto femenino, 
al considerar que éste sería indiscriminado por suponer su tendencia conser
vadora (CENDHIP: 1985, 17). 

Agosto 2: Juana Alarco de Dammert, fallece, poco después de lograr el indulto de 
dos sentenciados políticos, quienes colocarían dos claveles como ofrenda 
sobre su féretro. Nació en 1842, en un contexto de crisis política, cuando 
Puno, Moquegua y Tacna se encontraban ocupados por Bolivia. Durante su 
infancia fue testigo de cuatro revoluciones: 184 3, 1844, 1855 y 1858, que 
marcarían su opción de vida al servicio de la Patria y su preservación del 
futuro, en manos de las madres y los niños (La Mujer Peruana Año 1, Nº 1, 
enero 1953, p. 8-11 ). 

Julio 7: 

1933 

"No hay nada en el mundo que igualarse pueda a la gloria de hacer el bien" 
(Juana Alarco de Dammert). 

En Trujillo, sumándose a la agudización de las luchas de los trabajadores 
azucareros en Laredo, se produce el levantamiento del APRA, combinando 
la desesperación del pueblo y los líderes locales. Fueron 6000 apristas 
muertos y muchos más del régimen. Las mujeres corrieron igual o peor suer
te que los varones (Vega - Centeno: 1994, 304-305). 

"La revolución no debía explotar ese día, pero tal era la desesperación por lo 
que se sabía que habían deportado a los compañeros apristas, los maltratos, 
las masacres de Trujillo, Chócope, Paiján, donde aparte de violar a muchas 
mujeres aprístas jóvenes, mataban y enterraban a los muertos en arenales, la 
gente desaparecía, las comisarías estaban llenas de presos que eran sacados en 
las noches y eran fusilados, fondeados en el mar..." (P/C/AC-9:L). 

Marzo 29: El Congreso Constituyente establece el derecho al voto municipal de las 
mujeres, mediante el artículo 86 de la recién emitida Constitución Política 
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1934 

1939 

del Perú (1933). Las peculiaridades de la elección de las autoridad~ locales, 
designadas directamente por el presidente, evitaron que se ejerd•?ra prácti
camente tal derecho hasta 1963, para ser interrumpido pocos año; después, 
con el golpe militar, siendo restaurado y ejercido nuevamente a p.utír 1981. 
El sentido de esta concesión pol11ica a las mujeres se desprende de las noti· 
das en los diarios de entonces: • ... además pueden ser elegidas fX'' sus con.
diciones especiales para la vigilancia de las labores municipales, la higiene 
y la asistencia social, así que ella no solamente puede ser, sine• debe ser 
colaboradora del hombre ... • (Ponce: 1985, 33). 

'Artk:u/o 86. - Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que i;epan leer 
y escribir; y, en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de 
edad, las casadas o que fo hayan llegado a su mayoría• (Con5'ituc on: 1933, 
art. 86). 

Elisa Rodríguez Porras de García Rosell, funda el Comité Nacional Pro 
Derechos Civiles y Po"1icos de la Mujer. (Rodríguez: 1953, 6). En 1945, 
publica *Derechos Iguales·, como órgano de su agrupación política, apli
cando la experiencia y aprendizaje acumulado, en su condición :le esposa 
del Benemérito y Capitán de Corbeta Emilio García Rosell, sobrevivieme 
del Combate del 2 de mayo de 1890 (Rodríguez: 1953, 6). 

lucyla Rynning de Ant(lnez de Mayolo (Huaraz), asume la dirt-cdón del 
primer Colegio Nacional de Mujeres, respondiendo al encargo e> preso del 
gobierno de ese entonces. Para ello contó con la colaboración de un Con
sejo Ejecutivo conformado por Ana Noriega, Laura Ferreyros de Tizón, 
María Larco de Dogme y Emilia Larco de Fort (La Mujer Peruana, Año 1, 
N2 3, mayo-junio, 1953, 5). 

Se funda la Unión de Obras de Asistencia Social, siendo su primera presi
denta Francisca Senavides, y la vicepresidenta Doris G. Beipibury. Cuyo 
objetivo fue •procurar la conseNacíón pen11anente de la dignific;r:ión de fa 
familia cristiana, como elementos fundamentales de la vida socül•. En tal 
sentido, se implementaron grandes obras comunales para la mujer y el niño, 
en Lima y sus alrededores (La Mujer Peruana, Año 2, N2 6, dícíemhre, 1956, 
p. 17). 
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Rosa lía Laval le de Morales Macedo, funda El Hogar del Ingeniero para 
las esposas y profesionales del ramo, con el fin de ofrecer ayuda cultural y 
social. Desde allí organizó la cruzada por los niños huérfanos, creando "El 
día del hospital': los viernes de dolores para visitar enfermos. El Gobierno 
peruano la galardonó con la Medalla del Orden de la Municipalidad de 
Lima y la Medalla Cívica del Municipio de Mira'lores (Estremadoyro: 1989, 
p. 237). 

Elvira García y García, publica su obra "El Problema Educacional. Estudio 
y observaciones'~ dando a conocer el recuento de su actuación política a lo 
largo de estas primeras tres décadas del siglo XX. Participó del V congreso 
Científico, primer Panamericano sobre "Tendencias de la Educación Feme
nina a la misión social que debe llenar la muier" (Santiago de Chile) El Con
greso Feminista "La moralidad en la Educación". El 111 Congreso Internacio
nal Femenino "Exámenes Libres"y el 1 Congreso Internacional Femenino 
Pro- humanidad y Paz Americana "Defensa del niño"(Buenos Aires). El Con
greso del Niño "Higiene lntelectual"(Tucumánl. El 111 congreso Internacional 
Femenino "la extinción de la Guerra" (Buenos Aires). La Conferencia Pana
mericana de Mujeres, "La salud del niño"(Honolulu). El VI Congreso Pan
americano "la Escuela al Aire libre". La Conferencia en la Biblioteca entre 
Nous "La Mujer Ante la Humanidad" y "Escuela Normal de Varones". 'ta 
moralidad del niño en obra solidaria de la -familia y de la Escuela" (lima). 
Ante la Sociedad de Damas Patrióticas "Acción Patriótica de la Mujer• 
(Cusco). El Congreso Femenino ºEducación Femenina Moderna•, en San 
José de Costa Rica (García y García: 1939, 1 ). Fallece en la ciudad de lima 
el 28 de octubre de 1951. 
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5. EL ROL DEL CUIDADO TRASCENDIENDO 
LAS FRONTERAS: 1940 - 1949 

La actuación político-social de las mujeres durante la década de los cuarenta, se sítúa 
acorde a las condiciones del escenario internacional. Cuando estalla la segur.da guerra 
mundial, pese que el centro del conflicto estaba muy alejado del territorio nacional, 
acerca a las mujeres peruanas con aquellas que se hallan en el centro del co•flicto, en 
el esfuerzo de reducir los estragos de la guerra, proveyendo ayuda humanitaria y de 
cuidado. 

La experiencia acumulada en el trabajo de filantropía y asistencia c-ean con
diciones favorables para trasladar la necesidad de políticas sociales hacia el Estado, 
empleando un discurso persuasivo y humanista. El Estado hábilmente subdivide res
ponsabilidades y competencias en la labor de asistencia y filantropía entrE la socie
dad civil y las instituciones eclesiásticas, en tanto se plasman los programas 
asistenciales. En este periodo se produce la primera ola migratoria del país a las 
grandes ciudades y se empiezan a configurar los principales problemas sedales de 
los próximos decenios. 

Las asociaciones de mujeres se asumen con capacidad de estar en co;diciones 
prácticas para combinar lo nacional y lo internacional, produciéndose accion..s concre
tas de solidaridad, protesta y asistencia a niños y mujeres víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial. 

En la dinámica de sus actuaciones combinan su rol de cuidado con una polílica 
de asistencia dentro de un marco humanitario, sumado a una activa solidarida~ interna
cional y la apuesta política por la paz, principalmente desde la clase alta. E'1e hecho 
sería una suerte de antecedente de la defensa de la vida y los derechos humaros que se 
trasladaría a los sectores populares y medios, acentuándose en el quehacer pohlico de !as 
mujeres de los ochenta, al extender su rol doméstico y de cuidado al espacio comunal y 
colectivo. 

En un contexto nacional con fuertes dificultades para asentarse en la democracia, 
el 1 O de octubre de 1946, se produce una insurrección de la Armada Peruana ,¡ órdenes 
del Comandante Aguíla Pardo, que fracasa inmediatamente, y como consecuencia de 
ello, el gobierno de Bustamante y Rivero, asocia los hechos con el APRA, cobcándolo 
nuevamente en la Ilegalidad. El 25 del mismo mes los Apristas toman la víeja casa de Bo
lívar. El 27 El general Odría derroca a Bustamante y Rivero intensificando la persecución 
al APRA (Romero: 1994, 29-31 ). 
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Se crea la Escuela de Enfermeras de lima Daniel A/cides Carrión, bajo la 
dirección del Doctor Marino Dávila y la enfermera Victoria Torres, depen
diendo institucionalmente de La Beneficencia Pública de Lima, y cuya con
ducción administrativa, sería trasladada a la reverenda Madre Irene, en 
1953 (La Mujer Peruana, Año 1, Nº 3, mayo-junio, 1953, p. 11). 

Rosalfa Lavalle de Morales Macedo, en el contexto de la segunda guerra 
mundial funda la primera institución pacifista en el país Alas Blancas, ante
cedente del Centro Permanente de la Paz, estableciendo puentes de solida
ridad y ayuda a las víctimas de la guerra, en coordinación con organizacio
nes internacionales similares (Estremadoyro: 1989, p. 236). 

El Centro Permanente de la Paz impu Isa u na campaña de apoyo solidario a 
la infancia, en los pueblos devastados por la guerra, logrando agrupar a 57 
instituciones con el objetivo de establecer en el país "la Semana de la Paz•, 
para estimular la vocación por la paz en el país y en el ámbito internacional 
(Estremadoyro: 1989, p. 236). 

Se crea la Escuela de Enfermeras, bajo la dirección del Doctor Carlos 
Krumdieck y la enfermera Paula Dietz. También se funda la Escuela Mixta 
de Enfermeras de la Sanidad del Gobierno y la Policfa, dirigida por el Doc
tor Emiliano Vila A. Otorgando carácter técnico profesional a las mujeres 
{La Mujer Peruana, Año 1, Nº 3, mayo-junio, 1953, p. 11 ). 

En Huacho, se funda la Asociación Hogar de la Madre, para ofrecer aten
ción adecuada a las parturientas pobres, siendo su primera presidenta 
Morayma de Orbegoso, quien posteriormente obtiene el reconocí miento 
oficial, un primero de mayo de 1946 (Zubieta: 1996, 64). 

Se crea la primera agrupación gremial de enfermeras denominada Asocia
ción Frente Peruano de Enfermeras, en donde se desarrollaría labores de 
preparación, protección y apoyo a las del gremio (la Mujer Peruana, Año 1, 
Nº 3, mayo-junio, 1953, p. 11). 



1945 

Magda Portal, es nuevamente deportada a Chile y allí conoc~ a Flora 
Tristán, con la cual simpatiza llamándola precursora femínisla. En Chile 
inicia una nueva etapa de su vida apropiándose de las banjeras del 
internacionalismo, el feminismo y el nacionalismo. Reafirma su ucha por 
los derechos de la mujer y se reencuentra con su voz propia (f'gueora y 
Montoya: 1995, 33). 

Mayo 20: Culminan once allos de persecución, de prisión y destierro contra el APRA, 
con un acto público que colmó la Plaza San Martín, hombres y mujeres 
desde tempranas horas se movilizan por las calles voceando el nombre de su 
líder. El ambiente es de fiesta. Manuel Prado permite la participación legal 
del APRA para las elecciones del 10 de junio de 1945 (Romero: 1994, 24). 

Julio 28: Lucinda Chiroque (Puerto de Huachol, impulsa la circulación de la revis
ta •Acción Femenil", bajo su dirección. Dicha revista del Centro CJltural Ju
ventud Femenina, se transforma en órgano de la Juventud Aprista Femenina 
a partir de su cuarto número (Zubíeta: 1996, 97). 

Agosto 6: En Chancay, se funda la Asociación de Obstetrices de la Prodncia de 
Chancay, siendo Zoila R. Chileno de Callantes su primera secretaria general 
(Zubieta: 1996, 104). 

Octubre: Huanta (Ayacucho), los/as estudiantes del Colegio Nacional *Gonz,íles Vígi/* 
se declaran en huelga y toman el local, en señal de repudio al Director. 
Durante el segundo día las estudiantes mujeres se pliegan a la hudga e im
provisan cocinas al aire libre. A los pocos días, una bandera roja ccn una es
pada blanca al centro asoma por uno de los balcones del local. El movi
miento se extiende a Huamanga, declarándose en huelga de solicaridad el 
Colegio Nacional Mariscal Cáceres (Degregori: 1990, 235, 146). 

Mercedes Dibós de Camino, crea y asume la presidencia del Comité Pe
ruano de Socorro a los Niños, afiliado a la Unión Internacional de Protec· 
ción a la Infancia, institución fundada para niños refugiados de Europa, víc
timas de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Además. despliega una 
labor incansable en la prevención de la tuberculosis en niños de barrios 
populares, al iniciarse la vacuna de la BCG desde el Ministerio :le Salud 
Pública y Asistencia. También, impulsa y preside la Sociedad el Hogar del 
Médico, para jubilados de este ramo (larco; 1975, 22). 

Magda Portal, regresa del exilio, después de casi siete años de f0<zada au
sencia del país. Estaba ya formado el Partido del Pueblo, y que és:e no era 
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otro que el viejo y revolucionario Partido Aprista Peruano. Cuyos funda
mentos descansan en la acción-imperialista en la reivindicación de los de
rechos del pueblo, en la realización de una nueva democracia con libertad 
y con justicia social (Portal: 1950, 7-9). 

Una comisión de enfermeras elabora el Proyecto de Estatuto para las Escue
las de Enfermeras existentes en el país, por iniciativa del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, a través de la Dirección de Salud Pública y el 
Departamento de Asistencia Hospitalaria y Benéfica. El cual sería aprobado 
en enero de 1947, según resolución suprema, transformándose en referente 
jurídico que en 1953 permitiría dar origen al Centro de Escuelas de Enfer
meras (la Mujer Peruana, Año 1, Nº 3, mayo-¡unio, 1953, p. 11). 

Magda Portal, plantea cuestionamientos de poder y posición femenina, 
durante la Primera Convención de Mujeres Apristas en el Perú, preparatoria 
al Congreso de 1948, obteniendo del propio Haya de la Torre la siguiente 
respuesta: "Las mujeres no son miembros actrices del partido. Son compa
ñeras solamente porque no tienen calidad de ciudadanas"(Villar: 1994, 38). 

En Trujillo, como en muchas provincias se produce una efervescencia de 
afianzamiento partidario al interior del APRA, donde hombres y mujeres 
líderes desarrollan labor intensa de proselitismo partidario, destacando algu
nas mujeres en los recuerdos de Romero Orestes: María Julia Luna, lrma 
López, Rosita de la Vega (Romero:l 994, 25-28). 

Segundo Congreso del Partido Aprísta Peruano, que debía estudiar las fallas 
que lo habían llevado al estado peligroso de resquebrajamiento en que se ha
llaba. Pero más fuerte que la dolorosa realidad, fue la soberbia y la prepoten
cia de los "líderes" del Partido del Pueblo. El 11 congreso no revisó errónea
mente la política del Alto Comando ni rectificó los equivocados rumbos del 
partido, ni siquiera intentó solución de la honda y la irremediable crisis inter
na (Portal: 1950, 18-20). Con pasos acelerados hacia atrás el Partido había 
desandado todo el camino que lo separaba de los primeros meses de 1945. 
Sólo faltaba que quede declarado ilegal. Y esto lo pedían todos los días con 
variados argúmentos, los enemigos del partido dentro del propio Gobierno. 

Magda Portal se enfrenta al jefe máximo del APRA y a la maquinaria del 
partido, rompiendo con la organización por considerar que el partido trai-



donó la sublevación de los marineros en el Callao (Figueroa y Montoya: 
1995, 33). Definitivamente sus ideas ya no concordaban con las del APRA. 
acabando así con sus 20 años de silencio en una doble ruptura. la del par
tido y la de su matrimonio. Según Villavicencio, ni la cárcel, ni el destierro, 
ni la pobreza, ni los ocho años de prisión de su compañero, ni 135 represa
lias contra su familia la detuvieron, pues no fueron sus enemigos quienes la 
silenciaron sino sus propios compañeros IVillavicencio: 1988, ¡::.16-17). 

Luego de la renuncia de Magda Portal al APRA, la Sección feMenina fue 
asumida primero por Juana Castro, seguida de Antonia Prialé, Hilda 
Urízar hasta Mercedes Cabanillas (durante los ochenta) quién :uvo la ini
ciativa de modificar su denominación por otro, donde se reflejan la acción 
pol1!ica de sus militantes (Ponce: 1985, 186). 

Violeta Correa Miller, periodista y polílica, ingresa al Movimie.7to de Pro
tección a la Joven, y simultáneamente, a la Cruz Roja Peruana, nauguran
do su presencia en el escenario público-pohlico, experiencia qui' seria refe
rente para su labor como militante de Acción Popular y primer< dama du
rante los años 60. En 1955 ingresa a "La Prensa•, ocupándose de la página 
femenina y social bajo el seudónimo de Misia Franca, desde donde aborda 
temas femeninos (Cavanagh: 1997, p. 207). 
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6. COSTOS DE UNA CIUDADANÍA ANUNCIADA: 1950·1959 

La postergación de la ciudadanía femenina en los espacios de poder politico se arrastra 
hasta mediados de este periodo. El debate de la participación política de la mujer (1930 
y 1955) se concentró en la dimensión de "infancia política", es decir su falta de experien
cia y formación clasista. Dejando de lado su proceso histórico e implicancias en las re
laciones sociales, políticas, culturales y económicas. Propio de un contexto socio político 
sostenido legalmente en la supremacía masculina. Una y otra vez fueron relegadas por 
su condición de género asociado a la "ignorancia" (iletradas\, "minoría de edad" política 
y propicia a la "manipulación". 

Manuel Odría, haciendo uso de sus atribuciones como Poder Ejecutivo, envió al 
Congreso un proyecto de ley que modificaba los artículos 84 y 86 de la Constitución. De 
acuerdo al proyecto, el Art. 84 debía ser modificado incluyéndose lo siguiente: "Son ciu
dadanos los varones y las mujeres peruanas mayores de edad los casados mayores de 18 
años y los emancipadosu. Y en la propuesta de modificación del artfculo 86 se indicaba: 
"Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos de ambos sexos que sepan leer y escri
bir'~ marginando a hombres y mujeres iletrados, que en ese entonces era la mayoría de 
la población femenina. Su intención polfüca era reelegirse gracias el voto femenino, la 
realidad le mostró lo equivocado que estaba, los resultados fueron contrarios al ser ele
gido Pardo, despejándose el tabú del "voto no calificado de fas mujeres". 

Mientras tanto, al interior de los grupos y sectores de mujeres, la expectativa apun
ta hada la oportunidad que tienen para ejercer un derecho y aportar una perspectiva di
ferente a la existente, conminándose unas a otras en el logro de dicho objetivo (Mujer y 
Sociedad", Año VI, Nº 14, julio 1986 p. 1 ). 

"En las próximas elecciones de junio, por primera vez en nuestra patria, fa 
mujer entrará en la arena poltíica ... Ponemos el más esperanzado anhelo y 
plena confianza en que la mujer peruana dará a la vida política, junto con 
su aporte constructivo al lado del hombre, un punto de vista más humano 
en el enfoque de los probfemasn(María Martha Pajuelo). 

Es notorio la concreción de estas iniciativas en una variedad de instituciones feme
ninas que se crean o bien se reafirman durante este periodo. Sin embargo, la lucha polí
tica de clase posterga, ignora y/o subordina el debate de la perspectiva de género, sub
estimando la capacidad resolutiva de las mujeres. Aquellas que abrazaron causas colec
tivas haciendo suyos los sueños y utopías de los jóvenes partidos políticos del país, sufren 
los primeros desencantos al interior del APRA y el PCP. Las militantes pioneras de ambas 
agrupaciones renuncian a sus filas, dando paso a nuevas formas de organización y actua
ción política. 
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Las mujeres que insisten en modificar la situación de la mujer por la vía panidaria 
ocuparían los primeros espacios en su inaugural condición de ciudadanas, gracias a la 
Ley 12391, del 7 de septiembre de 1955, acentuando su desempeño en el campo social 
desde una perspectiva proteccionista y asistencial centrado en la madre y el niño. 
Constatándose que la principal preocupación tanto de la sociedad civil como de las le
gisladoras es superar una situación de permanente abandono y miseria de la mldre aban
donada o proletaria y los niños, en una sociedad marcadamente machista y nada cues
tionada. Mientras que las otras, iniciarían un largo camino de encuentros y desencuen
tros personales y colectivos. 

En 1956 surge Acción Popular (AP), un nuevo partido fundado por Femando 
Belaúnde Terry, que amplía el escenario de la política, polarizado hasta ese momento 
entre el APRA, el PC y los conservadores. Alrededor de los partidos politicos hs mujeres 
definen sus opciones, construyendo alternativas que respondan a sus intereses y ~ 
de polflica, guiadas por sus sueños libertarios de ciudadanía plena y de aquellos que favo
recen el cumplimiento eficiente de su rol de ama de casa, madre, esposa y ciudadana. 

En el escenario continental, a fines del decenio, enero de 1959, triunfa la revolu
ción cubana, contando durante sus primeros momentos con simpatía latinoanericana y 
de los reformistas radical-burgueses corno el aprismo en el Perú (letts: 1981, 31). El 12 
de octubre de ese mismo año, durante la IV convención del APRA, son expulsados de su 
seno un grupo de militantes y dirigentes medios, entre ellos Luis de La Puente Uceda 
(Letts: 1981, 32). 

1950 

1951 

luz Jarrfn desarrolla su trabajo en el campo del derecho de la familia, sos
teniendo su tesis •El Derecho de Alimentos•. Más adelante, como miembro 
del Colegio de Abogados de Lima (CAL), funda un Consultorio Gratuito para 
la mujer y niños, contando con tres niveles de servicio legal: demanda, liti
gio y asistencia legal, éste último, con alumnos/as practicantes de cuarto y 
quinto año de derecho (Mujer y Sociedad Ai\o VI, N" 14, julio 1986 p. 1 l. 

• ... Se impone una sanción punitiva, tal como ya la tienen más de 25 países, 
y que gradas a la importancia que le han brindado algunos represeotantes del 
Congreso podría convenirse en ley que denominaríamos •incumpl miento de 
las obligaciones alimentarias• (luz Jarrínl. 

Se crea la Primera Institución de Cilpacitación Femenina con cará·:ter profe
sional, la Central de Asistencia Social, la misma que daría origen a la Escuela 
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de Servicio Social al interior de las universidades. Es inaugurada por María 
Delgado de Odría, en su condición de directora de la Beneficencia Pública 
de Lima. Se le reconoce haber desarrollado intensas campañas de salud que 
salvaron de la TBC, más conocida en esa época como peste blanca, a muchos 
pobladores (La Mujer Peruana, Año 2, Nº 5, junio, 1956, p. 13). 

Belén de Osma y Pardo, asume la presidencia de la recién creada Sociedad 
Entre Nous, que tiene como objetivo propagar la fe y el conocimiento de la 
mujer (la Mujer Peruana, Año 2, Nº 5, junio, 1956, p. 13). 

Se crea el Consejo Nacional de Enfermeras Peruanas, que centralizó a la 
mayoría de agrupaciones de este gremio existentes durante este periodo en 
el país, constituyéndose en la primera agrupación gremial de mujeres que 
adquiere condición de central unificada (La Mujer Peruana, Año 1, Nº 3, 
mayo - junio, 1953, p. 11 ). 

Matilde Pérez Palacios, asume la dirección de la Escuela de Periodismo y 
del Instituto Femenino de Estudios Superiores de la Universidad Católica del 
Perú_ Fue precursora de la influencia de los audiovisuales en la socialización 
infantil, al realizar los primeros estudios sobre desadaptación infantil en su 
famoso tratado nla delincuencia infantil y el problema de la desadaptación 
del Menorn(La Mujer Peruana/ Año 1, N2 1, enero 1953, p. 17). 

" ... a nadie escapa la influencia que ejerce un film en el niño, atrapándo
lo, por decir así, en forma total: su imaginación rápida y dispuesta a aso
ciar ideas con el pequeño ambiente que vive y dentro del mundo estrecho 
que lo rodea, asr es el impacto de la imagen, __ más fuerte, e interesa su di
rección afectando en algunos casos su exquisita sensibilidad' (Matilde 
Pérez Palacios). 

Rosa Arciniega, llega a ser la primera diplomática peruana en el extranjero, 
como agregada peruana en Buenos Aíres, Argentina. Siendo reconocida por 
su labor importante en la literatura y las letras, y obtuvo tres premios en 
España, por su novefa "Engranajes", "El Crimen de la Calle Oxford", entre 
otras obras (Jarrín: 1953, p. 21). 

"Pero yo también me espfo. También yo lucho y batallo por no perder mi 
camino. Porque, en el delirio de la fiebre, tengo miedo a descubrirme: ten
go miedo de revelar mi secreto; tengo miedo a !as palabras; tengo miedo de 
gritar" (Rosa Arciniega). 
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En el distrito de Huancabamba (Piural, se crea el Círculo Femen•no Huan
cabamba, con el objetivo de realizar un programa de actividades ele carácter 
social en toda la provincia (la Mujer Peruana, Año 1, Nº 3, m.1yo-junio, 
1953, p. 27). 

María Rostworowski, inicia en este año su trabajo en búsqueda ce la histo
ria andina con su obra Biografía de Pachacútec Inca Yupanqui. En 1983 
publica Estructuras de Poder. luego, en 1986, coloca en el ta¡xte nuevas 
controversias en el análisis de la presencia y participación de la mujer en la 
historia andina, con su publicación la Mujer en la Época Pre-Hispánica. Su 
principal aporte es haber mostrado un papel de la mujer en 'ª historia 
prehispánica diferente al que le fue otorgada por la historia íorm< 1 y escrita 
por hombres (Amauta: Nº 21, agosto 31, p.8). 

"Mi interés surgió al trabajar la ideología, pol11ica y religiosidad cel mundo 
andino y descubrir en los mitos la exclusión de la pareja humana, sustituida 
por el binomio madre-hijo, hermano-hermana. Este hecho llama profunda
mente mi interés. El mayor predominio ml1ico de la mujer disminuye con el 
tiempo, según los psicoanalistas, es un intento de establecer la ley del padre, 
intento frustrado después por la ley de la tradición ... • (María RostNoro.,.,-ski) 

Se funda el Movimiento Cívico Femenino del Perú, cuya preocup;1ción cen
tral son los derechos de las mujeres, presidido por Maria luisa Montori. 
quien estuvo acompallada de Paquita Benavides de Pella, Lola de 
ldiáquez, Esther Allison, Maria Martha Pajuelo y Matilde Pérez Palacios. 

" ... Tiene por finalidad preparar a la mujer peruana para el ejerci:io de sus 
derechos ciudadanos y el mejor cumplimiento de sus deberes p1ra con la 
patria, al margen de todo partido polilico" (Miró Quesada: 1951:, 14). 

Esther Allison, como militante de la Acción C.iltólica, inicia la representación 
del país en varios congresos internacionales, escribiendo al respecto varios 
artículos en diarios nacionales y del extranjero (Allíson: 1953, p. :!3-24!. 

• ... Qué vano preguntar a las flores por su abolengo, y preguntar por su rama 
al pájaro. Quédate así libre perla y coral, en las profundidades del proble
ma, quédate así, ante el proceso, de los explotadores, pulso de < mapola y 
nácar en clausura. Así Amarilis. Un nombre de la selva fraganle y Jn efluvio 
de corazón ... • (Esther M. Allison). 
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Set. 7: 

1956 

Las mujeres peruanas obtienen el Derecho al Voto Femenino, según Ley Nº 
12391, reconociéndoselas como electoras y elegibles a mujeres mayores de 
21 años y las casadas mayores de 18. Ello significó una nueva etapa de tra
bajo para quienes mantuvieron esta lucha desde décadas anteriores. Perma
neciendo excluida la mujer analfabeta (Ramos: 1990, p. 485). 

"Ahora que la mujer peruana tiene una nueva conquista, como es la del 
voto, no debe dejar que los acontecimientos la sorprendan; esto es, que no 
esté suficientemente preparada para cuando llegue el momento en que 
deba ejercer sus derechos de ciudadana: elegir y ser elegida. No debemos 
dar gusto a los baratos zahoríes que, desde ahora, predicen un fracaso alre
dedor del voto femenino" (Angela Ramos). 

Eisa Arana Freire, se inicia como periodista con su ingreso a "La Prensa", 
pasando por las diversas secciones de un diario hasta que en 1962, asume 
la dirección de Siete Días. Ese mismo año recibe el Premio Mergnthafer de 
fa Sociedad lnternacíona! de la Prensa, por sus reportajes sobre las barria
das. En 1970 es expulsada del país por el gobierno de Velasco Alvarado. En 
1986 se desempeñaba como Jefa de Ediciones de Caretas, cargo al cual 
pocas mujeres tienen acceso en ese periodo (Portugal: 1986, p.15-17). 

"Siempre me había gustado escribir, desde muy pequeña lo hice pero por su 
puesto escribía cosas infames, como todo el mundo que debuta y se cree un 
genio ... [una mujer liberada es] ... una mujer independiente que tiene res
ponsabílídad con lo suyo. Que es capaz de elegir y de ser elegida si quiere. 
Que no tiene miedo a las críticas, que soporta hidalgamente a los enemigos" 
(Eisa Arana Freire). 

Junio 17: Las mujeres peruanas, ejercen por primera vez su derecho al sufragio, pro
vocando en el contexto diversas reacciones y sorpresas, pues contrarío a los 
augurios, su voto obligó al cambio de gobierno. 
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En el primer año de ejercicio del derecho al sufragio, conforman el primer 
grupo de mujeres Candidatas para el Parlamento: Irene Silva de Santolalla, 
Esther M. Allison y Beatriz Castillo (Partido Restaurador); Angela Ramos 
(Partido Democrático Realista) y María Rosa Macedo de Camino (Demo
cracia Cristiana). Postulan como independientes: Emilia Barca Bonifatty, 
Eva María Robertson de Otayza, Rosa Hernando, lola Blanco 



Montesinos, Alicia Blanco, Carlota Ramos de Santolalla, Juana Ubillús 
de Palacios, Manuela Billinghurst; María de Gotuzzo y Matilde Pérez 
Palacios (la Mujer Peruana, Ailo 2, N• 5, junio, 1956, p. 23). 

• ... No seré yo quien eluda una pregunta filuda, pero tampoco una broma, 
pues hay según mi criterio, ciertas preguntas en serio que más ¡;arecen en 
broma ... ¿Qué mujeres deben ír al Parlamento, a regir el país con celo y 
juicio para encauzarlo en sus luchas? ¡Pues, señor! ¡Habemos muchas dis
puestas al sacrificio! ... • (Serafina Quinteros). 

Luego de las elecciones, la Primera Representación Parlamentaria Femenina 
histórica estuvo compuesta por una senadora pradista, Irene Silva de 
Santolalla (Cajamarca), y siete diputadas: lola Blanco Montesinos 
(Ancash), Alicia Blanco Uunín), Carlota Ramos de Santolalla (Piural. Juana 
Ubillüs de Palacios (loreto), todas ellas pradistas; Manuela Bi!linghurst 
(Lima) y María de Gotuzzo (la Libertad), apristas, y Matilde P(·rez Pala
cios (Lima) de AP (Ponce: 1985, 2219). 

Se funda la agrupación política partidaria Acción Popular, contando con la 
presencia de María Pérez Palacios, Violeta Correa y Nella de castro, en 
su composición femenina. la militancia de estas mujeres las llevó a ocupar 
puestos destacados, la primera llegó a ser diputada en 1980, la segunda lle
gó a ser primera dama durante los dos gobiernos de AP y la tercera asumió 
la Secretaría del Comando Femenino Nacional, en mayo de 1981, durante 
el segundo periodo de gobierno de AP (Mujer y Sociedad, Aiio 111 N" 6, no
viembre 1983, p. 1 Ol. 

•Empecé con cargos distritales y he ido asumiendo escalones ... ~no habría 
sido hombre". .. he logrado en el partido, un acuerdo para que hrs muíeres 
sean consideradas en un 30% en todas las listas electorales• Toda>ía el hom
bre no se resigna a compartir la igualdad con la muíer, por eso es que nues
tra poltlica es hacemos sentir y reclamar' (Nella de Castro). 

la diputada Matilde Pérez Palacios, destacó con su iniciativa en el O:>ngre
so para la creación de una comisión parlamentaria de la mujer y el niño, y 
la abolición de la prostitución regentada (la Mujer Peruana, Ail:> 2, N" 5, 
junio, 1956, p. 23). 

Dic.: la senadora Irene Silva de Sanlolalla, fue designada como La Mujer de 
América de 1956, por su labor pionera en la educación familiar en el am
biente moderno. Creó el Instituto de Orientación Matrimonial ; F amilíar. 
Además, impulsó el Comité Peruano de Colaboración con las Naciones 
Unidas. Sus iniciativas legislativas en el Congreso de la República fueron: la 
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1958 
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legislación del servicio doméstico, por acceso al goce de los derechos socia
les, y la creación de colegios femeninos de carácter universitario, junto con 
Matilde Pérez Palacios (La Mujer Peruana, Año 2, Nº 5, junio, 1956, p. 5). 

d ... Como es la mujer la formadora de la conciencia del hombre en su fun
ción de madre, tengo la seguridad de que cuando demos la verdadera im
portancia a este principio, contribuiremos a la solución de estos proble
mas .. Q (Irene Silva Santo/alfa!". 

La diputada Carlota Ramos de Santolalla, destacó por su iniciativa y ges
tión en favor de los hijos naturales, con un proyecto de ley de derechos a 
pensión alimenticia (Ponce 1985, 221). 

d¿No cree usted acaso que la mujer que ahora participa en este ambiente 
aporte su sinceridad, desinterés e intuición en la vida política del país, en la 
solución de tantos problemas sociales secularmente postergados?" (Matílde 
Pérez Palacios!". 

En Cusco, se funda la liga Femenina de Defensa del Niño Desamparado, 
presidida por Ana Cossío de Cavassa, con la intención de atender a los niños 
en situación de abandono, delincuentes juveniles o en riesgo de serlo. El 
primer comité ejecutivo estuvo compuesto por doce mujeres (La Mujer Pe
ruana, Año 4, Nº 7, julio, 1958, p. 3). 

En Huancayo se establece Hla Orden de Catalina Huanca", en honor a la 
obra cultural de la personalidad de Catalina Huanca o Catalina Aupy Alay, 
Cacicca de los Huancas, quién durante el siglo XVIII, gobernó gran parte de 
los pueblos de Huancayo, siendo el principal San Jerónimo. La Orden desa
rrolló el financiamiento de grandes obras sociales como los conventos fran
ciscanos, hospitales y el convento de San Ana de lima, para asistir a las in
dias enfermas, estableciendo rentas para el mejor funcionamiento de ese 
hospital (Milla: 1986, 214-215 64). 

La Inglesa Alicia Brothers y la doctora Celia Gamarra asumen la dirección 
de la primera Escuela Mixta de Enfermeras especializadas en psiquiatría, 27 

i1> En: Ponce: l 985, 70, 

ig, En: Ponte: 1985, 70. 
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años después de su fundación, y de haber estado dirigida por v.uones (la 
Mujer Peruana, Año 1, N• 3, mayo-junio, 1953, p. 11). 

Primera manifestación pública en contra de las pruebas nucleares. SOSlenida 
por la Asociación Hogar de la Madre (Mujer y Sociedad Año VI, ~ • 14, Julio 
1986, p.23). 

Enero 7: Dora Mayer de Zulen fallece a la edad de 92 años, en el Callao. Fue escri
tora, indigenista, feminista y una aguda analista de la realidad dE 1 país. De 
origen alemán, nadó en Hamburgo en 1867 y llegó al Perú a los 5 años de 
edad. En su último tránsito por la vida, fue acompañada hasta el C~terio 
Británico por cuatro amigas: Angela Ramos, Irene Silva de Santoblla, Cata
lina Recavarren y Consuelo Bauer. Sus restos reposan en la fosa C-12 del ter
cer sector (Figueroa y Montoya: 1995, 26). 

* ... lsta es mi época de egoísmo, finalmente cuando elaboro y reelaboro lo 
que he consumido, y no devuelvo al mundo sino esta catatoni.1 singular, 
este retorno a la posición fetal de la mente, este flotar en el líquido 
amniótico del cual surgieron mis impulsos, mis ideas, mis prejuict':>S, mi cJo.. 
ble condición humana de ángel y demonio. Adiós mis indígenas, mis muje
res, mi Pedro, mis amores, dudas y desprecios. Adiós camaradas de lucha y 
de- esperanza. Adiós Dora Mayer de Zulen, adiós amargu:as, risas, 
incomprensiones' (Mayer, 6 de julio de 1958!"'. 

la Caja Nacional del Seguro Social crea la Escuela de Enfenneras del Segu
ro Social del Perú, con la dirección de la Reverenda Madre Cristo Pobre, y 
simultáneamente, en el Hospital del Niño se crea la Escuela de P1.,ericultura 
(La Mujer Peruana, Año 4, N• 7, julio, 1958, p. 31. 

Sep. 3: El conflicto de Casagrande se agrava de 24 horas paralización a huelga in
definida. Participando activamente del Sindicato el Comité de HLelga, gru
pos de mujeres y niños para vigilar los puntos débiles de la bodega, veteri
narias, hangar de avionetas. Los 8000 trabajadores atacan a los rompehuel
gas y chocan con la policía. Grupos de mujeres atacan al técnioi William 
Sheppard y lo hieren. Luego de 9 días de huelga con el resuhado de 6 
muertos y 30 heridos, la municipalidad convoca a cabildo abiert J y es de
tenido el presidente del Comité de Huelga (Guzmán y Vargas: 1982, 66-6n. 

------·---
" Adolph: 1989, p. t 51. 
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7. EMERGIENDO DE LAS DIVERSAS CANTERAS: 1960 • 1969 

Los años sesenta quedan registrados en nuestra memoria republicana como el decenio de 
la mayor inestabilidad política en la dirección gubernamental, produciéndose sucesiva
mente cinco gobiernos en un estrecho periodo de diez años, postergando persistente
mente la instalación y el desarrollo de una democracia en el país. 

El gobierno de Manuel Prado Ugarteche es interrumpido el 18 de julio de 1962 
por el golpe militar de las Fuerzas Armadas, asumiendo la presidencia el General Ricar
do Pérez Godoy, quien al cabo de 8 meses (marzo 1963) transfirió el mando al General 
Nicolás Undley. Ese mismo año, el 28 de julio, luego de un apresurado proceso electo
ral, en un intento de recuperar la ruta democrática, asume el poder el Arquitecto Fer
nando Belaúnde Terry (Acción Popular), para ser destituido, en 1968, por el golpe mili
tar del General Juan Ve/asco A/varado, bajo cuyo gobierno se mantiene el país hasta me
diados de los setenta. 

En la dimensión económica, se inicia el decenio con incremento en la economía 
extractiva y el cultivo para la exportación, propiciando que las empresas y hacendados 
se apropien dolosamente de tierras de las comunidades campesinas. Esto generó protes
tas y denuncias de los campesinos, mientras tanto cada gobierno desviaba la atención del 
problema principal, resolviendo reiteradamente a favor del poder económico y político 
imperante. 

" ... los gamonales de la talla de Romanville, denunciaron tierras de montaña 
que les costaron algo asf como un centavo el kilómetro cuadrado. Además, 
poseen tierras que nadie sabe cómo las obtuvieron. Lo real es que los latifun
dios son enormes, el de Romanville tiene más de 150,000 hectáreas" (Añí: 
1969, 51 ). 

El 3 de mayo de 1960, liderados por Genaro Ledesma, en el departamento de 
Paseo, las comunidades de San Antonio de Rancas, Yanahuanca, Quíulacocha, Villa de 
Paseo, unos 1200 comuneros invaden la Hacienda Paria. Se produce un enfrentamiento 
con la Guardia Civil. El resultado, dos muertos y veinticinco heridos. Detenido Ledesma 
y los delegados campesinos, frente a la presión de las comunidades, el poder judicial los 
libera, pese a los refuerzos policiales de la Oroya y Huánuco (Guzmán y Vargas: 1982, 
78- 79). En agosto, Pomacocha (Ayacucho), las campesinas toman parte activa en los or
ganismos de autodefensa de la comunidad ante la amenaza de expropiación (Degregori: 
1990, 147). 

Debido a dichos abusos se inició primero un paro del sindicato campesino que 
terminó en el levantamiento de Chaupimayo. A mediados de 1960, la posición y los 
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métodos de lucha de Hugo Blanco" quién conducía la agrupación polilica del Pattido 
Obrero Revolucionario (PORJ, además de formar parte de la alta jerarquía del Frente de 
fzquierda Revolucionaria (FfRJ, adopta el apelativo de "Mamani•, entrando En la dan· 
destinidad y fortaleciéndose militarmente en la sierra del Cusco. 

Cada cierto tiempo se realizaban paros campesinos que terminaban en mítines o 
en verdaderas demostraciones de masas combativas. Los comuneros arribaban al Cusca 
o Quiflabamba con antorchas en la mano y herramientas, unos a pie, otros l caballo, 
lanzando el grito de ¡OTliC lillPli OTAC HUliÑUY! (tierra o muerte). El 26 c!e julio de 
1961, en el Cusco, tuvo lugar una inmensa manifestación de labriegos, que captó la aten
ción del gobierno (Añf: 1969, 58). 

El 23 de abril de 1963 se produjo el enfrentamiento armado del Frente de lzquier· 
da Revolucionaria (FIR) liderado por Hugo Blanco Galdozen, cuyas guerrillas ;e despla
zaban entre la sierra y selva del Cusco. El 15 de mayo, un grupo de expedicionarios tác· 
ticos, integrado por 35 miembros que en su mayoría eran estudiantes universitarios, cae 
en Puerto Maldonado, en su intento de sumarse a esta lucha, muriendo ent ·e ellos el 
poeta Javier Heraud. 

Al principio fueron tratados por la prensa y las autoridades como abi&eos, pero 
cuando se intensificaron las tomas de tierras y se produce el asalto a un pues-o policial 
donde muere un oficial y otro sale herido, se desata una ofensiva policial o·ganizada 
que logró sofocar rápidamente a la guerrilla, con el apresamiento de Hugo Blanco y sus 
principales acompañantes (30 de mayo de 1963). 

Cuando Blanco y sus acompañantes aún estaban sometidos a juicio (hasn septiem
bre de 1966) se produjo un segundo levantamiento armado. El 6 de febrero de 1964, 
Luis de La Puente Uceda, secretario general del Movimiento de Izquierda Raoluciona
ria (MIR), realiza su último discurso público durante la manifestación de varios grupos de 
Izquierda (FLN, PC pro-chino, FIR y MIR), entrando a la clandestinidad a partir del mes 
de marzo con su traslado al campo. Entre marzo y mayo envía comunicados a la prensa, 
declarando insurrecto al MIR y en lucha abierta contra el Estado (Añí: 1967, 180 - 193). 

" Hugo Blanco Galdoz, cusquello, proveniente de una de las familias m.1s acomododJs d< la zona. es 
enviado a estudiar a la universidad de la Plata en Argentina, donde en su bósqueda al calo< de com
patriotas y la reflexión sobre la situación del pals. se hizo trotskista en plena crisis Arg..nrin.i entre 
1945-55, empapado de principios man<ista· leninista. se incorporo al Partido Ob<ero R!l\'olucionario 
(POR), abandona sus estudios y decide regresar al Peru. En el Cusco se encontró con tocos sus ami
gos como militantes del PC, planteó la misión de reorganizar el POR, seriamente afectaco por la re
presión de Odña durante 1952. Ante la creciente injusticia y abuso del campesinado inic a un levan
tamiento guerrillero en la zon.t !Añí: 1969). 
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Desde inicios de 1965, el MIR trabaja armado en el campo, bajo la consigna de 
repeler con fuego cualquier intento de represión. La guerra armada empieza el 9 de 
junio en la zona de la sierra central. 

'~ .. 60 hombres uniformados de verde olivo, armados de metralletas, fusiles, 
pistolas, actuaron súbitamente y se apoderaron de la hacienda Hf?onatul/o' 
en la provincia de Concepción (Junín) en Huancayo circularon subrepticia
mente volantes dando cuenta de los asaltos y alabándolos; entre tanto, se 
supo que otro grupo de extremistas había asaltado la hacienda Coto Villa en 
Huancavelica ... n(Añf: 1967, 193). 

Se establece un corredor de fluida comunicación entre Lima-Huancayo y Líma
Cusco. Los centros del conflicto se expresaron en cuatro zonas: Pucutá - Satipo, donde 
se ubicó La Guerrilla Túpac Amaru, dirigida por Lobatón Mille y Máximo Velando 
Gálvez; La Mar y Vilcabamba, en el centro, donde se situó la guerrilla Javier Heraud, 
dirigida por Héctor Béjar; Ayabaca y Huancabamba, en el norte, donde se ubicó la 
guerrilla "Manco Cápac', dirigida por Gonzalo Fernández Gaseo y Eliot Portocarrero; y 
"Meza Pelada", al sur, que perteneció a la guerrilla "César Vallejo," dirigida por Luis de 
La Puente, Rubén Tupayachi y Raúl Escobar. En Lima no existió un comando unificado, 
se produjeron acciones aisladas de abastecimiento y medicamentos por parte de grupos 
independientes, con la cooperación de jóvenes, estudiantes y obreros. Las ciudades que 
se plegaron activamente fueron: Ayacucho, Arequipa, Trujillo, Cusco y Lima. Las accio
nes culminaron con la muerte de sus líderes. El 23 de octubre de 1965 caen de La Puen
te, Tupayachi y Escobar, el 7 de enero sucede lo mismo con Lobatón y sus hombres, y si
multáneamente, Héctor Béjar y algunos guerrilleros logran escapar a un enfrentamiento. 

Muchas mujeres participaron de estas luchas, principalmente campesinas, como 
canales de información, proveedoras de provisiones, vigías e inclusive, en el propio en
frentamiento. Los desplazamientos en la selva fueron sostenidos gracias a la colaboración 
de hombres y mujeres nativas, quedando sus nombres en el anonimato y la clandestini
dad. Otras corno Carmen Chávez Núñez, Rosa Alarco y Angela Ramos desarrollaron una 
labor persistente por el respeto a los derechos humanos y la solidaridad pública, mien
tras Laura Caller contribuyó, con sus conocimientos profesionales, a la defensa legal de 
quienes fueron apresados. 

En este contexto, la migración del hombre andino va adquiriendo características de 
éxodo, colocándose en la escena la problemática barrial de las grandes ciudades, el empo
brecimiento campesino y la lucha gremial. Las mujeres se ven doblemente afectadas al no 
vislumbrarse su aporte en los sindicatos, las comunidades campesinas y barriales. 

Cuando parecía que se habían calmado las aguas en el escenario polfüco y el go
bierno de Belaúnde intentaba controlar el gobierno civil, se produce el golpe militar del 3 
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de octubre de 1968, bajo el mando del General Juan Velasco Alvarado. El país entra nue
vamente a un gobierno militar, con vocación revolucionaria, que dio cabida a una serie de 
medidas de incentivo a la organización barrial y campesina, a través de SINA '-105 y las 
Cooperativas Agrarias. Impulsó la organización obrera, a través de la creación de las comu
nidades industriales. Estableció la reforma Educativa y Agraria. Convocó la participación 
de intelectuales y profesionales de Izquierda, que no sólo realizaron los progr2mas men
cionados, sino que concibieron el famoso Plan Inca, con perspectivas prometEdoras. Sin 
embargo, su implementación fue incipiente y por ello limitado. 

En 1967 surgieron las primeras Rondas Campesinas principalmente en PI departa
mento de Cajamarca: Provincias como Bambamarca, Cajamarca, Celendin, Chota, 
Cutervo (FEROCAFENOP: 1999, 2). En el otro extremo del país, dos año; después 
(1969) Abimael Guzmán Reynoso, quién se separó del Partido Comunista del Perú funda 
El Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, más conocido como "Sencero Lumi
noso" o usendero"'. 

En cada uno de estos sectores, la organización y participación de las rrujeres fue 
acentuándose, mostrando las diversas hebras desde las cuales se construiría el complicado 
tejido del movimiento de mujeres, a lo largo de los siguientes decenios. La; distintas 
manifestaciones de la participación de la mujer en el escenario pohlico coinciden con el 
hecho del perfilamiento de las luchas feministas internacionales. 

1960 

Abril 29: En Cerro de Paseo, durante el desalojo policial de las tierras de la comuni
dad de Rancas, Silverina Rufino Herrera, una de las mujeres c:ue ofrece 
mayor resistencia, muere junto a otros campesinos. Dichas tienas habían 
sido apropiadas por una compañía minera. Se agudiza el conflico pololico 
legitimándose la lucha campesina, traducida en la histórica masJCre del 2 
de mayo en Rancas ("La Masacre de Rancas"/ En: Marka Año 4, Nº 72, 11 
de mayo 1978, p.24). 

Agosto: Campesinos denuncian explotación de monjas del convento de Santa da
ra y Obispo de Ayacucho Alcides Mendoza. Monjas exigen traba o gratuito 
bajo amenaza de expulsión, así como la división de la comunid<.d campe
sina con regalos de pequeñas parcelas. Preparan desalojo denundando in
tento de asesinato a sacerdote (Degregori: 1990, 147). El día 1 O, se movili
zan contra la usurpación de tierras por parte del Gamonal López Mejía. Por 
gestiones del gamonal, la Guardia Civil embriagada pretende de1ener a di
rigentes. Los campesinos organizan marcha de protesta. La Gua·dia Civil, 
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responde violando mujeres y disparando a mansalva. El resultado fue tres 
muertos y cinco heridos (Guzmán y Vargas: 1982, 82-83). 

Cusco, una mujer muere, como resultado de las represalias que el hacenda
do y la policía emplean para desalojar a la comunidad de Huasac de sus 
tierras (Guzmán y Vargas: 1982, 143). 

Victoria Reyes, miembro de la Juventud Obrera Cristiana, con la colabora
ción de Catalina Hernández, Constanza Hernández y Gregoria Vargas, 
encabeza a un grupo de trabajadoras del Hogar, creando el movimiento 
de trabajadoras del hogar que en los años siguientes daría origen a más de 
un sindicato. 

Bertha Arroyo de Alva, asume dentro de Acción Popular, la primera se
cretaría del Comando Femenino Distrital de Lince por el período de tres 
años (1961-1963) Posteriormente, asume la Secretaría del Comando de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la UNMSM (1970-1980), hasta 
llegar a la vicesecretaría de política y del Comité Departamental de Lima, 
a partir de 1984 (Cavanagro: 1997, 63). 

Jul. a Nov.: Blanca Luz Barrera, es una de las pocas mujeres visibles que participan 
activamente en la embrionaria organización partidaria del FIR, se halla pre
sente en las guerrillas de Chaupimayo y luego en Lares, donde cayó presa 
en manos de la policía (Blanco: 1972, p. 92). 

1963 

Enero: 
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"En Chaupimayo comenzamos tanto varones como mujeres. Como no ha
bía costumbre de que las mujeres cazaran, la sola fotografta de una campe
sina de la zona con una carabína en la mano levantaba el espíritu del cam
pesinado de otros sindicatos ... la secretaria del Frente Femenino, combativa 
compañera, iba con Kepi de guerra en la cabeza y el fusil. De todas mane
ras, el acontecimiento simbólico nos sirvió mucho para propagandizar la 
lucha armada" (Blanco: 1973, 62-63). 

La Mar (Ayacucho), en la Hacienda Chapi del poblado de Chungui, mujeres 
de Oroncoy apresan y amarran a Miguel Carrillo, hacendado que se ensa
ñó con los campesinos, hasta estrangular a Julián Huamán. Siendo condu
cido ante el juez de paz de Chungui (Degregori: 1990, 228). 



Mayo 19: Cusco, La prensa informa detención de guerrillero cusqueño Jorge A. 
Guevara, compañero de dase de H. Blanco. Guevara tesorero de la guerrilla 
revela que el dinero era proporcionado por Hilda Gadea, ex espesa del Che 
Guevara. El guerrillero tenía pasaporte boliviano. El 31 de mayo sería dete
nido Blanco, mientras dormía (Guzmán y Vargas: 1982, 156). 

Julio: En este año se instala la segunda representación femenina en el P.ulamento: 
María de Gotuzzo (APRA) y Matilde Pérez Palacios Carranza ( '\Pl (Mujer 
y Sociedad Año X, N• 31, abril 1990, p. 11). 

Set. : Laura Caller, es la primera mujer abogada que coloca sus servidos profe
sionales a favor de los presos pol1licos del FIR. Defendiendo a Pee ro Cande
la y a otros campesinos, atacó el fondo del sistema procesal, logrando no 
sólo su defensa política, sino atraer la atención y solidaridad int<·macional 
junto al trabajo activo de Rosa Atareo. llegó a liberar a 21 de 2i campesi
nos (Añí: 1967, p. 168-169). 

1964 

NMeses antes del estallido de los acontecimientos, el Cusca er,1 tierra de 
nadie. Imperaba affí una sola ley, la del gamonal... Están usted••s ante 27 
campesinos pero ninguno gamonal. Sin embargo han sido los gamonales 
quienes enfrentaron a policías y trabajadores, en su loco afán de ¡:wlverizar 
los sindicatos recién fundados ... los fundamentos del Derecho Re mano tie
nen que ir a los museos. Ya no es el punto vindicativo lo que mOliva la jus
ticia. Esta tiene que fijarse en la utilidad de las personas para la sociedad. 
Estos hombres son útiles, necesHan trabajar la tierra ... no quiero pensar que 
el tribunal levantará en esta capital del Heroísmo un pallbulo par.1 27 cam
pesinos analfabetos e inocentes* (Laura Caller). 

Anita Femandiní de Naranjo, se constituye en la primera alcaldesa de Lima 
Metropolitana 0963-64), designada por el gobierno militar (Tuesta: 1994, 106). 

Agosto 30: Huánuco, obreros de la hacienda de losé Martínez chocan con comuneros 
de Utush para desalojarlos de un terreno invadido. Se produce uoa disputa 
judicial por posesión de tierras, resultado 11 heridos entre ellos u1a mujer. 
Seis de los invasores han sido detenidos por la policía (Guzmán y Vargas: 
1982, 197). 

Esther Ángeles, (Ancash), es la primera mujer provinciana elegida demo
cráticamente que asume el cargo de alcaldesa en la provincia de Huaylas 
(1964 -66), como integrante del frente político compuesto por Acción Po-
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1965 

pular y Democracia Cristiana. En la ciudad de Lima sucedió lo mismo con 
Eva Falcón Castro (APRA-UNO), alcaldesa del distrito de Puente Piedra 
(Tuesta: 1994, 123). 

Ella Dunbar Temple Aguilar, es la primera catedrática de la Universidad 
Mayor de San Marcos, en la enseñanza de historia, geografía y jurispru
dencia. Obtuvo el Premio Panamericano "Guerlach" otorgado por el 
IPGH Peruano - Colombiana, la distinción de Gran Oficial de la Orden 
del Mérito por sus servidos distinguidos a la República Peruana y la Meda
lla de Oro en la Asociación de Geógrafos Peruanos; la Orden del Liberta
dor, en Argentina, y, la Orden al Mérito en el Trabajo, de la República de 
Venezuela. Fue profesora emérita de la UNMSM (Cavanagh: 1997, 422). 
Fallece en 1998. 

Las hermanas Del Prado, asumen un papel activo en la dinámica del Partido 
Comunista del Perú, cuya consecuencia fue el encierro y la persecución. 
Alicia Del Prado Núñez, acusada de sedición y recluida en la cárcel de 
Santo Tomás, mientras su hermana Antonieta Del Prado Núñez permane
cía prófuga en Arequipa. La madre, Carmen Chávez Núñez, si bien no 
compartía las ideas socialistas de sus hijas/os, se inspiró en su solidaridad 
cristiana y rol maternal, asumiendo una posición de cercanía a la política y 
al socialismo, visitando a los presos políticos, ven la clandestinidad encu· 
briendo, cobijando y protegiendo a muchos perseguidos políticos (Amauta 
Nº 4, mayo 8, 1986, p.7). 

Marzo 16: El Movimiento de Izquierda Revolucionaría (MIR), insurgió en tres frentes, 
movilizando a sus tres flancos guerrilleros, manteniendo su lucha hasta el 
23 de octubre de ese año. Algunas mujeres cumplieron una actuación de 
importancia durante los hechos, sin embargo sus nombres quedaron en el 
anonimato por la clandestinidad de su labor (Marka Año 4, Nº 84, 17 de 
agosto de 1978, p. 33). 

Agt. 1 al 5: En un intento de romper el cerco de los Rangers, cae Victoría Navarro, que 
a los 17 años, se incorporó al frente del MIR, aun siendo estudiante de se
cundaria en Huancayo, se transformó en maestra de los niños campesinos 
(De La Puente Uceda: 1979). 

Dic.: Nace el Movimiento Derechos de la Mujer, para luchar contra las leyes que 
discriminan a las Mujeres (Viva, Año 1, Nº 4, agosto 1985, p.14). 
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1966 

1967 

1968 

Cangallo (Ayacucho), Maña Cerda, campesina que muere a corsecuencia 
de las torturas a las que fue sometida por la policía cuando retoma 
Pomacocha y se instala en la Escuela Primaria de Mujeres. En la comunidad, 
las vendedoras del mercado constituyeron una de las bases más "61idas del 
frente de Defensa. Por otro lado, las Damas de la Comt·nidad de 
Pomacoeha, logran ingresar por grupos al Congreso Nacional de lima, pre
sionando con éxito por la libertad de campesinos apresados (Degregori: 
1990, 230, 427). 

En Lima, es la primera vez que cuatro mujeres asumen simultáneamente el 
cargo de alcaldía distrital (1967-69). En la Molina, Mercedes Tijero de 
Alayza (AP-DCl; en Pachacámac, Matilde Romero Ramos (APRA-UNO); 
en Santa María del Mar, Mercedes Flores de lecari (Unión Cívica) y en 
Puente Piedra fue reelegida Eva Falcón de Castro (APRA-UNOI (Tuesta: 
1994, 109). 

María Jesús Salinas linares, de la provincia de Canas (Cusco), E·s la única 
alcaldesa provincial en el interior del país, para el periodo 1967 -69, cons
tituyéndose en la segunda mujer elegida para este cargo (Tuesta: 1 '}94, 122). 

Rosa Alarco, funda el Comité Nacional de Defensa de los Derecfos Huma
nos {CONA.DEHJ a fin de apoyar a los presos poli\icos confinados en las pri
siones de "El Sexto" y "San Quintín", más conocido como El Fron:ón. "Para 
Rosa A/arco, no interesaba si Hugo Blanco y Fónken eran tro•skistas, o 
Chingo/o, maofsta. Le interesaba dar su solidaridad clasiSla" (lema 1980, 29). 

Maruja Barrig, inició su militancia en Vanguardia Revolucionat1a y poste
riormente, integra el Partido Unificado MilriateguiSla (PUM), desta:a en tan
to fue capaz de asumir y sostener públicamente su militancia partidaria, 
mientras el resto se sumía en la clandestinidad. Se alejaría del P JM junio 
con otras militantes a mediados de los ochenta, provocando el debale polí
tico, sobre la presencia de mujeres en los partidos de izquierda. Como pe
riodista trabajó en la Revista *El A.maura• dirigida por Santiago f'edraglio. 
Como investigadora y feminista orientó su trabajo hacia el estudio, la com
prensión y la crilica sobre la situación de la mujer (Barrig y otros: · 994, 39). 
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"Sj algunas ideas teníamos de cómo hacerlo y de pronto el radicalismo ver
bal, de pronto el feminismo, de pronto muchas otras formas nuevas de 
aproximarse a la polftica -como señala Narda-, de aproximarse a lo cotidia
no hacia lo público, fueron surgiendo en el camino, como apuesta de trans
formación en el país, de la cual finalmente ustedes son tributarios ... u 

(Maruja Barrig)". 

Se reorganiza la CGTP dando origen a la Secretaría de Asuntos Femeninos, 
la misma que entra en actividad recién en 1979, a partir del V Congreso de 
la CGTP, e inicia sus actividades específicas para las mujeres trabajadoras 
desde 1986, como parte de su competencia (Valdivia: 1989, 1 S). 

Marzo 17: Ayacucho, los estudiantes, padres y madres, preparan un mitin de protesta, 
ante la presencia del Ministro de Educación a la Ciudad, exigiendo ladero
gatoria del D.S. 006-69/ EP, eliminando la gratuidad educativa en alumnos 
secundarios de planteles estatales (Degregorí: 1990, 53). 

"A partir de la iniciación del año escolar de 1969, los alumnos de los plan
teles oficiales de Educación Secundaria común, de Educación Secundaria 
Técnica, Mando Intermedio y Formación Magisterial, que pierden la gratui
dad de la enseñanza abonarán la suma de cien soles oro (5/. 100)" (Todos 
los diarios). 

Marzo 19: Las Asociaciones de Padres de Familia de Planteles Estatales (APAFASJ, de 
Lima, Callao y Balnearios, celebran una asamblea general en el Colegio 
Guadalupe, acordando exigir la derogatoria del D.S. 006-69/ EP. Al mismo 
tiempo que en Arequipa padres y madres de familia invaden el patio de la 
prefectura con similares exigencias. El 30 de marzo, en Cusca, representan
tes del consejo, sindicatos, institutos gremiales y íuerzas vivas del Cusco 
dirigen un memorial al presidente de la República. El 24 de abril, en 
Huancayo, personeros de ciento cincuenta comunidades integrantes del 
Frente de Defensa y Desarrollo de las Comunidades del Centro, deciden 
viajar a Lima a una audiencia con el Presidente de la República, solicitando 
la derogatoria del D.S. 006-69/ EP (Degregori: 1990, 54, 58). 

Junio 5: Huanta, se adhieren a la huelga los estudiantes del Instituto Industrial de Va
rones y el Instituto Industrial de Mujeres. Un grupo de alumnas del colegio 

32 Portocarrero y otros: 1994, 39. 
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Junio 9: 

religioso •María Auxiliadora* colaborando clandestinamente cor los mani
festantes, ante la negación de apoyo institucional por las monjas. 

·Nosotras no podemos negar en ningún momento el hecho de haber cola
borado con los estudiantes huelguistas moral y económicamente; prueba de 
ello es la donación de cierta suma de dinero y la confección de una bande
ra de seda, la misma que fue obsequiada a los estudiantes para SJ gran mi
tín* (Castillo: 1972, 26). 

Huanta, en cinco esquinas se produce el enfrentamiento entre esudiantes y 
policías. Por primera vez en la zona, lanza bombas lacrimógena.< y usa ca
chiporras. Generándose gestos de apoyo y defensa desde las muje-es indíge
nas y urbanas respecto a lo!/ as estudiantes !Degregori: 1990, 651. Muchas 
actuaciones decididas de las mujeres, quedaron en los registros locales y 
testimonios. 

• ... la valiente actitud de las trabajadoras del mercado de Huamanga que 
osaron desarmar a la policía en defensa de sus hijas ... la osadía de la ancia
na que, con su honda, hizo entrar en repliegue en pleno fuego a la policía, 
cuando aún estaban humeando las balas asesinas de un niño y ck un padre 
de familia en San Juan Bautista ... el arrojo hasta la muerte de la alumna 
Irene Saavedra ..• la sellora Aurora Alvarado .•. campesina audaz, dinámi
ca agitadora de masas de incisiva oratoria una de las valientes, qut' tomó en
tusiasmo en los reclamos de los derechos que tenía el campesino• 
lDegregori: 1990, 147-148). 

Junio 13: Ayacucho, el Frente de Defensa del Pueblo, se declara en huelga i '!definida. 
A mediodía estudiantes varones y mujeres marchan hacia la GUE religiosa 
•Nuestra Sei!ora de las Mercedes•. Al regreso son reprimidos por la policía 
con bombas lacrimógenas, cachiporras y armas de fuego. Mariano 
Maccerhua cae herido de gravedad. El pueblo indignado se congrtcga ante el 
local del Frente de Defensa y marcha hacia la plaza donde se realin un mitín 
solicitando la destitución del Prefecto y sanción para los jefes policiales; dan 
media hora para que se ponga en libertad a los detenidos. la policí.1 se niega. 
Son las seis de la tarde, el pueblo marcha a la prefectura, una bomta alcanza 
al estudiante Víctor Prado y le vuela la mano. El pueblo resiste y por momen
tos se apodera de la Plaza de Armas e intenta incendiar la prefectura. Se lu
cha hasta pasada la media noche (Degregori: 1990, 66). 

Junio 20: Ayacucho, como a las 1 O a.m. algunas estudiantes en huelga de la GUE 
"Nuestra Sei!ora de las Mercedes•, se dirigen hacía el local donde algunas 
estudiantes recibían clases ocultamente. La policía las detiene, dos huyen 
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hacia el Mercado Central Andrés Vívanco, donde están sus madres. Cuando 
la policía las detiene, todas las madres reaccionaron, cinco carniceras toma
ron el cuchillo y se enfrentaron tomando preso a los policías, le quitaron las 
armas para luego devolverlas. Transcurrido un momento, en represalia, los 
poi idas cerraron las cuatro puertas del mercado mientras soltaban bombas 
lacrimógenas con mujeres y nifíos dentro (Oegregori: 1990, 148). 

Junio 21: Ayacucho, a las dos mañana se produce una redada policial deteniéndose a 
35 personas entre dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo, profesores 
universitarios y estudiantes, algunos dirigentes que logran escapar alertan al 
pueblo de los detenidos allí. A las siete de la mafíana el pueblo aparece 
masivamente en las calles. Se paralizan los mercados. Las fuerzas policiales 
hacen uso de las armas. El pueblo responde con piedras palos y bombas 
caseras. Se lucha en el centro de la ciudad. A las diez de la mañana, la lucha 
es en toda la ciudad. Desde el Puente Nuevo, un niño arroja piedras con su 
honda a los policías. Una descarga de fusil le quita la vida. Otro niño, her
mano del caído, corre a lo largo del puente hacia el cadáver, pero es abati
do por otra descarga de fusil. En el Barrio de Magdalena una niña ha caído 
abatida por las balas, un grupo de personas envuelve su cuerpo en una sá
bana y marchan hacia el local de la prefectura. Allí son recibidos con ráfa
gas de metralletas. Se organizan comités de Lucha en los barrios y grupos 
móviles de autodefensa orientados desde la clandestinidad por el Frente de 
Defensa. La acción se prolonga hasta el anochecer oficialmente sólo "cuatro 
muertos". El pueblo asegura que son muchos los desaparecidos todos ellos 
de extracción popular. Se decreta el toque de queda en la ciudad 
(Degregori: 1990, 68-70). 

Junio 22: Huanta, ante el primer choque con la policía, las mujeres trenzadas por los 
brazos forman compactas columnas y deciden ponerse en primera línea. De 
entre ellas se adelanta una anciana, la campesina Lozano, para parlamentar 
con la policía. Invocando la paz y la cordura empieza a avanzar por medio 
de la calle. Es un momento de tensión y silencio. Con los brazos en alto la 
campesina avanza, pero una ráfaga de metralla la derriba. Son las once de 
la mañana, muchos muertos y heridos. Desde este momento los campesi
nos deciden armarse y tomar el puesto policial. Después de las dos de la 
tarde frente al empuje de los campesinos, la policía retrocede a la Plaza de 
Armas. Se apoderan del local policial, abandonado y sin armas, poco des
pués éste ardería (Degregori: 1990, 71). 

Junio 24: Lima, El Gobierno de las Fuerzas Amadas, deroga el D.S. 0006, en sus par
tes esenciales, ese mismo día promulga el D.l. 17716 de Reforma Agraria 
(Oegregori: 1990, 74). 
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Set. 24: 

Violeta Sara-laffosse, se transforma en la pionera del tratamiento teórico de 
la situación de la mujer peruana, con el dictado del curso de Sociclogía de la 
Familia, en la Pontificia Universidad Católica del Petú, incorporando la rigu
rosidad de las ciencias sociales en el análisis estructural y social de la mujer y 
la familia, y de sus relaciones internas y externas (Henríquez: 1995, 27l. 
1 Al ver simplemente como se relacionan hombre y mujer, hemos encontra
do que éstos dependen de los lugares de procedencia ... En el Pere si alguien 
viene de la costa norre, es muy posible que sea una pareja con :Jn tipo de 
relaciones muy despóticas del marido hacia la mujer, en tanto q,,e si tiene 
procedencia andina, pese a todos los prejuicios que hay en contra de ellos, 
las relaciones son mucho más igualitarias, hay una mayor capacidad de 
toma de decisiones en la mujer, el hombre la respeta mucho má5' (Violeta 
Sara-LaffosseJ'. 

El gobierno Revolucionario del General Juan Velasco Alvarado, pmmulga el 
Decreto ley 17838, disponiendo la obligatoriedad de la participación de la 
esposa en la disposición de los bienes comunes de la pareja, mc<lificando 
el Código Civil que otorgaba tal derecho sólo al varón. 

" Mujer y sociedad, Año VII N" 22, diciembre 1988, p. 15. 
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8. PARTICIPACIÓN FEMENINA, CENTRO 
DE LAS POLÍTICAS: 1970 - 1979 

los setenta presentan un escenario subdividido en quinquenios. Durante el primero se 
identifican condiciones político-sociales que favorecen la emergencia y el de<arrollo de 
las organizaciones populares -campesinas, gremiales, barriales- y la presenci< iemenina 
al interior de ellas. La segunda mitad es testigo del surgimiento de las diversas hebras con 
que se entretejen la actuación de mujeres y hombres como actores de un escenario com
plejo, diverso y conflictuado. 

Las nuevas condiciones de participación obrera en las comunidades industriales 
estimula el auge de las empresas asociativas y de la propiedad social, que se tnnsforman 
en espacios, no sólo de adoctrinamiento gremial, sino de oportunidad para la actuación 
pohlica de las mujeres, produciéndose las primeras incursiones públicas coi plantea
mientos claros que reivindican derechos de las mujeres obreras y empleadas 

En el seno de los barrios populares, el marco politico organizativo en el que se 
inscriben los pueblos jóvenes permite la participación embrionaria de las mu eres en el 
ámbito territorial. a propósito de su rol de cuidado, ocupando cargos de asistencia so
cial, economía y actas. En casos excepcionales asumen la secretaría general. los niveles 
de centralización distrital (COPRODES) y nacional (FEDEJUP), son los espacios donde 
gradualmente las mujeres manifiestan su demanda a representaciones direct.;s. 

Allí en la profundidad de los andes, donde la reforma agraria plasme sueños y 
acerca probabilidades de recuperación y legalidad a la tenencia de la tierra, hs campe
sinas. junto a sus maridos e hijos, demandan tener iguales derechos. Ellas trab;ijan la tíe
rra al lado del varón, por lo que exigen ser consideradas como propietarias y heneficiar
se de la reforma. 

Sin embargo, un nubarrón se va formando en el escenario nacional. el 15 de ene
ro de 1970, cuando Abimael Guzmán Reynoso, en carta a Saturnino Paredes. cuestiona 
su gestión frente al partido y le conmina "al gran viraje•, para ir al campo a n-constituir 
el partido. 

A partir de 1973, se manifiestan las primera agrupaciones feministas, con mujeres 
provenientes de la izquierda, el movimiento cristiano católico, intelectuales y •?Sludiosas 
sensibilizadas, las mismas que a fines de los setenta, dan cuerpo a las primeras organiza
ciones declaradamente feministas. Estas estuvieron integradas en su mayoría p<>r mujeres 
de clase media (estudiantes y profesionales) que tomaron distancia de los principales par
tidos políticos en los que anteriormente militaron, al percatarse de que sus demandas)' 
expectativas no concordaban con la estructura, dinámica y prioridades del p lrtido. 

PílEVIOUS PAGE BLANK 
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Las mujeres con inclinaciones por la vía partidaria, integran nuevas agrupaciones 
políticas como la Nueva Izquierda y Vanguardia Revolucionaria. En su interior dan ori
gen a las secretarías de asuntos femeninos donde se aborda tímidamente la problemática 
de las mujeres, dejando de concentrar su atención sólo en el problema de clase, al con
siderar que no era suficiente. 

En el espacio gubernamental se amplían condiciones e incentlvos para las mujeres 
profesionales, que son convocadas para participar en el diseño de políticas y/o la imple
mentación de programas que tomen en cuenta la problemática de la mujer. Se da forma 
a las primeras instituciones, programas y medidas políticas favorables a los derechos de 
la mujer, estableciéndose las primeras bases para que el Estado suscriba acuerdos inter
nacionales, respecto a los derechos de las mujeres reconocidos en instancias de orden 
internacional. 

Durante la segunda mitad de los setenta, la intensificación de la crisis económica 
estimula el surgimiento de las primeras organizaciones de sobrevivencia que posterior
mente sé auto definirían como Organizaciones Sociales de Base (OSB), siendo su campo 
de acción la alimentación y la salud familiar. Se desarrollaron rápidamente en los distri
tos donde la vecindad estaba en proceso de maduración: Agustino, Comas, San Juan de 
Lurígancho, Villa el Salvador. 

Las mujeres del ande no son ajenas a la crisis. La mujer campesina fortalece su par
ticipación en la lucha por la tierra y el trabajo (mineras), pero son pocos los registros que 
testifican su nivel de actuación. Sí aparece en el escenario, es como víctima de la repre
sión en las luchas emprendidas, siendo su rastro difícil de seguir, en tanto no concentra
ron el interés de los/as estudiosos. 

El 29 de diciembre de 1976, en el caserío de Cuyumalca con el apoyo del caserío 
de Umbrales pertenecientes al distrito y provincia de Chota y departamento de 
Cajamarca, surge la primera ronda campesina, de la cual sería parte Segunda Castrejón 
Vallejo, quién jugaría un papel importante en el desarrollo organizativo de las rondas 
femeninas del país. Organizaciones creadas en respuestas a los innumerables abusos, 
robos, abigeato, escalamiento de casas, violación de mujeres asesinatos y a la incapaci
dad del estado para solucionar dichos problemas del campesinado (FEROCAFENOP: 
1999, 4). 

En las zonas urbanas la creciente movílízacíón de los gremios, y el histórico paro 
nacional de 1979, se transforman en los principales indicadores de movilización 
poblacional presionando hacia la democratización y obtención de sus reinvindicaciones 
sectoriales. Es innegable que esta capacidad de movilización se alimentó de la experien
cia de organización campesina, gremial, barrial y asociativa, estimuladas con programas 
estatales, que a su vez se sostuvieron en la movilización colectiva. Ejemplo de ello fueron 
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las comunidades industriales, las sociedades de propiedad social, SINAMOS, COPROOE, 
la reforma agraria. Principalmente durante el primer quinquenio de los setenta. 

Mientras, tanto en el vientre del país, allí en el *rincón de los muertos• (l,yacuchoJ, 
estalla el primer incendio de violencia política que ensombrecería al país por más de 
dos décadas. Sendero luminoso pone de manifiesto sus primeras acciones dE violencia 
política quemando las ánforas para las elecciones de la Constituyente dur.mte 1979 
(Degregori: 1990). 

1970 

Eteldrita Humala Aybar fundó la Unión Popular de Mujeres Peruanas 
(UPMP). En 1985 llega a candidatear para una senaduría, como parte del 
Frente de Izquierda, al cual pertenecía la UPMP. En 1968 como militante 
del Pattido Comunista Peruano alcanzó a ser miembro del comi1é central. 

Delia Zamudio Palacios llega a ser la primera mujer síndicalizada que lo
gra ocupar un puesto central como Secretaría General del Sindioto de La
boratorios Scheríng. Se inicia como obrera en 1963 y poco desptés asume 
un cargo en su sindicato, siendo despedida en 1977. Posteriormente logra 
ser repuesta por el Ministerio de Trabajo reafirmándose como dirí~ente sin
dical (CMPFT: 1988, 278). 

'las mujeres trabajamos mucho más de 48 horas. Nos levantamos a las cin
copara empezar nuestra carrera al trabajo y desde ese momento ya somos 
empleadas a cargo de la empresa. Atendemos a los chicos, cocinamos, to
mamos el carro, demora una hora en llegar r a las siete r JO debemos estar 
en el trabajo. Estamos como robotizadas. Regresamos a casa de f!(>Che, pre
paramos comida y rápidamente a dormir. .. • (Delia Zamudio P.). 

Rosa Alarco larrabure, en su constante esfuerzo por la defensa de los de
rechos humanos de presos polí'ticos, logra reunir 400 firmas en el ámbito 
nacional e internacional para demandar la liberación de los presos polilicos 
que seguían encarcelados desde 1970. En Cuba, obtuvo el premie• Casa de 
las Américas (1979), y además, impulsó también el Movimiento LHinoame
ricano de los Derechos Humanos (MOLADEHJ. Murió el 19 de enero de 
1980 (Camejo: 1972, XXI). 

Victoria Villanueva, en su condición de secretaria general del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Pontificia Universidad Católica del PLvú, con
duce el primer paro conjunto del sindicato y la federación de estudiantes, 
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1971 

obteniendo los primeros triunfos sindicales en el sector educativo privado, 
a favor de los derechos de los trabajadores y estudiantes (Entv. Yáñez: 1999). 

Concepción Quispe, es la primera mujer presidenta de una comunidad 
campesina. Llegando a asumir la Secretaría de Organización de la Mujer de 
la Confederación Campesina del Perú !Revista Warminayra, año 1, noviem
bre 1990, p. 8-10). 

H ... nos hemos hecho respetar muy bien, aunque al principio me decían 'chi
na al/ceo' (perra), 'a ver que va a hacer'. El Consejo de Administración fue 
sólo de mujeres, y en el de vigilancia había hombres y una mujer, quisimos 
copar/o todo pero para que no tengan resentimientos, pusimos en vigilan
cia a los hombres y a una mujer y eso fue bueno para ellos, nos respalda
ron ... " (Concepción Quispe). 

Surgen los dos primeros sindicatos femeninos más importantes: Consorcio 
Electrónico (CONEL) y Confecciones lo/as (Viva: Año 1, Nº 4, agosto 1985). 

En Lima se crea el Movimiento Promoción de Mujer, con el fin de estudiar 
y colaborar en la solución de la problemática de la mujer (Viva: Año 4, Nº 
4, p.14). 

Dic.: Isabel de la Peña Calderón, asume la presidencia del recién creado Con
sejo Nacional de Mujeres del Perú. Organi7ación que agrupa a mujeres de 
la clase alta y media alta, preocupadas por el desarrollo de la cultura y la 
intelectualidad. Una de sus primeras acciones fue la celebración del 
Sesquicentenario de la Independencia Nacional, donde junto a la poesía se 
deslizó un inconformismo ante el régimen militar imperante en el país 
(CNMP: 1971, 111). 
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Se crea el Sindicato Único de Trabajadores Educativos del Perú (SUTEP), 
uno de los gremios donde se concentraría el mayor número de mujeres 
sindical izadas, cuyas luchas a favor de la educación digna y el retorno a la 
democracia, se acentuarían entre 1976 y 1978. En Trujillo, destacaron entre 
sus dirigentes lna Socorro Castañeda, Sandra Nájar y Soledad Lozano 
(Valdivía: 1989, 15). 

Maritza Marcavillaca, (Cusco) a la edad de 9 años, ante la muerte de su 
padre, se inicia en el rito de la demarcación de linderos entre comunidades, 
es la primera mujer adolescente, que accede al recojo de linderos de la 
comunidad de Unurarqui y Cuper Alto. En 1999 es comunera de Urquillos 



I 1972 

1973 

Enero: 

Enero: 

en el Valle Sagrado de los Incas y secretaría colegiada de la Federación 
Departamental de Campesinos del Cosco (SER: 1999, p. 96. 106). 

•Lo más importante es la educación, debe ser de acuerdo a la realidad ... 
rechazo la opinión que la mujer debe ser de su casa ... tanto espo.<os y espo
sas deben participar en las asambleas. .. No creo que solamente la mujer esté 
en las asambleas cuando está el esposo. los municipios tienen que liderar 
este movimiento ... Realizar acciones de reflexión a través de los medios de 
comunicación ... Y finalmente, quiero que haya más líderes mujeTS y varo
nes que se preocupen del desarrollo de la comunidad. .. ~ (Maritza 
Marcavíllaca). 

Se crea el Comité Técnico de Revaloración de la Mujer (COTREMJ, desde 
el Estado, produciéndose la reforma educativa con el postulado central de 
la coeducación de ambos sexos, en concordancia con el objeM'o guber· 
namental de promover la educación mixta del hombre y la muj~>r. moder· 
nizar la currícula, los textos escolares y la formación y capadtacón de do
centes, así corno en el rol de los medios de comunicación socí 11 (Ponce: 
1983, 3). 

Eloisa Arroyo, preside el recién creado Comité Pro-reconstrucciM de Wet
Nam. El 9 de abril, inicia la campaña de solidaridad con el pueblo de Víet 
• Nam denominada •So/es para Wet- Nam•, con un acto cultural realizado 
en la Sala Alcedo (Mujer Peruana· Año 1, ~ 2, Lima, 1973, p. :: 2). 

Cristina Portocarrero Rey, asume la coordinación general de la recién crea
da la Acción para la liberación de la Mujer Peruana {ALIMUPERJ, integrada 
por mujeres de clase media /alta. (•Mujer Peruana• Año 1, N' 2, lima, 
1973, p. 32). Más adelante la asociación emitirá el órgano de "xpresión 
Acción, producido en su taller de publicaciones, con el impulso dE Consue
lo Barranca, Carolina Carlessi, lsabella Falco y Ana María Porrugal (Mi· 
lla: 1986, 23). 

•fste es un movimiento que agrupa a las mujeres sin distincióf1 de raza, 
edad, religión, nacionalidad y credo poli1ico, interesadas en tratajar en la 
liberación de todas las mujeres peruanas. AUMUPER no es un pa.1ido polí
tico y no tiene dependencia alguna de las agrupaciones existenr~s de este 
tipo. El Movimiento nace de la conciencia de la opresión que er mayor o 
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Feb. 23: 

Abril: 

Abril 4: 

ÚTAllNA 5ALAZAA HERRERA 

menor medida afecta a las mujeres de todas las cfases, y que las obliga a un 
papel secundario en los diferentes sectore.s de fa sociedad"''· 

Se crea el Sindicato de CONINSA, paralelamente al Primer Congreso de 
Comunidades Industriales, impulsando una permanente lucha por su reco
nocimiento y permanencia (Pacheco: 1979, 7-8). 

Hfs a partir de la formación de la Comunidad Industrial en 1970 que la base 
empieza a participar en charlas (sobre salud, y sobre la ley de Comunida
des) y en pequeños cfrculos de estudio ... Esta etapa fue muy rica en ense
ñanzas para los trabajadores, porque en los equipos de estudio, reflexión y 
evaluación, discutíamos sobre acontecimientos nacionales y laborales, y 
también sobre problemas personales que no son ajenas a nuestra lucha" 
(Entv. Rosa Pacheco). 

Surge la agrupación Creatividad y Cambio, impulsada por las religiosas 
Dominga Trapasso y Timotea Galvín, para ocuparse principalmente de la 
elaboración y difusión de material educativo y de información sobre la 
mujer. 

"la luz de la vela simboliza la esperanza, el esclarecimiento, la seguridad. 
la vela, af consumirse, simboliza el compromiso de darse a sí misma. la luz 
se extiende al campartír la luz de vela en vela. Y la luz que vence a la as· 
curidad simboliza la solídaridad. .. Aunque realicemos este acta a la luz del 
día, simbolizamos, pues, cómo mujeres y hombres vamos a vencer a la os
curidad: seamos luz del mundo, portadores de esperanza y justicía" 
(Dominga Trapasso)''. 

Se crea el Frente de Mujeres integrado por ALIMUPER, Creatividad y Cam
bio, y Promoción de la Mujer (Ponce: 1985, 317). Se produce la primera 
salida pública de mujeres feministas en un mitin de protesta contra los con
cursos de belleza, que concentra la atención de los medios de comunica
ción (Milla: 1986, 3). 

#la entidad gestora de esta folclórica manifestación dice denominarse 'i\c
ción para la liberación de la Mujer Peruana'. Una entidad de fachada sin 
representatívidad ni reconocimiento alguna# (Ultima Hora, 10.04.1973). 

CONINSA aprueba su afiliación a la CGTP, nombrando como representante 
a una mujer. En noviembre, junto con la Federación de Confecciones, im· 

" Mujer y Sociedad, Año 1, N• 1, 15 de julio de 1980, p. 17, 

" la chacareral Nº 18, junio 1995, p. 3. 
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pulsa una huelga por una semana en apoyo del sindicato de Be3uty Form 
(Pacheco: 1979, 17). 

Abril 24: Toma forma la asociación Mujeres Unidas Contra las Pruebas Nucleares, de
mandando la suspensión de esta práctica bélica a las po1encias hternacío
nales (Rusia y Estados Unidos), por iniciativa de la Asociación H:igar de la 
Madre (Mujer y Sociedad Ano VI, N• 14, julio 1986 p. 32). 

Mayo: Los grupos Promoción de la Mujer y !ILIMUPER, organizan acciones de 
volanteo por diversos barrios de Lima, para protestar contra la comerciali
zación del Día de la Madre (Viva, Año 1, Nº 4, agosto 1985, plt.). 

Junio: Se crea el Comité de Defensa de las Subsístencías, segunda ini :iativa en 
lo que va del siglo, para llamar la atención pública y de las autoridades 
ante el encarecimiento descontrolado de los a limen tos de primera nece
sidad. La acción del Comité consistía en controlar, denunciar y exigir 
sanción permanente y ejemplar del especulador, negándost· a pagar 
mayores precios de los estipulados {Mujer y Sociedad Año\ 1, N• 14, 
julio 1986 p. 32). 

Durante el primer semestre se realiza una •Marcha en defensa de las 2()() 
millas de mar peruano•, al final de la cual, Lidia Frías, miembro de la 
UPMP, pronuncia un discurso (Mujer y Sociedad Ano VI, N• 14, julio 
1986 p. 32). 

Dic. 24: Surge el primer Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima. con el ac
tivo impulso y respaldo de la religiosa Emilia Tarricó IChancy: 1998, 
269). La Secretaría General es asumida por Adelinda Oíaz Uríarte, con
gregando esfuerzos a favor de la legitimidad organizativa de la~ mujeres 
de este gremio. 

•Nos iniciamos a partir de comunidades cristianas, cuando nad'e se pre
ocupaba de este sector. .. Trabajamos durante dos años y así c<>nforma
mos la dirigencía. Comenzamos a empadronar zona/mente y 'IOS hicí· 
mos asesorar por la CCTP para presentar nuestro expediente al Ministe
rio de Trabajo. Nos dijeron que no éramos un sector productivo y que 
por tanto no producíamos ganancias y que teníamos de todo: ,:asa, co
mida; que nosotras éramos mejor pagadas que un ministro. Según ellos, 
mantenemos la relación patrón-empleador tipo familiarizada, no tene
mos derechos porque 'somos de la familia' ... dijeron que no ex'stía nin
guna ley para que nos sindica/icemos, lo cual es totalmente falS<> porque 
en la Constitución hay una ley que plantea que todo trabaj;,dor que 
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1974 

1975 

Febrero: 

vende su fuerza de trabajo tiene derecho a organizarse" (Adelinda Díaz 
U riarte)". 

El SUTEP demanda su reconocimiento oficial respaldado por 87 mil firmas, 
transformándose en la organización síndica! de mayor masividad en el ámbito 
nacional. Desde un principio el gremio estuvo integrado principalmente por 
mujeres; sin embargo, su participación en la dirección del mismo sería lenta. 

Celia Mansilla asume la presidencia de la Comunidad Industrial de CERAMS, 
responsabilidad que deja en 1977. Se inicia como obrera inspirada en la ne
cesidad de la militancia obrera, como la concreción de formación religiosa 
cercana a la teología de la liberación, dentro de la Juventud Obrera Cristiana 
UOC), cuyo mayor compromiso católico era ser sindicalista. 

Se crea desde el Estado, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización 
Social a través de su Centro de Estudios de Participación Popular, impulsan
do numerosos encuentros sobre la situación de la mujer en el Perú, hasta 
1975. Publicó documentos de trabajo y compilación de textos de autores 
peruanos y extranjeros. (Ponce: 1983, 3). 

º ... si no se ha producido rechazo, no ha sido celebrado ni acogido en su 
trascendental significado de reconocimiento pleno de los derechos de la 
mujer (Plan Inca) es posible que sea un poco por la sorpresa y otro poco 
por la duda, toca a la mujer hacerlo realidad. .. no sea que vaya a engrosar 
los archivos que se olvidan"(Magda Portal)"-

Mediante charlas en colegios, conferencias de prensa y paneles, ALIMUPER 
resalta la situación de la mujer en aspectos referidos a la estabilidad laboral, 
igualdad de salario y trabajo, servicios y derechos de cunas, derecho de in
formación sobre métodos anticonceptivos y en el tema de la discríminación 
(Movimiento Manuela Ramos: 1994, 1 ). 

El gobierno militar crea la Comisión Nacional de la Mujer Peruana 
(CONAMUP), convocando por primera vez a todas las organizaciones y 
grupos de mujeres barriales, sindicales, culturales, profesionales y feministas. 

" Vecíno, N• 43, noviembre- diciembre 1987, p. 10. 
37 Ponce: 19831 3. 
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(Viva, Año l, Nº 4, agosto 1985, p. 14) para diseñar pohlicas sobte la muíer 
y organizarlas "desde arriba". Se desactiva en 1977 y se disuelve formalmen
te el 28 de marzo de 1978 (Ponce: 1983, 3). 

Febrero: Se declara vía decreto gubernamental a 1975, como el •Año di! la Mujer 
Peroana"(Víva, Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 14) 

Abril: Se instalan las Tribunas de Opinión, foro que posibilita el encue,tro plural 
y la discusión de la condición femenina entre las mujeres, impulsado por el 
CONAMUP en colaboración con la Asociación de Cooperación con la 
Mujer (UPMP). Las Tribunas fueron disueltas en 1976. (Ponce: 1183, 41. 

Mayo: Mujeres de los clubes de madres de Mirones Alto, El Ermitaño y 15 de enero 
de San Juan de Lurigancho, participan en la movilización organizada por 
ALIMUPER ante el Monumento de Micaela Bastidas, para protestar contra la 
comercialización del Día de la Madre (Viva, Año 1, N• 4, agosto 1985, 14). 

Junio: 

Se crea la Comisión Nacional de Revalorización de la MujedCONAREMl, 
dependiendo del Ministerio de Educación, convocando la colaboración de 
especialistas como Violeta Sara-laffose, Hilda Ataujo, Helen Orving. Marita 
Cavazza de Valdéz, al lado de Augusto Salazar Bondy y Mario Solezzi. Esta 
comisión sería la fuente que alimentaría la delegación oficial para la Primera 
Conferencia Internacional sobre la Mujer (Henríquez: 1995, 27}. 

La comisión oficial peruana de la I Conferencia Internacional df! la Mujer 
{México) es integrada por Carmela Oviedo de Sarmiento, akaldesa de 
Chimbote y funcionaria del CONAMUP, junto con Angélica Alvarez de la 
Cruz, Gabriela Aranlbar, Martha Falcón, Lilian Berrospi, func onaria del 
Ministerio de Trabajo; Rosa Garibaldi, funcionaria del Servicio O plomático 
y Narda Henríquez, funcionaria del Instituto Nacional de Planificación 
(Ponce: 1983, 122). 

". .. El humanismo revolucionario concibe al hombre y a la mujer solidaria
mente unidos como constructores activos, responsables y conscientes de la 
historia ... postula que el objeto central de todo proceso sedal es el 
autodesarrollo de la mujer. .. la solución de los problemas de la '71Ujer está 
en la construcción de una Democracia Social de Participación Pena, a tra
vés de la participación responsable, la revolución peruana proriueve a la 
mujer en todas las instancias sociales ... ' (Carrnela Ovíedo)'" . 

" Ponce: 1983, 4. 
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Oct. 31: Juramenta la primera Junta Directiva de la Asociación Femenina de Perio
distas del Perú. 1\sume la presidencia Carmen Pítot Guzmán, del diario 
"Ultima Hora", Integran además la junta directiva: la vicepresidenta Luz 
Chávez Mendoza, de la revista mensual "Orbita"; la secretaria de Actas 
María Camio, de "La Prensa"; la secretaria de Economía Julia Moromisato 
Híyagón, de la revista Pfntimidad"; para prensa y propaganda, Cira Balta 
Gabiño de ESl-Perú; Ruby Vásquez, de la revista "Enfoque" y Dorelly 
Castañeda de la revista "Perisium Viayon" (Femenina, Año V, Nº 32 -35, 
1975, p. 9). 

Nov. 17: lna Socorro Castañeda es encarcelada por más de tres meses, como conse
cuencia de su participación del paro magisterial del SUTEP, en apoyo de la 
huelga de pescadores. En 1979, asume la secretaría general del Sindicato 
Único de Trabajadores en Educación de Urna Metropolitana (SUTELM) (Re
vista Marka Año 4, N2 72, 11 de mayo, 1978, p. 39). 
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"Yo creo que la Constituyente para el objetivo que persigue de pretender 
desviar el camino de la lucha de los trabajadores, debe ser aprovechada 
como una tribuna de denuncia de los problemas sociales, y en ese sentido 
apoyamos la participación de los ce. Arturo Sánchez Vicente, Alejandro 
Apaza e Isabel Callirgos en la lista de la UDP"(lna Socorro Castañeda). 

Al/MUPER establece contacto y relación con grupos de mujeres de diferen
tes sectores corno el Comité Central de Mujeres Revolucionarias de 
Ayacucho, Frente de Mujeres, CONAMUP, Fe y Alegría y Movimiento de 
Mujeres Cristianas (MMR: 1994, 1 ). También realizan marchas, mítines y 
charlas a las esposas de los oficiales militares en los ambientes de la Gran 
Unidad Ricardo Bentín (MMR: 1994, 1 ). 

Margarita Cortés, del sindicato de CONINSA, es elegida corno sub secretaria 
general de la Federación de Confecciones, por su desempeño activo y trabajo 
comprometido. Fue blanco de presiones internas del gremio y de la empresa, 
provocando un pronunciamiento de respaldo de su base (Pacheco: 1979, 1 O). 

Vílma Mazuelo, se consolida corno una de las principales dirigentes cuya 
labor sindical y dirigencíal se desenvuelve en el interior de las empresas de 
Propiedad Social que tuvieron su origen en el período del gobierno militar 
de 1968 -80 (Entrevista Celia Mansilla). 

El diario de circulación masiva Nueva Crónica, dirigido por Guillermo 
Thorndike, creó una página de la Mujer Peruana desde donde se difunden 
las actividades sobre las mujeres, transformándose en el vocero femenino 
del periodo (Ponce: 1983, 3). 



1976 

La CONAMUP impulsa la creación de subsecretarías femeninas al interior 
de la se<:retaría de organización recientemente creada en la estru:tura de la 
Confederación Nacional Agraria (CNA) Al interior de las federacíc nes y ligas 
agrarias, las se<:retarías y comités femeninos (Ponce: 1983, 3). 

La CONAMUP impulsa la integración de la mujer a la empresa .1 través de 
su participación activa en las Cooperativas Agrarias de Producción y Socie
dades Agropecuarias (CAPs - SAIS) (Ponce: 1983, 3). 

La CONAMUPpromueve la dirigencia intermedia de las mujeres al interior 
de las Comunidades laborales (sectores reformados! y en las cOMunidades 
industriales. Ellas asumieron la dirección en las empresas de pro:iiedad so
cial formadas principalmente por mujeres, especialmente en la lín~a de con
fecciones (Ponce: 1983, 3). 

Junio 16: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindicalista, ha sido considerada 
por el Movimiento de Trabajadores Cristianos, como mánir de la lucha 
obrera en el Perú. Nació el 17 de mayo de 1934. Ocupó dos ve«·s la secre
taría general del Sindicato de Trabajadores de Monterrey, organizando la 
primera huelga sindical de su base en 1976 {Valdivía: 1989, p. 15), pere
ciendo durante su desarrollo, a causa de un sospechoso •accidenre• nunca 
esclarecido, luego de muchas amenazas contra su integridad. Los documen
tos de las negociaciones sindicales que estaban en su posesión en el mo
mento del suceso desaparecieron. Sus compañeros la recuerdan como 
ejemplo de igualdad, en su lucha permanente por demostrar qut las muje
res tenían la misma capacidad que los varones, indesmayable en sus convic
ciones y firme en sus demandas. Inspirada en su formación cristiana asocia
ba la injusticia con la condena celestial, junto a su opción por la unidad y 
el triunfo de la justicia. 

•Estos señores de la empresa que son malditos hasta su quinta generación 
no nos quieren resolver. .. los pobres unidos somos indestroctiblt!!' ... • (Auro
ra Vivar)". 

Sep.: El grupo ALIMUPER se pronuncia por el derecho de las mujeres < controlar 
su fecundidad respecto a la ley de Población promulgada ese a'lo. Como 
conse<:uencia de ello a pan ir de 1977, se constituye el Movimiento el Pozo, 

" Según testimonio de Annando Gonz~les Cepeda, compallero sindical con Auro<a Vivar. diciembre 
1999. 
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1977 

Junio: 

Agosto: 
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para luchar contra la legalización de la prostitución (Viva, Año 1, N9 4, 
agosto 1985, p. 14) 

Petit fernández Muñoz, encabeza a un grupo de obreras de la Cuna Ma
ternal San Martín de Porras de la Unión de Obras, cuestionan la injusta e 
ineficiente administración del servicio que venía ofreciéndose desde las 
religiosas franciscanas. Se logra la modificación de las condiciones de traba
jo y servicio de atención alimentaria, en el mercado mayorista, dirigido a 
los niños y pobres. 

Se emite el boletín informativo "Rícchary", por iniciativa de las bases de los 
sindicatos de confecciones que, al margen de la federación de Confeccio
nes, seguían informando y denunciando la situación social y política del 
país (Pacheco 1979, 20). 

Las feministas presentan una propuesta para las reformas del Código Cívil 
ante la Asamblea Constituyente (Viva, Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 15). 

El programa televisivo nEI Público Quiere Saber" invita a dos feministas: Vir
ginia Vargas y Victoria Villa nueva, a debatir por primera vez la legaliza
ción del aborto, a raíz del pronunciamiento realizado por ALIMUPER (Viva, 
Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 15). 

Aparece el Grupo Feminista Militancia Femenina (MIFE), luego de producir
se la ruptura de una parte de sus integrantes con ALIMUPER. Esta organiza
ción, plantea caracterizarse primero la realidad nacional en la que éste se 
desarrolla, antes que centrarse en el problema de la mujer (Mujer y Socie
dad, Año 1, Nº 1, p. 15). Al igual que los grupos posteriores, coinciden en 
los postulados izquierdistas de lucha de clases y el patriarcalismo, conside
rando a la mujer en su condición de clase y de género (UDP: 1981, p. 16). 

Se crea el Movimiento El Pozo, organización que se dedica al tratamiento de 
la problemática de la prostitución femenina, aportando a la comprensión y 
tratamiento de este aspecto social poco abordado por los especialistas, agru
paciones sociales y políticas que abordan la problemática femenina. 

Rosa Pacheco asume en este año la presidencia de la Federación de Con
fecciones del Perú, contando con la colaboración de Celia Mansilla, quien 
asume el cargo de dirigente adjunta, trabajando con fuerza la problemática 
del despido masivo en la empresa Confecciones Lolas. Siendo un segundo 
eje de atención el incremento de salarios, que en ese momento se tasaban 
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Abril: 

por encima de la posibilidad real de producción, en perjuicio de las obreras 
(Entrevista Celia Mansilla). 

• ... mientras estaba en el movimiento síndica/ la imagen que tt?nía de mí 
misma era de luchador y no de luchadora. El ideal de dirigente era varón. 
Cuando yo entro a trabajar en una ONG, empiezo a empaparme de los 
derechos de fas mujeres, la importancia de su papel en el moviMiento sin· 
dical advierto un contraste tan grande ... Allí es donde encuentro mí parte 
de mujer, me costó mucho, éste es un aspecto que no se ha sa&ado total
mente en el sindicato. La mujer exitosa tenía que ser como un hombre, rom
per con tu vida privada, familiar. .. algunas no se llegaron a casa~ ese era el 
precio, porque el sistema de funcionamiento del sindicato, el t.empo y el 
trabajo estaba pensado en función de los varones• (Celia Mansil al. 

Siete mujeres dan vida al Movimiento Manuela Ramos, en un ntento de 
companir e integrar sus vivencias domésticas, productivas, sindicales y par· 
tidarias. En su constitución van descubriendo las semejanzas que las congre
gaba y las diferencias que las alejaba Mllanueva: 1995, 13· 14) 

•Las discusiones se hacían más intensas y, por ese entonces, se re:iraron va· 
liosas mujeres de ese grupo inicial de 'Manuela Ramos' porqut dábamos 
más imponancia a las diferencias y no nos apoyábamos en las inmensas 
coincidencias que teníamos. Traíamos estilos de organización debate y 
convivencia propios de nuestro tránsito por los panidos, diferentes al co"" 
senso y al trabajo colectivo• Mllanueva: 1995, 13· 14). 

Octubre: Surge el Frente Socialista de Mujeres. Sus objetivos combinan la lucha social 
del país con la lucha por el derecho de las mujeres. Asumen que la ema°" 
cipación de la mujer se da a la par con la lucha de clase social (la Mujer 
Peruana, Ailo 1, N" 1, enero 1953). Por esta razón, pane de sus i"llegrantes 
y/o simpatizantes eran de organizaciones de izquierda. la otra p¡ne asume 
posiciones progresistas o democráticas. El conjunto de las integra'ltes acep
taron coordinar con las organizaciones pol1\icas. Puede decirse que las di
rigentes provienen de la clase media baja mientras que la base es popular y 
proletaria. En general, asumen la política e ideología socialist¡, (Mujer y 
Sociedad, Ailo 1, N• 1, p. 19). 

Participan dos mujeres en la Asamblea Constituyente: M ¡gdalena 
8enavides (FOCEPJ y Gabriela Porto de Power (PPO, aponand::> a la ela
boración de la Carta Magna que orientó los destinos del país hast<. el S abril 
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de 1992 (Tuesta: 1994, 123). El logro más importante de este periodo es 
que por primera vez existe reconocimiento de iguales derechos a hombres 
y mujeres, base jurídica que en el futuro permitiría el impulso de acciones 
afirmativas a favor de las mujeres. 

•Artículo 2. -Toda persona tiene derecho:/ I. - A la vida, a un nombre pro
pio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad. Al 
que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece./ 2.
A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, 
religión, opinión e idioma./ El varón y la mujer tienen iguales oportunida
des y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores 
que al varón"(Constitución Política del Per(J: 1979, art. 2). 

Natalia Cristina Gave Espinosa de Salinas, obrera, fallece a los 35 años 
de edad, a causa de 47 perdigones en el pecho, durante una movilización 
social de la empresa, tal es el caso del Consorcio Electrónico (CONEL) que 
se transforma en GAMECSA. Cierran sus puertas Confección Nacional Indus
trial S.A. (CONINSA) y Confecciones lolas, mostrando la crisis de la pro
ducción nacional (Marka, N2 96, lima - Perú 1976). 

La participación femenina en los gremios mixtos fue evolucionando progre
sivamente. Tres mujeres en la dirección gremial de la Confederación lnter
sectorial de Trabajadores Estatales (CITE), las maestras en el SUTEP, las traba
jadoras de las universidades en la FENTUP, las trabajadoras en el comercio 
en FEDICOMA (pequeño comercio) y FEDIVAL (vendedores ambulantes). 

Carmen Takayarna asume la Secretaría General del SUTEP, conduciendo 
efectivamente las luchas de este año, siendo reelegida para 1979. Participa 
activamente en el gremio a partir de 1971. También llega a ser dos veces 
regidora en el Consejo Provincial de Santa (Ancash) 1980-1966. En julio de 
1996 postula a la alcaldía provincial de Santa. Llega a ser secretaria general 
del Partido Mariateguista Revolucionario (PUM) y en 1990, postula en la 
lista de diputados de IU con el N2 4 (Mujer y Sociedad, Año X, Nº 30, marzo 
1990, p. 16). 

nEn cuanto a la problemática de la mujer, recién cuando tomé contacto con 
grupos feministas es que pude liberarme de! estereotipo que aqueja a los 
militantes de izquierda, quienes priorizan las contradicciones de clase y no 
comprenden que fas contradicciones de género son tanto o más subversivas 
y cuestionadoras del orden social vigente" (Carmen Takayama). 

Se realiza el "Primer Taller de Estudios de la Mujer", en los ambientes de la 
Universidad Católica, impulsado por: Narda Henríquez (PUCP), Virginia 
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Vargas, en representación del INC, y Virginia Meinen, por el lmtituto de la 
Haya. Este evento marca un hito en el debate teórico sobre la siruación de 
la Mujer. También estuvieron presenles Virginia Guzmán, Roxana Carrillo, 
Kate Young, Magdalena León de Leal y Concepción Dumois (Henrí
quez: 1995, 27). 

En el ámbito gubernamental se crea el Instituto Nacional de Protección 
al Menor y a la familia (INAPROMEF) y el Comi!é de Revalorí ?ación del 
Menor (COPREMA), sustentándose en el discurso oficial ac-?rca de la 
atención especial de la familia y los niños, y no sólo de la mujer (Ponce: 
1983, 5). 

Enero 11: Surge el primer comedor popular en Comas, seguido por el comedor de la 
U Zona del Agustino, desde allí emergerían las principales liden.'Sas de los 
comedores durante los años ochenla (lora: 1996, p. 184). 

feb. 27: Se crea el Sindicato Femenino de Textiles Lucy. En represalia, 11 empresa 
hostiliza y recorta los derechos de las trabajadoras, hasta el ciene de la fá
brica el 11 de junio de 1979. Posteriormenie, en una asamblea dí· la Comu
nidad Industrial (04.09.79) acordaron acogerse al D.L. 21584, que permiHa 
a los trabajadores asumir la administración de la empresa cuando son que
bradas, abandonadas o paralizadas injustamen1e. 

Marzo 30: En el Día Internacional de la Acción, convocado por el Grupo Internacional 
Contraception Abortium and Sterilizacion Campaing (ICASAO, Acción para 
la Liberación de la Mujer Peruana (AUMUPER) organiza la primera marcha 
a favor de la legalización del aborto, el acceso a los aniiconcepti ros y con
tra la esterilización forzada (Viva, Año l, Nº 4, agosto 1985, p. :'5). 

Abril: Se crea el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que agrupa tanto a muje
res independientes de toda organización polftica, como a simpatizantes y/o 
militantes de partidos de Izquierda, conespondiendo sus inlegr¡ntes a las 
capas medias (Mujer y Sociedad, Año 1, N" 1, p. 21 ). Su principal objetivo es 
la toma de conciencia de las mujeres a cerca de su condición de e:<íSlencia y 
marginación en su vida privada, económica, social y poh,ica, gene·ando una 
corriente ideológica favorable al feminismo en el Perú !CMPFT: 1981, p. 31. 

M Aglutina a mujeres interesadas en promover un conjunto de acc'ones des
tinadas a promover una conciencia femenina frente a los diferentes niveles 
de opresión que dentro de una sociedad capitalista, dependiente, subdesa
rrollada y patriarcal, sufre la mujer en cuanto a género y en cuan;o a clase, 
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y en especial, fas mujeres de clases populares' (Mujer y Sociedad, Año 1, 
N2 1, marzo 1980, p. 19). 

May.11-12: AUMUPER impulsa la Marcha del Comité Pro -Abaratamiento de las Sub
sistencias, en contra de la comercialización del Día de la Madre, a lo largo 
del Jirón de La Unión (Viva, Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 15). 

Junio: 

Jun. 20: 

Julio: 

Surge Mujeres en Lucha, por iniciativa de un grupo de mujeres independien
tes de toda organización política, y simpatizantes y/o militantes de partidos de 
izquierda. Provienen del sector de clase media baja y asumen una ideología 
proletaria. Se cuestionan sobre la problemática feme ni na desde el punto de 
vista social, polftico, económico e ideológico. Mantienen una posición crítica 
a los grupos feministas sexistas que reducen el problema de la mujer a la con
tradicción bombre-mujer y a las interpretaciones materialistas en el seno de la 
izquierda (Mujer y Sociedad, Año 1, Nº 1, 1 S julio 1980, p. 22). 

" ... busca desarrollarse como un frente de mujeres de carácter autónomo 
democrático y de masas. El auditorio al que se dirige y al que trata de inser
tarse fundamentalmente corresponde al de las mujeres trabajadoras de los 
sectores populares ... y a la juventud femenina popular". 

El Comité Peruano de Solidaridad con Nicaragua conduce la marcha de las 
agrupaciones feministas en apoyo a la revolución de Nicaragua, con la par
ticipación de grupos autónomos. 

Se funda la Coordinadora de Organizaciones Femeninas y Feministas (Viva, 
Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 15) por el impulso de los núcleos organizados 
de feministas: ALIMUPER, CMP, Flora Trístán, Movimiento Manuela Ramos, 
Frente Socialista de Mujeres y Mujeres en Lucha (Olea: 1994, 2). 

". .. han acordado en un Comité de Coordinación de carácter provisional con 
duración de cinco meses a pattir de la fecha para el cumplimiento de acciones 
destinadas a prestar apoyo a las luchas que libran las mujeres en los terrenos 
laboral y popular; para generar una corriente de opinión propia frente almo
mento poltrico actual, denunciar la situación de discriminación que afecta a las 
mujeres, especialmente las de sectores populares y tomar contado con organi
zacione.s sindicales y populares de mujeres. Jr a la realización de una Conven
ción donde se discuta y elabore una plataforma comün de reivindicaciones 
especfficafi' (Comunicado del Comité Coordinador agosto-septiembre 1979). 

Julio: La Coordinadora de Organizaciones Femeninas y Feministas, a través de co
municados píiblicos, protesta en contra de la agresión sexual a 26 trabajadoras 
de la firma PROMARESA, en Tumbes, por la prisión y torturas de las compañe-
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ras Rosa Mavila, Miguelina Tonejón y Flor de Maria Zurita, confinadas en la 
cárcel de Chorrillos, para quienes demanda la solidaridad internacional. 

Jul. 27-30: Se desarrolla el 1 Congreso Nacional de Trabajadoras del Hogar, :!onde par
ticiparon las trabajadoras sindícalizadas y no sindicalízadas. Se identifica la 
problemática de las mujeres trabajadoras y la negación práctica de sus de
rechos laborales. Se establece la Comisi6n Organizadora de Tr.1bdjadoras 
del Hogar que articula las luchas en el ámbito nacional. confo·mada por 
Victoria Reyes Silva (presidenta), Maria Puco linguani (sec. orgmizaciónl. 
María Álvarez llave (Defensa, Actas y Archivo) y Presentación Fuentes 
Apai:a (Prensa y Propaganda) ... 

Set.: Se crea la Secretaría de la Mujer de la federación de Pueblos /61 enes y Ur
banizaciones Populares {FEDEPJUP). durante su Primer Encuentr» Departa
mental. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, se realiza el 1 En
cuentro de Mujeres de Barrios, por iniciativa de la Secretaría de l.t Mujer de 
la FEDEJUP (Olea: 1994, 2). 

Oct. 25: AUMUPER impulsa una campaña nacional e internacional en favor de la 
reapertura de los consultorios de planificación familiar, cerrados por presión de 
la Iglesia Católica (Viva, Año 1, N<' 4, agosto 1985, p. 15). servicio que se venía 
ofreciendo en hosphales del Estado, gracias a los fondos de las Naciones Unidas. 

N ••• recorta el derecho a toda mujer a recibir información cient11io y a tener 
acceso a los métodos anticonceptivos modernos ... la suspensión de esros 
servicios resulta contradictoria con la polt?ica de población que reconocía 
el derecho de la pareja a decidir el número de hijos, establecirndose los 
mencionados servicios anticoncepcionales en los hospitales del Estado ... nos 
negamos a todo proyecto de esterilización forzada, control imp11esto de la 
natalidad y a cualquier polltica de población en la que fa muje• no tenga 
injerencia ni poder de decisión . .,• (AUMUPER!. 

Nov. 24-25: En Huancavelica, se realiza la Primera Convención del Frente l'opular de 
Mujeres, con el objetivo de organizar a las mujeres campesínas, míneras y 
populares, creando para ello el Frente de Masas Femenino, con la asistencía 
de campesinas de las zonas mineras Julcani, Caudalosa Grande, Caudalosa 
Chica. Recuperada y Mina Carmen; profesoras, estudiantes del FER de Ce
rro de Paseo y de la Universidad de Huancayo, integrantes del Frente de 
Defensa del pueblo de Huancavelica y militames de ambos sexos de la or
ganización política Bandera Roja (Ponce: 1980, p. 30). 

"' Mujer y Sociedad Año 1, N" 2, p. 29. 
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Las obreras de CON EL deciden ocupar las instalaciones de la fábrica y de
mandan su administración provisional, acorde al dispositivo legal Nº 21854 
(Mujer y Sociedad Año 1, Nº 1, 15 Julio, 1980, p. 36-37). 

ulas trabajadoras del "Consorcio Electrónico (CONEL), antes laboriosas 
creadoras de tubos de radío, T\I, tensiómetros, etc., hoy deben enfrentarse a 
una doble lucha: primero, contra la patronal, fuerzas de orden y aliados. Y 
después contra las presiones familiares que exigen de ellas su presencia en 
el hogar, cumpliendo tareas domésticas y deberes de esposas y madres#. 

Se implementa el proyecto del Centro de Documentación sobre la Mujer 
(CENDOC Mujer) confluyendo el esfuerzo de concentrar, organizar y poner a 
disposición pública el material bibliográfico y documentario en posesión de 
las tres agrupaciones feministas: ALIMUPER, Flora Tristán, Creatividad y Cam
bio. Asume la dirección del proyecto Helen Orving, con la colaboración de 
Rosario Bustamante y Pilar Zevallos (Entrevista Rosario Bustamante). 

Durante la Conferencia Episcopal latinoamericana reunida en Puebla, estan
do en plena vigencia la Teología de la Liberación desarrollada por el sacerdo
te Gustavo Gutiérrez, la preocupación gira en torno al sector femenino, ha
ciéndose explícita en el documento de Puebla, en el capítulo de" opción pre
ferencial por los pobresn(Mujer y Sociedad, Año XI, N2 44, p. 14). 

#los pobres no sólo carecen de bienes materiales, sino también en el plano 
de la dignidad humana, carecen de la plena participación social y po"1ica. 
En esta categona se encuentran principalmente nuestros, indígenas, campe
sinos, obreros, marginados de la ciudad y muy especialmente, la mujer de 
estos sectores sociales, por su condición doblemente oprimida y marginada" 
(n. 1155 n. 2). 

Se otorga el Derecho al Voto a la población Analfabeta, situación que man
tenía excluido del escenario político a hombres y mujeres, cuyo mayor 
porcentaje está compuesto por mujeres de sectores urbano-marginales, cam
pesinos y nativos. 

En Trujíllo, nace el Movimiento Hacia una Nueva Mujer, como resultado de 
la movilización de un grupo de esposas de trabajadores de la Cooperativa 
Azucarera Laredo, quienes venían apoyando a sus esposos en la lucha gre
mial. El movimiento se plantea como finalidad "luchar por la transforma
ción y revaloración de la mujer en los aspectos ideológico, polftico, econó
mico, cultural y social, en la forja de una sociedad más justa" (Viva Año 1, 
Nº 4, p. 9). 
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9. ENSANCHANDO EL ESPACIO PÚBLICO· POLÍTICO: 1980 -1989 

El retomo a la democracia, con su pesada carga de crisis económica, marca los inicios de 
esta década. En un contexto económico de profunda crisis económica, con un2 agricultu
ra estancada pese a haberse producido la reforma agraria, la recesión, sub producción y/ 
o cierre de la industria, una fuerte carga pública y grandes empresas estatales en quiebra. 

Se suma a esta situación la violencia política sembrada por grupos armados de 
Sendero Luminoso (SU y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru IMRTA), cuyos 
ataques se concentran en la destrucción de industrias y servicios públicos, esp<~ialmente 
en las zonas más vulnerables, colocando a los sectores más pobres en una e'lcrucijada 
de hambre, violencia e inestabilidad socio- polílica. En 1982 Sl había Ilegadc al río Ene 
y en 1986 al río Tambo. En 1988 el gobierno declara a toda la provincia de ~atipo bajo 
•Estado de Emergencia". A partir de 1989 Sl intensifica sus acciones llegandc, en 1990, 
a tener el control absoluto sobre toda la población y todo el territorio en el rb Ene y en 
el Alto Tambo (Fabian y Espinosa: 1997, 31 ). Como resultado de este conrlicto poli\ico 
el país debe lamentar la muerte de hombres y mujeres de ambos bandos y principal
mente de la sociedad civil. 

El triunfo del APRA en la Constituyente de 1979 y el retorno de AP al gobierno. 
como resultado de las elecciones presidenciales del período 1980-1985, coloca a la iz
quierda en una situación de crisis en la representatividad pohlica, provocando rerlexión 
y análisis, respecto a las causas de estos resultados, por cuanto muchos de su' miembros 
adoptaron como estrategia el retorno al trabajo político en los sectores populares. 

Por otro lado, el apogeo de la Teología de la liberación fue cuajando «n el sector 
progresista de la Iglesia Católica, convirtiéndose en referente de inspiración para el ac
cionar pastoral y educativo promociona!, con una clara opción por los pobrEs por parte 
de religiosas/os, ex-religiosas/os y laicos comprometidos. 

Simultáneamente, intelectuales y académicas/os progresistas observan los linites de los 
claustros universitarios para la contrastación de la teoría con la práctica, opt.1ndo por el 
trabajo de investigación-acción dentro del marco de las instituciones de invEstigación y 
promoción social. 

Estas tres vertientes político-ideológicas alimentarían el surgimiento y r: pido incre
mento de las Organizaciones No Gubernamentales IONGs), diferenciándose entre si por 
sus líneas de trabajo prioritarias, zonas y sectores, pero coincidiendo en centrar su aten
ción en el sector popular de mujeres (Salazar: 993. 55-56). 

Mientras tanto las agrupaciones feministas inician su proceso de institJcionaliza
ción como ONGs. Se fundan nuevos grupos feministas en lima y otros tantos i!fl las gran-
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des ciudades de provincias como Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Chimbote y el Cusco 
{Blondet: 1994, 26); desarrollando entre sus primeros ejes de trabajo la sexualidad, la 
autoconciencia femenina, además de los aspectos de organización, apoyo legal, salud
mujer y violencia doméstica. 

La incursión de mujeres en el escenario de la polltica formal, es casi inadvertida. 
En los andes, fo hacen por el resquicio de vacío del poder masculino, a consecuencia de 
la violencia política para colocarse al frente del gobierno local. En la zona urbana, la 
cotidianeídad y vecindad se ensancha hasta las áreas de los gobiernos distritales, y a fi
nes del decenio, hasta los provinciales. 

El acceso a espacios tradicionales de poder del Estado (ejecutivo, legislativo y ju
dicial), continúan supeditados al estatus social, las agrupaciones políticas partidarizadas 
y los sindicatos. Las mujeres van afinando su nivel de competencia hacia la política es
tatal y partidaria, apropiándose de los espacios de máximo poder al interior de algunos 
partidos y tentando acceso a espacios nunca antes concebidos como postular a la Presi
dencia de la República, en otros las discrepancias se profundizan y optan por abandonar 
sus partidos y fundar o sumarse hacia agrupaciones de mujeres y/o feministas. 

También se acentúa la participación activa de mujeres de clase medía, a través de 
las centrales y bases sindicales del sector de empleados públicos y privados como la 
CITE, el SUTEP o la FEB. Por su lado, se institucionalizan las diversas expresiones femi
nistas en Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y las agrupaciones en defensa de 
los derechos humanos. Las organizaciones de promoción y desarrollo viran su interés 
hacia el sector barrial y femenino, al mismo tiempo que se desarrollan las organizaciones 
de sobrevivencia. 

Si en los setenta las luchas sociales y la lucha por los derechos de las mujeres eran 
referentes colectivos, en los ochenta la lucha por la subsistencia y los derechos humanos 
se coloca en el centro del quehacer colectivo y principalmente femenino. En este perío
do, asistimos a una ampliación del movimiento de mujeres anteriormente concentradas 
en los sindicatos obreros, partidos y la clase media. Sus luchas se mantuvieron a lo largo 
de la década y muchas de ellas fueron infructuosas, pero de ningún modo improducti
vas. Aun cuando perdieron su espacio laboral, esta fue la coyuntura para la creación de 
nuevas alternativas corno las primeras rnicroempresas autogestíonarias. 

En otros casos, como sucedió con la Secretaría General de CONINSA, Rosa 
Pacheco; La Secretaria General de SERAMS, Celia Mansílla y la Secretaría General de la 
Federación de Laboratorios, Delia Zamudio, secretaria General del Sindicato de Traba
jadores de la PUCP Victoria Víllanueva, fueron a alimentar el trabajo de organización, 
gestión y promoción de la mujer de sectores populares, o bien la creación de agrupacio
nes y/o ONGs feministas. Así también a desarrollar su liderazgo en otros espacios Rosa 
Pacheco como Secretaría General del Movimiento de Trabajadores Cristianos (MTC) y 
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Delia Zamudio como více Presidenta de la Red Nacional de Casas de Re1ugio para 
mujeres maltratadas. 

6 Muchos nos hemos preguntado ¿para qué ha servido toda esta lu~hai' ¿Qué 
hemos conseguido! ... Sin embargo algunos creemos que más allá de las a¡»
riencias se esconde una gran lección ... Nuestra lucha como la de ti'ntos obre
ros, campesinos y pobladores, en condicíanes de desventaja ante U'I enemigo 
que se presenta como poderoso, es ya el anticipo de esa sociedad y de ese 
nuevo hombre que con nuestra sangre vamos labrando ... * (Rosa l'uheco) ". 

En esta década, con la agudización del conflicto armado, otro sector ce mujeres 
tomaría un papel protagónico, sea como víctima, victimaria o defensora del 1 paz y de 
los derechos humanos. 

Su presencia se manifiesta en los diversos flancos, muchas ocupando cargos de 
importancia y determinación dentro de los grupos armados, despertando el int~ de es
pecialistas nacionales e internacionales por analizar el papel que jugaron en -~1 desarro
llo y dinámica de dichos movimientos. Destacaron entre ellas de manera importante: 
Sybila Arredondo, Augusta la Torre, Laura Zambrano, Elena lparraguirre, María Pantoja 
Sánchez, Maritza Garrido Lecca y Edith Lagos al interior de SL. 

Paralelamente, muchas otras mujeres populares y/o dirigentes, serían atrapadas 
entre dos fuegos: Consuelo García, Ricardina Romero Medrano, lucía VelásqJez Flores, 
Juana lópez y Pascuala Rosado Cornejo. También autoridades políticas como Leonor 
Zamora, María Elena Moyano o Carmen Velázques, y campesinas, como Guadalupe 
Ccallocunto. Ellas fueron seguidas por muchas profesionales, religiosas, lídert·s nativas y 
anónimas en esta lucha donde no tuvieron oportunidad de opinar, sólo de s Jcumbir y/ 
o quedar marcadas, como efecto de una irracional situación de violencia polilica. 

También muchas mujeres anónimas asumieron una actuación decidida por la 
opción de la vida, la paz y los derechos humanos. Allí están las mujeres de la; organiza
ciones de supervivencia, que debieron guardar su temor y mantener sus organizaciones 
de comedores, vaso de leche o clubes de madres. Están también las madres. esposas y 
hermanas de los/as desaparecidos, las muíeres desplazadas, las mujeres de ONGs, religio
sas y laicas comprometidas. las viudas, hijas, hermanas y madres de civiles. policías y 
miembros de las fuerzas armadas caídos en combate o víctimas de la violen( ia también 
las/os sobrevivientes con fuertes heridas en el cuerpo y el alma. Fueron mueras mujeres 
anónimas que con su entrega y entereza, se colocaron en la misma línea de íuego para 
conminar e instaurar la paz: Las ronderas, las agrupaciones feministas, las OSB. las laicas 
y religiosas comprometidas, la ciudadana común y corriente. 

" Pacheco: 1979, 52. 
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La década de los ochenta, para muchos analistas, es la década perdida al ser enfo
cada desde el descenso de las luchas políticas tradicionales centradas en lo económico
social, las políticas estatales, los partidos, la vanguardia ideológica e intelectual. 

Para las mujeres del sector popular y medio, es la emergencia de lo privado hacia 
lo público, donde lo doméstico y cotidiano es fuente de inspiración en el ensayo de 
nuevas formas de expresión y lucha poblacional: la apropiación del espacio comunal, la 
palabra y el registro, los actos de movilización masiva, la simbólicas toma de institucio
nes, pronunciamientos, denuncias y propuestas. 

Este es el decenio en el que las mu je res desde sus diversos ámbitos, por más com
plejos, contradictorios y conílictuados que sean, hacen su ingreso y toman posesión del 
espacio público político, tentando el poder, alcanzando posiciones en el espacio formal, 
a veces por esfuerzo propio, otras veces por concesiones ambiguas y/o múltiples razones 
más. Lo cierto es que se hacen visibles en las diversas aristas de la política nacional. 

1980 

Febrero: Mujeres de Comas, de la zona de La Balanza, pueblo joven ubicado a 1 O 
kms. hacia el norte de Lima, se movilizaron en una marcha de baldes va
cíos, con el fin de presionar al alcalde del distrito para solucionar inmedia
tamente sus problemas, de acceso a servicios básicos, y abaratamiento de 
los precios en la venta de agua a los pueblos jóvenes (Vasallo: 1980, 34). 

Marzo 9: Se llevó a cabo el 1 Acto de Masas en Homenaje a la Trabajadora, a propó
sito del Día lnternacíonal de la Mujer. Participaron el Centro Flora Tristán, 
el Frente Socialista de Mujeres, Mujeres en Lucha, Manuela Ramos y las 
secretarías de asuntos femeninos de los partidos políticos (Comisión de la 
Mujer del PRT y Representación Parlamentaria Femenina de la UDP) (Viva, 
Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 15). 
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uMujeres trabajadoras organicémonos y exijamos nuestros derechos./ Por el 
derecho al trabajo y a la estabilidad laboral./ A igual trabajo, igual salario,/ 
Por cunas y guarderías infantiles para la mujer asalaríada./ Contra la discri
minación de la mujer con hijos en los centros de trabajo./ Por el derecho a 
la educación gratuita y a la alfabetización./ Por la igualdad en el descanso 
por maternidad, y con el 100% de salario para obreras y empleadas./ Por la 
socialización del trabajo doméstico y contra la doble jornada de trabajo./ 
Por la sindicalización de las trabajadoras del hogar./ Por la instalación de 
servicios médicos y sanitarios materno-infantiles en barrios, zonas popula
res, obreras y campesinas ... u /Mujer y Sociedad Año I, N2 1, p. 30). 



Mar. 30: Se realiza el I Encuentro de Mujeres de la Federación de Puebles Jóvenes 
{ffDE PJUP), como respuesta a los problemas expuestos por 14 bases en re
unión ordinaria, con relación a los trabajos manuales que realizan las mu· 
jeres y su impacto socio-económico. El cuestionamiento de p<Of,ramas de 
asistencia social como el de OFASA, donde identificaron impactos negativos 
en su salud de las mujeres y los niños que ellas cargan por el tipo :le trabajo 
realizado. Además del menoscabo de su dignidad con el trato humíllante 
recibido en las oficinas de dicha institución. En este primer Encuentro se 
acordó impulsar el acto masivo de pro1esta a propósito del Oía d<· la Madre 
Nasallo, 1980, p. 35). 

Mayo 9: Más de mil quinientas mujeres marchan por las calles de Lima, oojo el lema 
"No queremos un dfa, queremos una vida*, a propósito del Oía de la Ma· 
dre. Ellas fueron movilizadas por agrupaciones feministas 1ales cerno Muje
res en Lucha, Centro Flora Tristán, Frente Socialista de Mujeres. Manuela 
Ramos; agrupaciones sindicales y barriales como Obreras Conel, la Sección 
Femenina de la FEDEPJUP, los comités femeninos de El Ermitañc, Comas y 
de Túpac Amaru; así corno estudiantes del Centro Federado de Obstetricias 
de UNMSA y las partidarizadas, como las comisiones de la Mujer del POR, 
FRAS, PRT. UNIR, UOP y el Frente Popular de Mujeres FOCEP (V va, Año 1. 
N9 4, agosto 1985, p. 15). 

• ... Para repudiar fa imagen que dan de nosotras: mujeres débiks. sumisas, 
sacrificadas, pobres madres, pobres mujeres. Nos oponemos al L /traje de la 
calidad humana de la mujer, en el que mistificándola se hace cn.-er que ella 
vale sólo por que es madre, mientras se la oprime con rodas la.< úreas do
mésticas ... • {Mujer y Sociedad Año 1, N9 1, p. 31 l. 

Mayo 18: Se producen las elecciones presidenciales concluyéndose el proceso de 
transferencia de las FF. AA. A la vida democrática del país. Simult.ineamente, 
Sendero Luminoso dio inicio a su lucha armada en el pueblo ce Chuschi, 
en Ayacucho (Fabían y Espinosa: 1997, 30). 

Mayo 18: Es electo como Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry líder de Ac
ción Popular, en un contexto de búsqueda de equilibrio de poder. 

Julio 4: La presencia solidaria de organizaciones femeninas y sindicales impide el 
desalojo de las obreras de CONEL Ante ello, el Gobierno se vio presionado 
a emitir un fallo a favor de las mujeres trabajadoras en lucha. Sin embargo, 
ellas mantienen su medida hasta que la administración de la empresa les sea 
transferida (Mujer y Sociedad Año 1, N9 1, p. 38). 

Julio 15: Entra en circulación la revista •Mujer y Sociedad*, con la dirección de Zoila 
Hernández y Eva Montes, constituyéndose en la primera reviHa feminista 
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en el país, transformándose en vocera de preocupaciones, acciones y pro
puestas feministas, hasta inicios del noventa. En 1985, la Revista Mujer y 
Sociedad, se proyecta como institución, creando el Centro de Comunica
ción Mujer y Sociedad, con la intención de resoonder a la crisis interna del 
país y el rol crucial de las mujeres (Mujer y Sociedad, Año X, Nº 34, p. 8). 

"Para transformar las condiciones de opresión y explotación que vive la mujer 
en una sociedad determinada es necesario primero conocerla, saber cuáles 
son las formas concretas, principales y secundarias de la opresión femenina. 
Pero este conocimiento se realiza dentro del mismo movimiento social que 
viven las mujeres, en la participación directa que ellas tienen en la lucha de 
clases ... cor1sidera que las mujeres debemos conquistar un espacio polftico y 
social que nos permita arrancar al sistema el máximo de reivindicaciones 
posib/es#(Mujerysociedad, Año l, N• l, 15julio1980, p.1-2). 

Julio: Por primera vez, Mujeres enlutadas marchan por las calles de Lima, en pro
testa por el secuestro y asesinato de Noemí Gianotty de Molfino, Julia San
tos de Acebal, Federico Frías y Julio César Ramos, integrantes representati
vos del Movimiento de las Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Mon
tonero de Argentina, en territorio Peruano. La marcha estuvo encabezada 
por la Coordinadora de Organizaciones Femeninas y Feministas, y finalizó 
con la entrega de un memorial al presidente Fernando Belaúnde Terry 
(Viva, Año l, Nº 4, agosto 1985, p. 15). 

"Nosotras las mujeres peruanas nos solidarizamos con la lucha emprendida 
por las Madres de Plaza de Mayo que han sído objeto de secuestro y asesi
nato por parte de las fuerzas de seguridad argentinas, que no respetan los 
Derechos Humanos en su país y que violan la Soberanía Nacional de nues
tro país ... 4 (Vasallo: 1980, 21 ). 

Julio: El Comité Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) inicia una campa
ña de firmas para solicitar, se otorgue el Premio Nóbel de la Paz a las Ma
dres de Plaza de Mayo; Simultáneamente, la revista Mujer y Sociedad invita 
al Movimiento Feminista Internacional, a repudiar las acciones represivas de 
los ejércitos de Perú y Argentina por parte de gobiernos antidemocráticos 
(Vasallo: 1980, 21). 

Julio: Rosa Estrada de Alva (AP) y Juana Castro G"-PRA), son las dos mujeres Se
nadoras que componen la tercera representación parlamentaria que asume 
el mandato para el periodo 1980-1985 (Mujer y Sociedad, Año X, Nº 31, p. 
2). las diputadas por lima fueron siete (1980 85): Bertha Arroyo Patíño de 
Alva (AP), Beatriz Seoane (AP), Estela de la Jara de Albert! (AP), Mercedes 
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Tijera de Alayza (AP), llda Urízar (APRAl; ludíth Prieto de Zegarr.1 {APRAl y 
Antoníeta Prialé {APRA) (Mujer y Sociedad, Aro X, N" 31, p. 11 l Las dipu
tadas por provincias fueron seis: Martha Triveño de Quintan.1 (APJ por 
Apurímac, Frida Osorío de Ricaldi (AP) por Arequípa, Glady! Lagos de 
Yabar (AP) por Huánuco, Esther Muzurrieta de Nieve (AP) por JLnín, Oorís 
Guerrero Guerrero (AP) por Piura y Rosa Andrea Gonzadiz {APRA) por 
Lambayeque (Mujer y Sociedad, Año X, N• 31, p. 11 ). 

llda Urfzar es elegida diputada por Lima desde las filas del APRA. Posterior
mente sería reelecta en 1985. Durante su carrera como parlamentaria llegó 
a impulsar y alcanzar proyectos de ley con relación a la salud de la mujer, 
el niño y la madre. Integró la comisión para modificar artículos del Código 
Penal sobre la pena con1ra el aborto y crear el Servicio Nacíon2I de Trans. 
fusión Sanguínea y el Banco de Sangre (MMR: 1997, 20). DEsde 1980, 
planteaba en el APRA que el 50% de candidatos apristas al Parlamento sean 
mujeres. Ante la negativa del partido, solicitó el 25%, que tampoco fue 
aceptado (Mujer y Sociedad, Aro VI, N" 1 O, p. 19). 

"Insistir en la despenalización del aborto, insistir en la mal llatn<Jda ley del 
concubinaro, insistir en que se haga efectiva la arra ley de simplit'cación ad
ministrativa ... mira cuánras insistencias, se ve qué poco se ha logrado. Fun
damentalmente, cualquier rrabajo que se haga con la mujer debe partir del 
reconocimiento de sus instituciones y organizaciones para fc•rtalecerlas 
dentro del aparato estatal del pats, porque mientras sigan traba1ando para
lelamente en el Perú extraoficial, serán elemento de presión pero no de eje
cución. Hay que incorporarlas al sistema lega/'(llda Urízar). 

Agt. : El Movimiento Manuela Ramos se constituye forrnalmente, superando una 
característica inicial de oscilación entre grupos de autoconciencia y forrna
lidades organizativas, las del partido y las del frente femenino. Se plantean 
como objetivo la revalorización de la mujer hacia un proceso de cambio 
que se oriente al socialismo, a través de investigaciones y estudios sobre su 
realidad, para a partir de ello, educarla políticamente (Mujer~· sociedad, 
Año 1, N• 1, p. 18). 

Agt 31: 

•AJ comenzar la década del 80 dejamos la militancia partidari<:, con gran
des desga"amientos, sin definimos aún como feministas hasta 1983, pero 
ansiosas de encontrar un camino que pudiera contribuir a forja• una socie
dad nueva a /a que aspirábamos• (Víllanueva: 1995, 14). 

la Comisión Organizadora de las Trabajadoras del Hogar y los Smdicatos de 
Trabajadoras del Hogar acuerdan emitir un memorial al Presidente de la 
República y al Ministro de Trabajo durante la Asamblea Nacional de la 
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Sep. 23: 

Oct. 22: 

Oct. 23: 
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Comisión Organizadora, demandando el reconocimiento del Sindicato de 
Trabajadoras del Hogar. 

º ... exigir el reconocimiento de todos los sindicatos de trabajadoras del ho
gar que lo soliciten, y si es necesario para ello, la dación de una legislación 
que autorice dicho reconocimiento./ La solución del pliego de reivindica
ciones adjunto, que tiene como punto central la equiparación de los dere
chos de las trabajadoras del hogar con los demás trabajadores ... "(Memorial 
de las Trabajadoras del Hogar, 31 de agosto, 1980). 

las Obreras de Confecciones lucy, logran obtener la Resolución N9 193 
del Ministerio de Trabajo, que obliga a la patronal a reanudar las labores y 
normalizar su actividad sin que sea acatado por la empresa (Mujer y Socie
dad Año I, Nº p. 30-32). 

"En estos momentos gracias a la presión ejercida por la organización femi
nista "Mujeres en Lucha" y otras organizaciones populares, nuestro expe
diente ha pasado al Ministerio de Trabajo e Industrias ... Aprendimos a orga
nizarnos ... Pero también hemos luchado contra nosotras mismas, la educa
ción recibida, y toda esa idea de mujer tan fuertemente metida en nuestras 
cabezas. Sin embargo, con todas estas cosas hemos decidido persistir en la 
lucha y nos hemos negado a retroceder" (Virginia, Olidia, Ubaldina y Rita). 

Por iniciativa de Andrea Gonzáles Correa, se eleva el Proyecto de Ley 309 
para M creación de comedores populares en todo el país. Antecedente nor
mativo de las cocinas Familiares de Acción Popular, sin rescatar la práctica 
organizativa y de funcionamiento de los comedores populares de mujeres 
de sectores populares que habían surgido desde 1978. Poco antes del 28 de 
julio de ese mismo año, junto con Gfadys Laos de Yabar, plantea el pro
yecto 01 de Amnistía Política (Villar: 1994, p. 218 239). También impulsa 
el proyecto Nº 207, Casa para Pensionistas. 

Convocadas por la Coordinadora de Organizaciones Femeninas y Feminis
tas, las diversas organizaciones de mujeres logran un esfuerzo concreto de 
convergencia, a propósito de la movilización en solidaridad a la situación 
de Textiles CONEL Y LUCY (Viva, Año 1, Nº 4, agosto 1985, p. 15). 

"Las mujeres trabajadoras, amas de casa, estudiantes y comisiones de muje
res e instituciones democráticas nos organizamos para movilizar a la opinión 
pública y denunciar lo siguiente:/ El atropello que vienen sufriendo las tra
bajadoras de la fábrica CONEL por parte de las autoridades del Ministerio 
de Industrias y las autoridades judiciales ... Que en medio del hambre, de las 
noches heladas y lluviosas, 30 obreras de "Confecciones Lucyn duermen en 



la puerta de la fábrica desde el 9 de mayo, defendiendo su dere.:ho al tra
bajo ... Dicen que las mujeres no saben luchar, ya verá U/loa k• que va a 
pasar" (Comunicado de la COFF, octubre 1980). 

Nov. 10: Rosa Dueilas delegada de la barriada f/ Planeta con el apoye• de Nely 
Rumrrill de la barriada El Rescate, presentan la primera moción s:>bre la Si
tuación de la Mujer en el I Congreso de la Federación de Pueblos Jóvenes y 
Urbanizaciones Popu/ares(FEDEJUP), logrando su aprobación, sin embargo 
no llega a aplicarse. 

*Esta paiticípación de la mujer en las luchas se ha llevado con la m3rgínaci6n 
de un potencial revolucionario femenino que ha quedado relega<fo exclusi
vamente a las tareas domésticas y al cuidado de los niños. Eso st debe a la 
ideología dominante que está presente no sólo en los hombres sino también 
en las mujeres ... •(Moción Situación de la Mujer de la Barriada "El Plane{a1. 

Nov.: Se inaugura la Casa Feminista, sede de AUMUPER, CMP Flora TriSlán y Crea
tividad y Cambio, con la exposición de una mueSlra lotográftca denominada 
"Mujeres ven a Mujeres· (Viva, Ai\o 4, N" 16, septiembre 1989, p. 35). 

Nov.: En Arequipa, surge el Centro de fa Mujer Arequípeña, a propósito de la conme
moración del día de "La No Violencia Contra la Mujer", como resultioo del tra
bajo de mujeres interesadas en formar una inSIÍllJción de apoyo, eSIUdio, inves
tigación y capacitación. Establecieron un trabajo nelamente volun·ario sin íl
nanciamiento de ninguna índole, logrando desarrollar tareas de proTIOCión en 
diferentes áreas problemáticas. El 8 de marzo de 1985, el centro inauguró su 
biblioteca denominada, *Adela Montesinos* Mva Ai\o 1, N" 4, p.!•). 

Nov.: Con la dación del Decreto legislativo Nº 51 que restituye la elecdón de las 
autoridades locales mediante elección popular, se produce un ca11bio radi
cal en la vida de los gobiernos locales, inaugurándose en eSle aro la parti
cipación activa de lastos dudadanasfos en la elección de las autoridades 
locales. Producidas las elecciones municipales, éstas marcan el i igreso de
mocrático de las mujeres al espacio local con una alcaldesa dístrital en 
lima, Mercedes Flores de lerccari (L.I. Nº 3), por el distrit<• de Santa 
María del Mar. En provincias fueron elegidas seis mujeres: Pascuala A. 
Pereda Rivera (AP) por Corongo en Ancash, lrma Zegarra de Carbajal (Af>l 
por Aymaraes en Apurímac, Zoraida V. Manrique del Castillo (AP) por 
Angaraes en Huancavelica, Rosa Peña de Bazo (AP) por Cant< en Lima. 
María Fakí de Herrera (AP) por Tambopata en Madre de Dios y Cristala 
Constantinides Rosado (IU) por Moquegua (TueSla: 1994, 119 -12· ), quienes 
participarían en la gestión local durante el periodo 1981- 1983. 
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Dic. 6: Surge la Asociación Femenina de Educación y Promoción de la Mujer 
(AFEDEPROM) en Comas (Lora: 1996, 185). Al año siguiente, 1981, se crea 
la Central AFEDEPROM-Collique, asumiendo la Coordinación General 
Rosa Landaverri (AFEDEPROM Collique: 1989, p. 2) y la Coordinadora de 
Comedores de El Agustino, asumiendo su coordinación Elvira Torres. 

# ••• como usted sabe, buscamos tener más contacto con las mujeres de los 
pueblos jóvenes para que la mujer se unifique, conozca otros modos de 
vida de otros pueblos. Tenemos contacto con mujeres de lea, Cajamarca, y 
tal vez víajemos ... Nosotras buscamos el cambio. las mujeres vemos que 
nos dedicamos sólo a la casa, lavar la ropa, el marido y nada más. Ahora ya 
nos damos tiempo para nosotras y la comunidad" (Rosa Landaverry). 

Dic.: Magda Portal asume la presidencia de la Asociación Nacional de Escritores 
y Artistas hasta 1986. Simultáneamente, escribe en varias revistas feministas 
como Mujer y Sociedad, Viva, La Tortuga. Fallece en Lima el 11 de julio de 
1989, a la edad de 88 años, trascendiendo en la historia. Su existencia 
transcurrió entre el silencio y la palabra, como fue su testimonio de vida 
(Figueroa y Montoya: 1995, 34). 
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"Miedo de decir;/ miedo de que fluyeran en un río incontenible/ las pala
bras dulces y extrañas/ unas veces con sabor a sal, yodo/ a olores profundos/ 
otras siniestras y terribles/ como sangre recién •'ertida, /otras hay como el 
agudo grito/ que de salir podría taladrar la noche./ Pero estabas cerrada en 
tu silencio de piedra,/ mientras te bullen en el corazón/ en los ojos, en los 
oídos/ todo el tumulto de las palabras, /esa música jamás buscada/ con 
tonalidades de infierno y trémulo de muerte.,. (Magda Portal). 

Se crea el Centro de Mujeres Micaela Batidas, en el distrito de Comas del 
cono norte de Lima, con una orientación feminista y el deseo de trabajar en 
la promoción y capacitación de mujeres de sectores populares de la zona. 

La Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) realiza su primera 
Convención de Mujeres (Mujer y Sociedad Año 1, Nº 4, p. 31), transformán
dose en la primera agrupación política del decenio que coloca como agen
da central de su debate la problemática de la mujer. 

Narda Henríquez, en las filas del Frente de Izquierda Unida (Barrantes), se 
encarga de la Comisión de Educación Polt1ica, parte integral de la Comisión 
del Plan de Gobierno de dicho partido, candidateando al Parlamento en las 
elecciones de 1985. En 1989-1990, cuando surge el Movimiento de Acción 
Socialista (MAS), forma parte de la Dirección Política, volviendo a ser 
candidata al Parlamento en 1990 (Mujer y Sociedad, Año X, Nº 31, p. 2). 



1981 

*A las mujeres que no creen en la polltíca ni en los pohlicos porque creen 
que la pol11ica es un asunto casual o fugaz en sus vidas, que no ;e den por 
vencidas. La po"1ica no debe ser anna de los avivados sino el irstrumento 
de los justos ... '(Narda Henríquez Ayín). 

Se conforma la Coordinadora Feminista debido a que la Coordinadora de 
Organizaciones Femeninas y Feministas decide asumir este 'Tlembrete 
(MMR: 1994, 1 ), logrando que el movimiento marchara organ zado. los 
grupos estaban representados por sus delegadas y la Coordinador.1 funcionó 
como tal hasta 1983 (Valdivia: 1986, p. 47). 

Febrero: En Chidayo, se forma el Centro de Estudios de la Mujer, cuyo artecedente 
fue la formación de un grupo de estudio y de lecturas comentadas El Centro 
logró rápidamente contar con un centro de documentación y participar ac· 
tivamente en programas radiales, además de emitir un boletín c1 yo objeti· 
vo era elevar el nivel cultural. Posteriormente llegan a producir el programa 
radial 'La Voz de la Mujer* Mva Año 1, N' 3, p. 8). 

Marzo: Un grupo de mujeres inaugura la librerfa de la Mujer y la Galería de Me 
Aspada Mva, Año 4, N' 16, septiembre 1989, p. 3Sl, con la finalidad de 
generar espacios de encuentro e intercambio gratuito de las mujeres e in
centivar el desarrollo intelectual y artístico. 

Julio 14: En Huacho, se funda la Asociación Madres Huachanas para v<·lar por la 
atención de los niños abandonados. Su primera presidenta fue Maña Ercila 
lescano Díaz, quien sería designada como la Madre Huachar a del año 
(Zubieta: 1996, 92). 

Jul. 19 • 20: Se produce la Primera Convención Nacional de Mujeres de la U'lidad [)e. 

mocrática Popular (UOP), con carácter de hito al interior de un frente poli· 
tico, al plantearse como objetivos analizar la situación actual dE· la mujer, 
promover una reflexión sobre su propia condición, buscar alternativas po
lilicas y diseñar los lineamientos de acción y organización para !U integra· 
ción a Ja vida política, en especial de la UDP. 

* ... Los partidos polilicos no han sido capaces de asumir seriamel1te la pro
blemática de la mujer. Se constata una incoherencia tanto al ínte-ior de los 
partidos como en la vida personal de los militantes ... " (UDP: 19119, 9). 

Julio: En Colombia se realiza el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Ca
ribe que llega a reunir a cerca 300 mujeres de América latina y del Caribe 
MvaAño 1, N9 4, agosto 1985,15). Su tema fue •Feminismocornomovi-
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miento transformador', y el lema: "Por la reafirmaci6n de la autonomía 
feminista y su compromiso con la realidad continental'é Asistieron las orga
nizaciones feministas peruanas: ALIMUPER, Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán, Frente Socialista de Mujeres en Lucha y el Movimiento 
Manuela Ramos. Los ejes centrales del Encuentro fueron la reafirmación de 
la autonomía feminista y su compromiso con la realidad continental, así 
como la creación del Día Latinoamericano y Mundial Contra la Violencia a 
la Mujer, fechado para el 25 de noviembre de cada año (Mujer y Sociedad, 
Año 111, Nº 5, p. 22-30). 

Julio: Las trabajadoras del hogar realizan su Segundo Congreso Nacional de Tra
bajadoras del Hogar (La Mujer Peruana, Año 1, Nº 2, p. 3), revisando la 
problemática de su gremio y las perspectivas de trabajo futuro (Mujer y 
Sociedad, Año VII Nº 12, p. 4). 

•como trabajadoras contribuimos indirectamente a la acumulación del capi
tal: Nosotras al cubrir el trabajo del hogar de la empleadora, permitimos que 
ella pueda trabajar en una empresa en la creación de bienes" (Ana Rivera}. 

Julio: Entra en circulación el primer número de Vecino definiéndose inicialmente 
como periódico de los Pueblos Jóvenes, para a partir de febrero de 1982 (Nº 
6), redefinirse como periódico de los barrios colocando énfasis en el queha
cer de las mujeres populares, logrando hacer de las mismas las corresponsa
les e involucrándolas en una práctica privilegiada para sectores de clase 
media. La única mujer parte del equipo de redacción, que hasta ese mo
mento venía desempeñándose como responsable de Edición y Diagrama
ción era Patricia Córdova. En octubre de 1982 asume la coordinación y 
posteriormente, la dirección. Destacando como principales corresponsales 
Lucía Guacho y Elvira Torres (Vecino Nº, 1, 6 y 10). 

Set. 16: la diputada Antonieta Zevallos de Prialé ¡unto con Judith Prieto de 
Zegarra, Martha Triveño de Quintana, Esther Muzurrieta de Nieva, 
Frida Osario de Ricaldi y Bertha Arroyo de Alva, presentan al Parlamento 
el proyecto de ley Nº 71 O para la creación de juzgados del menor y la fami
lia, la modificación del subsidio por maternidad, la creación de bibliotecas, 
la obligatoriedad de la difusión de los derechos del niño (Cavanagro: 1997, 
63) y la creación del Ministerio de la Familia (Villar: 1994, p. 220). 

Octubre: Organizaciones femeninas barriales, sindicales, la Coordinadora Feminista 
y las comisiones femeninas de partidos de izquierda, marchan por las calles 
de Lima en una gran concentración de "Mujeres contra el Hambre' (Viva, 
Año 4, Nº 16, septiembre 1989, p. 35). 
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Nov.: La Coordinadora de Organizaciones Femeninas y feministas orga•iza la pri
mera jornada de protesta en el *Día de No Más Violencia Contra la Mujer", 
desfilando cerca de 300 mujeres por las calles de Lima, mientra; el Grupo 
de teatro *Retablo* escenifica algunas escenas sobre la violación" maltratos 
Mva Año 1, N" 4, agosto 1985, 15). En 1982, se desactiva la Coordinadora, 
ante la desigual representación de responsabilidad respecto del 11 Encuentro 
Feminista Latinoamericano (Mujer y Sociedad año VI, N" 10, p. 47). 

Dic.: Se forma el Grupo de Servicios Urbanos de la Mujer de Bajes Ingresos 
(SUMBI), cuya coordinación estaba a cargo de Amelia Fort, acom::iañada de 
Jeanine Anderson, Maruja Barrig, María Eugenia Mansilla, Vic·leta Sara
Laffosse, Sandra Vallenas, Vilma Vargas, Gustavo Riofrío, Mario Zolezzi y 
Romeo Grompone, pretendiendo influir en el diseño de políiicas sociales 
que involucren a la mujer en el medio urbano, logrando movilizar el interés 
y la discusión de instituciones públicas y privadas, alrededor de temas 
corno el trabajo doméstico, el rol del cuidado, el ordenamiento urbano con 
perspectiva de género (Barrig: 1988, p. 10-17). 

Dic.: El AUMUPER, edita por primera vez la Agenda Nosotras 1982, Viva, Año 
4, N• 16, septiembre 1989, p. 36) con la finalidad de proveer de un instru
mento útil y apropiado a las necesidades de trabajo de las mujeres. 

1982 

Febrero: Un grupo de feministas da inicio a la campaña de protesta contra la cele
bración del concurso *Mis Universo* en el país. En junio, de;filan con 
pancaltas frente al Hotel Bolívar, donde se hospedan las candidaus. Duran
te el corso de belleza reparten volantes y hacen piquetes. Por ello son gol
peadas y algunas arrestadas, siendo conducidas a Seguridad del Estado en 
medio de un escandaloso despliegue policial que motivó la protesta públi
ca. En Julio, dirigen una carta abierta a /as candidatas del concurso Mis 
Universo, solidarizándose con ellas a raíz de la protesta que hicieran las 
candidatas, quejándose por el tratamiento recibido desde los org~nizadores 
Mva Año 1, N" 4, agosto 1985, 16 y Viva Año 1, N" 4, agosto 1~85,15). 

Marzo: Aparece el primer número de la revista *La Tortuga'; intentando cubrir nue
vos aspectos temáticos de interés para las mujeres. Se crea la cafetería La 
Otra Cara de la luna /Ponce: 1985, 3) para abrir un espacio de ~ncuentro 
informal y de debate entre las mujeres. 

#Somos un colectivo de mujeres que estamos desarrollando una .1/temativa 
de trabajo feminista. Hemos crefdo importante abrir este espacio con un 
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servicio de cafetería para permitir el encuentro y el diálogo ínformal entre 
mujeresu (Aviso). 

Marzo 8: Surge el Grupo Autónomo de Mujeres, integrado por Gina Chacón, Rosa
rio Gamarra, Patricia Hampler, Victoria Juárez, Beatriz Suárez y 
Zelideth Chávez. Mujeres troskistas provenientes del PRT, partido que pese 
a un intenso trabajo con las mujeres, no logra cubrir los intereses y necesi
dades específicas de género, por cuanto generan su propio espacio (Entre
vista. Zelideth Chávez). 

Mayo 5: Andrea Gonzáles Correa y Doris Guerrero ingresan al Parlamento el pro
yecto de ley N2 861, planteando el indulto por el Día de la Madre, en bene
ficio de mujeres sentenciadas (Viliar: 1994, p. 218 - 239). 

Agosto: Adelina Díaz Uriarte crea el Centro de Capacitacíón para Trabajadoras del 
Hogar(CCTH) como una estrategia de reconversión de la larga e infructuo
sa lucha por el reconocimiento legal de la Federación de Trabajadoras del 
Hogar, transformando su experiencia sindical en instrumento de capacita
ción, perfeccionamiento, protección, orientación y colocación laboral ga
rantizada para sus afiliadas. 

Agosto 20: El Gobierno del Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 23432, ratifica fa 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, de las Naciones Unidas, también llamada "Convención de 
Mujeres", comprometiendo al Gobierno a establecer políticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación contra la mujer (DEMUS: 1996, 1 ). 

Sep.: Gloria Edith Lagos Sáez, de 22 años, muere en enfrentamiento con lapo
licía. Su funeral convocó a más de diez mil personas, la mayor multitud 
jamás reunida con motivos no religiosos. Su tumba fue dinamitada más de 
tres veces y reconstruida otras tantas. {Kirk: 1983, 39). Su deceso, visibiliza 
la importante presencia de mujeres al interior de Sendero luminoso. 

nHierba silvestre, aroma puro/ te ruego acompañarme en mi camino/ serás mi 
bálsamo en mi tragedia/ serás mi aliento en mi gloria./ Serás mi amiga/ cuan
do crezcas /sobre mi tumba./ Allí: que la montaña me cobije/ que el río me 
conteste/ la pampa arda, el remolino vuelva, el camino descanse/¿ Y la pie
dra? ... lápida eterna será /en ella grabado, /¡todo quedará!" (Edith lagos!". 

Set.: En Chiclayo, el Centro de Estudíos Mujer lleva a cabo la primera exposi
ción-fórum sobre la problemática de la mujer, movilizando a las diversas 
organizaciones de la zona (Viva, Año 4, N2 16, septiembre 1989, p. 36). 

" Cristóbal y otros; 1998, p. 57. 
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Oct. 16: Por primera vez, se reunieron en Lima mujeres pobladoras de pueblos jóve
nes de todo el país para intercambiar experiencias y analizar probíemas co
munes. Se acordó realizar un nuevo evento en julio de 1983, como com
plemento a la reunión anaal de la Confederación General de Pobladores del 
Perú. Así mismo, se establecieron lineamientos para la capacitación de di
rigentes vecinales y la celebración del Día Internacional de la Muje- !Vecino, 
Nº 11, diciembre 1982, p. 5). 

Oct. 19: La diputada Judith Prieto de Zegarra, propone el proyecto de lev N" 992, 
para la adjudicación de un salón para las mujeres protagónicas en el Museo 
de Sucesos Históricos Mllar: 1994, p. 218). 

Oct.: En Chimbote, se crea el Movimiento Hacia una Nueva Mujer pretendiendo 
dar respuesta a la lucha de las obreras conserveras que atraviesan un proce
so intenso de defensa de sus derechos laborales, y apoyar a las amas de casa, 
obreras, trabajadoras, campesinas y jóvenes de barrios, enirascajas en la 
lucha por los derechos de las mujeres, a partir de la organización desde sus 
casas, fábricas y el campo (Viva Allo 1, N" 3, p. 8). 

Nov.3-9: Las diputadas Antonieta Zevallos de Prialé junto con Judith Prieto de 
Zegarra y Beatriz Seoane, plantean los proyectos de ley N" 1010 y 1023 re
feridos a la ampliación del Seguro Social a toda la familia y la moc:ificación 
del artículo de seguridad social, para toda la familia Mllar: 1994, p. 218). 

Nov,: En Cusco, nace La Asociación Amauta con el objetivo de conoce· y difun
dir la problemática de las mujeres pobladoras de los barrios del Cu;co, apo
yando su concientización, autoformación y organización autónoma, hasta 
lograr una red de intercomunicación entre las mujeres cusqueñas mediante 
un programa radial, además de producir material adecuado a ellas e inter
cambiar experiencias con otros grupos de mujeres de la región, el país y el 
extranjero. Su antecedente se remonta a 1980, cuando se realizó el primer 
Seminario Taller sobre *Situación de la Mujer Trabajadora del Cusco•, cons
tituyéndose en el antecedente de la creación de la Asociación Amauta y 
logrando para 1985 instalar una Biblioteca Popular y el programa semanal 
radial "Warmi Kuna Rimanchis", con emisión bilingüe (Castellano-quechua) 
Mva Allo 1, Nº 3, p. 7). 

En Puno, surgen los primeros Comités Distritales de las Mujeres Oimpesinas 
en Coata, Capachica y Chucuito, agrupando a todas las organizacio"leS cam. 
pesinas de Clubes de Madres, o comités femeninos. Fue fundamen~al la for
mación de sus comités, para obtener ayuda y atención a las muj•"es más 
afectadas por las sequías, la violencia poll\ica, y otros factores. 
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1983 

Feb. 28: 

Marzo: 
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Mercedes Cabanillas, militante aprista asume la Secretaría General de 
Acción Política de la Mujer, en 1982, llegando a ser miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional, organismo concebido bajo diferente óptica que las se
cretarías de asuntos femeninos (Viva Año 1, Nº 5, p. 18). 

" ... para eso estábamos en un partido político, para hacer política y no para 
que nos asignen tareas tradicionales. Entonces la llave, la clave del avance 
de las mujeres en los últimos años a partir del Congreso de 1982, es la Se
cretaría de Acción Políríca de la Mujer, que además se ejerce en el Comité 
Ejecutivo" (Mercedes Cabanillas). 

Durante la realización del VI Congreso de la Confederación Campesina del 
Perú, la Comisión Femenina del Congreso elaboró una seríe de demandas 
quejándose del machismo y la postergación de los cuales eran objeto las 
mujeres, y demandando que la Secretaría Femenina esté en manos de una 
mujer (Viva, Año 4, Nº 16, septiembre 1989, p. 36). 

la Secretaría de Asuntos Femeninos de la FEDEJUP, a cargo de Nelly 
Rumrrill, inicia la ejecución de la Escuela Departamental de Mujeres de 
Barrios. Inició su funcionamiento la primera escuela en el Distrito de San 
Juan de Lurigancho para capacitar a las vecinas y dirigentes. La coordina
ción del curso estuvo a cargo de Esther Rojas, secretarla de Organización de 
la Federación Dlstrítal de San Juan de Lurigancho (Vecino Nº 14, marzo
abril, 1983, p. 8). 

El Colectivo Organizador del /1 Encuentro latinoamericano y del Caribe 
(con sede en Lima) dio origen al festival del "Canto a la Vida", que durante 
nueve años consecutivos se transformó en un evento masivo e importante 
para la divulgación del movimiento feminista (Olea: 1994, 3). Logró reunir 
a cerca de tres mil personas en el Campo de Marte para un espectáculo de 
música, canto y poesía protagonizado por mujeres (Viva Año 1, Nº 4, agosto 
1985, 16). También en esta fecha se funda la Comisión Organizadora de la 
Mujer Peruana (COMUP) (Viva Año 1, Nº 4, agosto 1985, 16) integrada por 
el grupo Autónomo de Mujeres, Mujer y Cambio (ex frentes socialistas de 
mujeres), mujeres feministas independientes, además de aglutinar a 23 orga
nizaciones y/o grupos de mujeres de pueblos jóvenes, gremios, sindicatos y 
asociaciones de mujeres como trabajadoras del hogar, SUTEP, UMP, entre 
otros. También la integran las comisiones femeninas de los partidos políticos 
del UNIR, PRT, PECP y APRA. 



Mayo 4: las mujeres de los barrios populares marcharon a propósito del Ofa de la 
Madre, al mismo tiempo que enviaron una carta al Presidente d(' la Repú
blica, congresistas y diputados, señalando que ya no era posibl1• soportar 
tanta miseria, en la que los niños sufren y los esposos están des-xupados 
siendo amenazados por la tuberculosis y la desnutrición (Vecino: N9 16, 
mayo -junio 1983, p. 3). 

Julio: Se realiza el /1 Encuentro Feminista Latinoamericaoo y del Car•be, en el 
Club El Bosque de lima • Perú, con la participación de 600 mujeres de 
todo el continente Mva Año 1, N• 4, agosto 1985, 16). Su eje de debate fue 
el patriarcado, alrededor del cual se revisaron los aspectos de sal .id, inves
tigación feminista, comunicación alternativa, poder, trabajo doméstico, his
toria, literatura, exilio, programas de desarrollo, iglesia, metodología de tra
bajo con organizaciones de mujeres, feminismo y vida cotidian1, trabajo 
asalariado, tercera edad y violencia y esclavitud sexual. 

Agt. 30: Se inicia el 11 Congreso de la FEDEPJUP que duró hasta el 2 de septiembre, 
cuyos resultados mostraron una clara división pohlico-partidaria, ¡<enerando 
su postergación desde una perspectiva, y dando legitimidad al trabajo futuro 
desde otra. las mujeres fueron consideradas como parte funciona y restrin
gidas a la secretaría femenina (Vecino, N• 26, p. 12-15). 

Set. 6: Doce mujeres pobladoras del Asentamiento Humano Bayobar, en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, crean la Agrupación Mujeres para e; Progreso 
de Bayobar (MUPROBA). Al año siguiente, con la participación activa de 
más de 100 mujeres, reclamaron ante COPRODE (coordinadora \ecínal de 
pueblos jóvenes de la zona) su reconocimiento y la posibilidad de asistir a 
las asambleas de esta agrupación, representando a las mujeres (\,ecino, N9 
25, p. 15). 

#Surge porque las mujeres teníamos necesidad de contar con una organiza
ción propia, reconocida por el pueblo y las instituciones, para ¡x-.der plan
tear y resolver nuestros propios problemas como muieres. Esto ~elevar el 
nivel de conciencia de las mujeres' (Socia). 

Oct. 8-9; Se realiza el Encuentro Depattamental de Mujeres de Barrios. imp<. lsado por 
Nelly Rumrrill, secretaria de Asuntos Femeninos de la FEOEPJL'P. con el 
lema *Por la organización y la centralización de las mujeres en la fucha por 
su liberación y la del pueblo•. El encuentro contó con la presencia de 500 
mujeres y culminó con la lectura de una plataforma de lucha apre>bada por 
el conjunto. Los puntos centrales de sus demandas fueron la cn•ación de 
centros de salud pública que funcionen 24 horas al día, la constmcción de 
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viviendas salubres, guarderías y cunas y la ejecución de acciones de denun
cia contra los condicionamientos de OFASA, la tortura, represión y desapa
riciones (Jansk; 1983, 25), 

Oct.: La Coordinadora de Mujeres del Perú, conduce la Marcha de ollas vacías, de 
las mujeres de sectores populares, en protesta por la agudización de la crisis 
económica que atraviesan (Olea: 1994, s/p). 

Nov. 2: Mujeres en Lucha y el Centro Flora Trístán realizan el panel "la Mujer y las 
Elecciones", con la presencia de candidatas de AP, PPC, IU, PRT, APRA y 
DC, quienes expusieron sus perspectivas sobre los temas tratados y el plan
teamiento de sus partidos. las organizadoras señalaron como prioridad la 
construcción de guarderías, jardines de infancia y comedores populares, 
afirmando que sólo así podría asegurarse la participación de las mujeres en 
el gobierno local (Mujer y Sociedad, Año 111, Nº 5, p. 30). 

Nov. 25: Con un festival al aíre libre de música de protesta y de denuncia, el Movi
miento Feminista expresa su voz en el día "No Más Vio/encía contra la 
Mujer" (Viva Año 1, Nº 4, agosto 1985, 16). 

Nov.: En Chiclayo, se crea el Grupo Mujer ante la necesidad de organizar a las 
mujeres de los sectores populares, con el objetivo de elevar el nivel de con
ciencía de las mujeres de los pueblos jóvenes de Lambayeque, a partir de 
su problemática específica y revalorar su papel en la sociedad. 

Nov.: Para el período 1984-86, es elegida como integrante del gobierno local de 
lima Metropolitana, en el cargo de regidora, la primera feminista popular 
Rosa Dueñas, mientras que para el cargo de alcaldía son elegidas Fanny 
Seoane Herrera (PAP) por Cieneguilla, Esther Moreno Huertas (IU- PCR) por 
Independencia, Mercedes Flores de leccarí (L. l. Nº 5) por Santa María del 
Mar y por Santa Rosa Edíth Norris Zanelli (AP) En las alcaldías provinciales 
del país fueron elegidas como alcaldesas para el periodo 1984-1986 Leonor 
Zamora Concha (PADIN); por Huamanga, Florencia Carmela Acuña de 
Lema (IU) por Parinacochas, Ayacucho; Conrada Eladia Valdivíezo 
Baumann de lbazeta (PAP) por Pachítea, Huánuco y Rosa Zárate Sánchez de 
Carbajal (PAP) por lea (Tuesta: 1994, 117 -119). 

Nov.: Esther Moreno, es elegida Alcaldesa del distrito de Independencia para el 
período 1984-86, siendo reelegida en el cargo (1887-89) Entre 1990-95 es 
elegida diputada por lima, encargo que fue interrumpido debido al cierre 
del Congreso por el lng. Alberto Fujímori Fujimorí el 5 de abril de 1992. Se 
inició como dí rigente popular y en menos de un decenio logró ocupar más 
de un cargo político a nivel local y nacional (Córdova: 1992, 24). 
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Kfstar como cabeza de lista y dedicada al trabajo de /U no siempre es una 
grata experiencia: Por ejemplo hace dos meses, que ha fallecido mi hijo. Y 
a veces me digo que es por mi culpa, por no haberme preocup¿do por él. 
Como ve, estas actividades me absorben. A mí casa entran y sale.; los com
pañeros ... menos mal que mí esposo me comprende y me ayud.1, sino, no 
haría todo esto. Es muy difícil, el espacio de mi vida privada está :otalmente 
reducido ... * (Esther Moreno). 

Dic.: En Lima, un grupo de mujeres lesbianas, da origen al Grupo de Auioconcien
cia de Lesbianas Feministas (GALF) (Viva Año 1, N" 4, agosto 1985,16). 

Dic.: En Villa el Salvador se crea la Federación Popular de Mujeres de \11/a El Sal
vador (FEPOMUVESJ tomando como base a los Clubes de Madres y las co
misiones de arborización y límpieza, con la idea de unir fuerza; para en
frentar problemas comunes (Vecino: N9 21, enero-febrero 1984. p. 4). Su 
primera presidenta fue Herlinda Mui\oz. la segunda y tercera gestión fue 
presidida por María Elena Moyano, la cuarta, por Esther Flore!' quien en 
ausencia fue reemplazada por Pilar Anchita. En 1993 fue presidenta 
Donatila Gamarra, quién junto con el resto de su junta directiva fue des
membrada por Sendero luminoso, hasta la progresiva recomposición de la 
organización, que se produce paralelamente al descenso de la violencia 
pohlica en la zona (Olea: 1994, 4). 

1984 

Enero: 

La Comisión de Salud del Comité de Lucha del Distrito de lnde,>endencia 
demandó una entrevista al Viceministro de Salud para llamar I< atención 
ante el pretendido incumplimiento del acta firmada entre las or~anizacio
nes femeninas, las concejales del distrito y OFASA Perú, que es:ablece el 
apoyo alimentario de OFASA a proyectos comunales, sin condiciones de 
utilización (Vecino: N9 16, junio - julio 1983, p. 10). 

Por iniciativa del ejecutivo, se crea la Oficina de la Mujer del Mínistmo de Jus
cicia para coordinar con los diferentes sectores y la cooperación internacional 
todas las acciones gubernamentales a favor de la mujer (Blondet: 1'}94, 37). 

Se produce el primer pronunciamiento conjunto de las organizaciones de 
derechos humanos, de consternación y protesta respecto a la matanza de 
periodistas en Uchuraccay, hecho que se convirtió en antecedente a la crea
ción de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Mujeres de barrios populares de Lima realizan una marcha para protestar 
contra el alza del costo de vida, la misma que fue convocada por la Secre. 
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taría de Asuntos Femeninos de la FEDEPJUP (Viva, Año 4, Nº 16, septiembre 
1989, p. 36). 

Con el lema "Alto a la violencia contra la mujer y la vida'~ la COMUP organiza 
un acto de protesta en ANEA (Viva, Año 4, Nº 16, septiembre 1989, p. 36). 

Rosa Dueñas, en su calidad de regidora por /U, crea la primera Casa de 
Refugio para Mujeres Maltratadas "la Voz de la Mujer', (Baluarte: 1996), en 
el Cercado de Lima, con el objetivo de prestar apoyo material, psicológico 
y moral a mujeres en alto riesgo de violencia familiar. 

Estela León, dirigente vecinal, con casi 60 años, asume la Concejalfa del 
distrito de San Martín de Parres, y desde allí la presidencia de la Comisión 
de Servicios Urbanos, transformándose en la primera mujer que asume este 
cargo en un gobierno local de ese distrito. Al mismo tiempo, se desempeña 
como presidenta de la inspección de mercados, no sólo vigilando el cumpli· 
miento de las normas, sino defendiendo a los trabajadores cuando ven pe· 
ligrar sus derechos (Vecino, Nº 22, p. 8). 

"Para comenzar, yo he sido elegida porque me promovieron las mujeres de 
mi barrio, Condevilla. Es gracias a ellas que una mujer está al frente de tanta 
responsabilidad, con el apoyo y la confianza que los vecinos depositaron en 
mf" (Estela León). 

Roelfien Haak, como parte del equipo técnico de Izquierda Unida, asume 
la Dirección del Plan de Emergencia Municipal de la Municipalidad de 
Lima con el apoyo de Susana Villarán, bajo el cargo de asesora y difusora 
del plan, compartiendo sus actividades entre la Casa de los Petísos y la 
Municipalidad de Lima. En 1999, vuelve a formar parte del gobierno local 
de Lima Metropolitana, como Regidora desde las filas de la agrupación 
Política Somos Perú 

ulo que nos interesa subrayar, es que para enfrentar los problemas que inci
den en las condiciones específicas de la situación de la mujer urbana de 
bajos ingresos, se requiere de una voluntad poli1ica que no soslaye los im
portantes avances de la organización femenina urbano popular, no sola
mente en sus dimensiones de gestora de las demandas, sino en su cada vez 
creciente participación en las decisiones, gracias a su presión organizada" 
(Roelfien 1-iaak). 

En Tarapoto (San Martín), como resultado del 1 Encuentro de Mujeres Nati· 
vas de la Zona Centro del Río Cunas, se crean dos organizaciones. El Centro 
de Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), con la intención de 



fonnar clubes de madres, asesorar a las organizaciones de mujere; y la alía
betización de nativas de la zona. Y el Centro de Promoción y Capacitación 
de Adultos {PROCADJ (Viva Año 1, Nº 5, 18). 

Abril 4: La Diputada Frida Osorio de Ricaldi (AP), por Arequipa, plantea el proyec
to Nº 1781, para crear una línea de crédito bancario a favor dE· la mujer 
(Víllar: 1994, 235). 

Abril 7: Se crea la Biblioteca de la mujer Flora Tristán, con material es¡>E·cializado 
sobre las mujeres, contribuyendo a los estudios de la mujer al proporcionar 
material especializado (Mujer y Sociedad Año IV NO 8, p. 39). 

Junio 1: Se realiza el f Encuentro Metropolitano de Comedores Populares, con la pre
sencia de 200 delegadas. fue impulsado por una comisión organizadora 
integrada por centrales y federaciones de comedores y clubes de madres y 
las parroquias de cada cono. Por el Cono Norte participaron AFEDEPROM 
en Comas y Collique, la Comisión de Comedores y los Clubes de Madres de 
Independencia, comedores de San Martín de Porres y el Club de Madres de 
Condevilla. Por el Cono Sur participaron AFEDEPROM, de Villa el Salvador, 
los Comedores del 1 Sector y Ciudad de Dios. Por el Cono Este participaron 
la Coordinadora de Comedores Populares del Agustino, la Comisi '>n de Co
medores de San Juan de Lurigancho y la Coordinadora de Oubes de Madres 
de Chosica. Por el Cono Oeste los comedores del Callao y Puente Piedra. El 
encuentro se realizó cuando en Lima existían aproximadamente 300 come
dores populares (Vecino, N• 24, p. 8). 

Julio 22: En Asamblea Popular del distrito de Independencia, la Alcaldesa Esther Mo
reno Huerta, los concejales, delegados de organizaciones vecinales, feme
ninas, culturales, comerciales y la población en general, ratificar:m su res
paldo a la gestión edilicia, para repudiar los atentados, las provocaciones 
violentas de la derecha y la presión del grupo subversivo 1 • de •unio que 
exige la renuncia de la alcaldesa. Como medida efectiva se crean los comités 
de autodefensa desde las organizaciones del pueblo {Vecino, NO :!5, p. 12). 

Julio 24: Se produce una jornada de protesta de feministas latinoamericana;, quienes 
se declaran en huelga al trabajo doméstico, bajo la consigna •no <e hace ni 
la casa ni la cama•. Logrando llamar la atención sobre la invisibilización del 
trabajo doméstico (Mujer y Sociedad Año IV N" 8, p. 40). 

Agosto: El Movimiento Feminista participa en la frustrada Marcha por la Pa, convo
cada por las diversas organizaciones políticas portando crisantemc-s blancos 
y una banderola. La policía disuelve la marcha instantes después de iniciada 
(Viva Año 1, Nº 4, agosto 1985, 16). 
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Set: Protestando por la discriminación del Jurado Nacional de Elecciones que 
obliga a las mujeres casadas a inscribirse en el Registro Electoral con el ape
llido del marido, el Movimiento Feminista realiza una marcha de protesta 
hasta la sede del Jurado, llevando pancartas y coreando lemas a favor del 
4 Nombre Propio# (Viva Año 1, Nº 4, agosto 1985, 16), lográndose que el 
Estado derogue el dispositivo que obliga a las mujeres casadas a usar el ape-
llido del marido (!sis: 1995, 7). · 

Set.: Mujeres feministas hacen un llamado a través de la Red Feminista Interna
cional, para denunciar y pedir solidaridad frente a las torturas y violaciones 
practicadas en la persona de Juana Lidia Argumedo, testigo principal en el 
caso Uchuraccay Mva Año 1, N9 4, agosto 1985, 16), pese a ello, mas ade
lante sería asesinada. 

Set.: Norka Mallala asume la Secretaría General del nuevo Asentamiento Huma
no Brisas del Chillón, ubicado en los límites de los distritos de San Martín y 
Puente Piedra, con apenas 34 años de edad y 7 hijos. Además de su trabajo 
por la legitimidad en la obtención del reconocimiento de su asentamiento, 
debió enfrentar la división política partidaria de su naciente comunidad y la 
presencia subversiva (Vecino, Nº 22, p. 1 O). 

" ... me denuncian como cabecilla, como líder, no como representante de 
una población organizada ... los pobladores de Brisas estamos aprendiendo 
porque mientras más se nos aflige al pueblo, más oposiciones tenemos, más 
fuerzas sacamos para seguir adelante en nuestro propósito en nuestra fucha, 
que es sólo la de tener una vivienda donde cobijarnos ... También sabemos 
que no hay cielo sin tormenta ... " (Norka Mallala). 

Set: Marcela Chueca, trabajadora social, profesora de la Universidad Católica 
del Perú e integrante de IU dentro del grupo independiente, como Coordi
nadora Nacional del Plan del Frente de Izquierda Unida (1984-1988) (Viva, 
Año 3, Nº 7, p. 14) dirige el Programa Nacional Dignidad de fa Mujer del 
Frente de /U(l 988) (Cavanagh: 1997, 193). Convocando por primera vez a 
una pluralidad de mujeres, entre ellas militantes, intelectuales, feministas, 
dirigentes barriales y de sindicatos y promotoras que trabajan con mujeres, 
dando vida a la primera experiencia de planificación de un frente político 
que reúne diversas expresiones y vertientes (Viva, Año 3, Nº 7, p.14). 
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"La democracia es la posibilidad de tomar y ejercitar decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social. La perspectiva de la democracia así entendida, tiene 
como fin el autogobierno que significa el respeto por el ser humano y su plena 
realización. .. Además de la eliminación de la diferencia de clases, las mujeres 
planteamos la modificación de las relaciones de género# (Marcela Chueca). 



Oct. 7: Se publica la *Declaración Católica de Pluralismo y el Afx:.no· en el 
New York Times, suscrita por 97 religiosos: 26 monjas, 2 sacerdotes, 2 re
ligiosos, y 4 7 católicos laicos. Se plantea como tema central ur a petición 
de diálogo frente a la problemática del aborto, pidiendo la posibilidad 
de una discusión honesta y respetuosa, reconociendo que hay una diver
sidad de opiniones sobre dicho tema, tomando en cuenta que las muje
res afrontan situaciones sumamente difíciles en sus vidas que f.1s llevan a 
recurrir a dicha práctica. Entre las firmantes estaba Dominga Tripasso, de 
la Orden Maryknoll, nacionalizada peruana, una tenaz luchJdora que 
contribuyó al surgimiento del movimiento feminista en el Perú (Viva, 
Año 3, N2 8, p. 3). 

*Al conocer el documento me pareció que respondía a las inquíewdes que 
teníamos algunas de nosotras, mujeres cristianas que conocemos la realidad 
de fas mujeres y deseamos poder abrir mayor espacio, especialmente en el 
Perú, un país predominantemente católico, muy influido por h Iglesia y 
donde todavía se considera el aborto ilegal• (Rosa Dominga TrapassoJ. 

Oct.: Se realizan las primeras convenciones distritales de comités dd Vaso de 
leche dando origen a los Comités Distritales del Vaso de Leche, en distritos 
como San Juan de lurigancho, Comas, San Martín, El Agustinc y Villa el 
Salvador. De esta forma, un programa municipal de asistencia alimentaria 
se transforma en espacio de desarrollo de una de las organizacic nes feme
ninas de mayor convocatoria del siglo (Salazar: 1992). 

Oct.: Aparece el primer número de la revista VIVA, editado por el Centro Flora 
Tristán, bajo la dirección de un equipo colegiado (Viva, Año 4, N" 16, sep
liembre 1989, p. 36). 

Nov.: En el Oía No más Víofencia Contra la Mujer, el Movimiento Femi ~ista orga. 
niza una exposición de paneles en la plaza San Martín y una marcha prece
dida de un carro alegórico (Viva Año 1, Nº 4, agosto 1985, 161. 

Nov.: En la provincia de llo (Moquegua), se crea fa Federación de PTC>moción y 
Defensa de la Mujer /leña (FEPRODEMIJ aglutinando a las cinco organiza· 
dones femeninas existentes en dicha provincia, siendo su primera presiden
ta María Ruelas (Aguilary otros: 1994, 41). 

Dic.: Se produce una movilización de 15 mil mujeres "beneficiarías" del PMVL. 
a favor de la creación de una ley que amplíe el programa a todos lo muni
cipios del país (lora: 1996, 185). 

Dic.: Se forma AFEDEPROM en Villa el Salvador, como resultado de la 1 Conven
ción de Mujeres de Villa el Salvador (FEPOMUVESJ (lora: 1996, 185). 
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"Creo que todo acto que hacemos tiene un fondo humano, polflico. Noso
tras trabajamos por el bien social de todos, de los niños, por avanzar hacía 
la justicia social, tenemos conciencia y trabajamos por elfo#. (lrma 
Martínez, Coordinadora de AFEDEPROM-VS.) (Vecino N2 31, p. 9). 

En Lima se funda el grupo de cristianas feministas "Talítha Cumiº, transfor
mándose en la primera agrupación eclesial con un perfil declarado de femi
nista (Ponce: 1985, 222). En 1990 hicieron llegar a la Comisión de Pacifica
ción del Senado una propuesta donde puntualizan tres aspectos de la vio
lencia que afecta a la mujer, planteando a su vez posibilidades de solución 
(Mujer y Sociedad, Año X N2 37, p. 13). 

En el Cusco se funda la Asociación de Mujeres HManuela Tito Condori", 
impulsada por Agripina Flores lópez, con el objetivo de contribuir a la 
promoción de las mujeres y niños del pueblo joven J. Barrio de Dios. 

María Isabel Lazarte Velarde, asume la jefatura de los proyectos de desa
rrollo de comunidades nativas, que existía nominalmente, en el Programa 
de Inversiones de CORDEMAD (Perú Indígena Nº 29, p. 258-259). 

Consuelo García Santa Cruz, pionera en el movimiento de las mu je
res mineras peruanas, inicia su trabajo teniendo corno referente el Cen
tro de Servicios a la Mujer Minera "Filomena Tomaira Pacsi"trabajando 
con los gremios de Canarias, el Aguila, Río Pallanga, Julcani, Poseo, 
Raura, Marta, Millotingo, Morococha, La Oroya y Yauricocha. Sin ser 
minera, hizo suyos los sufrimientos de las mujeres de las minas 
(García, 1989, 7). 

Violeta Sara-Laffosse, publica la primera investigación sociológica sobre 
comedores populares autogestionarios, colocando en el debate académico, 
público y pol11ico el silencioso papel de las organizaciones de sobrevivencia 
lideradas por mujeres (Sara-Laffose: 1984). 

Lourdes Flores Nano, ingresa al Partido Popular Cristiano (PPC) siendo ele
gida diputada para el periodo 1985-1990 y manteniéndose hasta fines de si
glo en la arena pol1tica. Su experiencia política fue virando hacia los intereses 
y necesidades de las mujeres, llegando a trabajar estrechamente con las agru
paciones feministas y planteando propuestas de políticas como las leyes de 
Violencia Familiar y de Cuotas, la campaña por el referéndum, entre otras 
más (Villar: 1994, 184). 

"Para mí la polhica ha sido y es una actividad que me permite realizarme 
como persona. He aprendido mucho. La política cuando una la hace ho
nestamente es una actividad que permite al ser humano hacer prevalecer 



1985 

ciertos aspectos que tenemos, con la vanidad, el afán de figuración, satisfac
ción por el reconocimiento que los otros hacen de lo suyo. Todo eso nutre 
al ser humano; claro, si lo sabes manejar, sí no te conviertes en ura persona 
necia* (lourdes Flores Nano). 

Enero 6: A consecuencia de la marcha de diciembre y las negociaciones ¡:osteriores 
de las mujeres, a fines del gobierno de Femando Belaúnde Terry se aprueba 
la Ley N" 24059, que reconoce al Vaso de Leche como un Progra"tla Estatal 
(Salazar: 1993). 

Febrero: lnna Man(nez, asume la coordinación de AFEOEPROM de Villa el Salva
dor, que en este periodo cuenta con filiales en Comas, Collique y Arequi
pa. Su principal objetivo es Ja promoción de la mujer para que tome con
ciencia y pueda reclamar por sus derechos en la comunidad (Vecino, N• 
31, p. 8-9). 
6 

••• Los hombres tienen que darse cuenta que podemos desempeñamos 
bien en el cargo. En este pueblo ya lo hemos demostrado. Muchas veces 
somos las mujeres quienes llenamos las marchas, para eso nos llaman 
siempre, pero también para hablar. Las mujeres defendemos má; nuestros 
derechos ... Creo que todo acto que hacemos tiene un fondo pohlico. 
Nosotras trabajamos por el bien social de todos, de los niños, ?0' avan
zar hacia la justicia social, tenemos conciencia y trabajamos ¡>ara ello• 
(lrma Martínez). 

Febrero: A raíz de la visita del Papa, el Colectivo Feminista Cristiano Talí•ha Cumi, 
emite un documento sobre el papel de las mujeres dentro de Ja Iglesia (Viva 
Año 1, Nº 4, agosto 1985, 16). 

Febrero: Sale al aire el programa radial #Esta Boca es Mfa", para dar Ja palabra a las 
mujeres, transmitido por Radio Santa Rosa a las 12.30. Más adelante seria 
reemplazado por# Vamos Mujer', manteniendo Ja orientación cel primer 
programa. El programa transmite su desconfianza política y disconformidad 
sobre la situación de la mujer, Ja injusticia social y económica en el país. El 
programa es sostenido por el Centro de Educación Popular Pido a Palabra 
y el Centro de Comunicación e Investigación Aplicada Mujer y Sociedad 
(Mujer y Sociedad Año VII Nº 13, p. 9). 

Marzo 8: En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Organizadora de la Mujer 
Peruana (COMUP) logra convocar a mujeres de pueblos jóve~, comités 
del Vaso de Leche, comedores populares, la CGTP. comisiones femeninas de 
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los partidos políticos integrantes de IU, y el movimiento feminista, en una 
marcha por las calles de Lima (Vecino, Nº 30, p. 4). 

El Movímíento Feminista propone dos candidatas al Parlamento: Virginia 
Vargas y Victoria Villanueva, con el eslogan de ¡Vota por ti mujer!, Con 
ternas nunca vistos en una campaña apelaban al compromiso de las mujeres 
para acabar con su subordinación (Viva, Año 4, Nº 16, septiembre 1989, p. 
36), sin embargo no logran obtener los votos suficientes para ser elegidas. 

"Pensamos que en este momento fa campaña electoral y fa eventual ffega
da al Parlamenro, constituye una excelente oportunidad para dejar en claro 
cuál es la posición de las mujeres que están luchando por trasformar desde 
fa rafz fa sociedad patriarcal. Estar en el Parlamento, además, significa 
cautelar y vigilar los intereses de las mujeres desde un poder oficial ... " (Vir
ginia Vargas) (Viva, año 1 Nº 3, p, 12). 

u ... El haber sido designadas como candidatas en las listas parlamentarias 
significa el reconocimiento al pensamiento y la acción social de un grupo 
social que está tratando justamente de abrirse caminos y hacerse público a 
mujeres y hombres" (Victoria Villanueva) (Viva, año 1 Nº 3, p.12). 

En Puno, se realiza el I Congreso Departamental de Puno, con casi 200 dele
gadas de las diferentes organizaciones femeninas. Luego de las discusiones 
sobre la situación nacional y regional, se debatió la ubicación de la mujer 
campesina en estos problemas permitiendo un balance de la organización de 
la mujer en Puno. Como resultado, surge la primera Asocíacíón Departamen
tal de Mujeres Campesinas de Puno (Amauta: N2 25, septiembre 25, 1986, 4). 

Frente a las elecciones presidenciales, el movimiento feminista da a conocer 
su Plataíorma de los Derechos de la Mujer, en un evento convocado para 
tal fin (Viva Año 1, Nº 4, agosto 1985, 16). 

elegida la Cuarta Representación Parlamentaria para el periodo 1985-
1990, contó con tres senadoras: Bertha Arroyo de Alva (AP), Juana Castro 
Zegarra (APRA) y Judith de la Mata de Puente (APRAJ Las diputadas por 
Lima fueron Mercedes Cabanillas (APRA), llda Urízar de Arias (APRA), 
Bertha Gonzáles Posada (APRA) y María Magdalena Colán Villegas (APRA) 
Las diputadas de provincias fueron Teresa Ochoa Flores de Paliza (APRA) 
y Aydee Friné Peña Castro Cuba (IU) por Cusco; Nelly Alvarado de Sar
miento y Ana María Ángela Quiróz (APRA) por La Libertad; Cristala 
Constantinídes (IU) por Moquegua, y Blanca Rocha Díaz de Jaraz (AP) por 
San Martín. 



*Esta sociedad pone una serie de limitaciones no sólo a la mujer sino tam
bién al varón, y mientras las estructuras no cambien esta realidad tampoco 
cambiará'(Friné Peña Castro Cuba)". 

Julio 28: Asume la presidencia de la República Alan García Pérez (APRA), en un ron. 
texto de fuerte expectativa y gran popularidad, no va a una segunda vuelta 
electoral ante la dimisión de Alfonso Barrantes (IU). 

Julio: En la V Jornada de Capacitación a Obreras, en su mayoría líderes y dirigen. 
tes, se elabora un memorial al Presidente de la República. Sus principales 
puntos son: el acceso a servicios complementarios para el cumplimiento de 
su rol doméstico y cuidado de los hijos, valoración social del trabajo do
méstico, disminución a 40 horas de trabajo semanal para hombres y muje
res, igualdad de oportunidades de capacitación, promoción y ascensos. 
desagregación del mercado laboral para que las mujeres se puedan incor
porar a aquellas ocupaciones llamadas masculinas y sanción a los responsa
bles de violencia y acoso sexual (Mujer y Sociedad/ Año VI N" 1 ), p. 22). 

Set.: En asamblea distrital de Comedores de Villa el Salvador se acuerda fa des
centralización por sectores posibilitando la elección de las bases¡¡ las direc
tivas centrales de cada sector. Frente a ello, AFEDEPROM Villa el Salvador 
decide desafiliarse de la central asumiendo los acuerdos de las dirigentes de 
AFEDEPROM de Comas y Collique, y desconociendo el acuerdo de la 
asamblea general, pese al malestar de las socias (Vecino, N• 32, :l. 15). 

Oct. 4: Por segunda vez en lo que va de la década, mujeres vestidas de negro, se 
detuvieron frente al edificio del Comando Conjunto. El grupo ~taba inte
grado por feministas que llevaban banderolas y colocaban coronas de flo
res, ante la mirada atónita de los soldados. Más larde, una delegación con. 
versó con el representante del Comando Conjunto, quien a su vez. les infor
mó de fas mejores intenciones de las Fuerzas Annadas de erradicar la vio
lencia y reemplazarla por programas reales de desarrollo en las zonas de 
emergencia. Mientras esto sucedía, en la tarde se producía el trágico suceso 
de los penales (Viva Año 2, N9 5, p.4-5). 

Oct. 8: Se funda el Club de Madres del Valle El Chillón, del Asentamientc Humano 
Chillón, el cual daría origen al Comité de Salud, que jugaría un papel fun
damental en el proceso de centralización de los comités de salud de San 
Martín de Porres {Labor: 1987, 7). 

" Mujer y Sociedad, Año VII N" 15, mayo 3 de 1988, p. 4-5. 
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Nov.20-21: Se realiza el Foro Mujer, Población y Desarrollo, con la asistencia aproximada 
de 200 participantes de las diversas organizaciones y mujeres que trabajan en 
el campo de la mujer y/o población (Mujer y Sociedad, Año VI, Nº 10, p. 31 ). 

Dic.: 

Dic. 6: 
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A raíz de la violación de cuatro mujeres peruanas por cinco marines de los 
Estados Unidos, el Movimiento Feminista hizo llegar una carta de protesta al 
embajador norteamericano e inició una campaña internacional por "No 
más Vio/encía contra la Mujer"(Vlva, Año 4, Nº 16, septiembre 1989, p. 37). 

Se realiza una segunda movilización de má5 de 20 mil mujeres, lográndose 
el primer presupuesto de fondos del Estado para el Programa Municipal del 
Vaso de leche, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual ve
nía siendo sustentado hasta ese momento por la cooperación internacional 
(Lora: l 996, 186). 

Delia Zamudio Palacios se constituye en la primera delegada femenina de 
la Federación de laboratorios del Perú, y desde allí, junto a Sonia Cuentas, 
ocupa las primeras secretarías (1985-1986) de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) Su primera moción fue la creación de la Se
cretaría de Asuntos Femeninos. 

Sonia Cuentas, asume la Secretaría de Asuntos Femeninos de la Confedera
ción General de Trabajadores del Perú. También es miembro del Frente 
Continental de Mujeres y compañera de Javier Alarcón, dirigente catedráti
co desaparecido !Rev. Warminayra, año 1, noviembre 1990, p. 14-15). 

"La participación de la mujer en los partidos polltícos es aún muy débil, 
todavía no salimos de la etapa en la que se acepta racionalmente su impor
tancia pero no se asume en la práctica el impulso de su desarrollo polftíco ... 
la presencia de la mujer en la organización sindical ha tenido avances sig
nificativos, lo demuestra el hecho de que en los últimos años múltiples or
ganizaciones hayan creado su secretaría de asuntos femeninos ... ha aumen
tado el número de mujeres en sus cuadros directivos, por ejemplo, el Sindi
cato Telefónico, o el SUTEP, etc H (Sonia Cuentas). 

Se crea el Programa Radial Nuestra Vida, con la colaboración de dos locu
toras especializadas, Eisa Estela y Helena Pinilla del Grupo Calandria así 
como de cinco mujeres más. El programa pretende dar a conocer el queha
cer cotidiano de las mujeres en los barrios, acercando y estableciendo puen
tes en las organizaciones existentes (Vecino, Nº 32, p. 17). 

La Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, asume un pa
pel protagóníco en la lucha regional y por la tierra, demandando se incluya el 



status legal de las mujeres como comuneras, con todos sus derecho; en la ley 
de Comunidades Campesinas (Amauta: N" 25, septiembre 25, 1986, 4). 

"Ya que no nos dejan participar, como mujeTeS organizadas hem."15 tomado 
conciencia de que nuestros derechos deben ser reconocidos y naestra par
ticipación debe ser igual que la de los compañeros' (Anónima, Amauta: N" 
25, septiembre 25, 1986, 5). 

En Ayacucho, Guadalupe Ccallocunto, junto con otras madres de fami
lia, funda el NComité de Familiares Desaparecidos' con la finalidad de 
investigar y defender los derechos humanos y la libertad. Posteriormen
te, en Lima, fue miembro del Servicio de Paz y Justicia !SERPAJ), encar
gándose de la coordinación de los talleres autogestionarios de mujeres 
artesanas, lucha que se mantiene hasta fines de siglo (Mujer y iociedad, 
Año X, N2 33, p. 17). 

María Cabredo de Castillo, es la primera mujer que candidatea a l1 Presiden
cia de la República, por el Partido Socialista del Perú, para las elecdones pre
sidenciales de 1985, constituyéndose en la primera mujer que asune la posi
bilidad de aspirar al principal puesto político de un país (Tuesta: 1994). 

Se crea la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuya secretaría 
ejecutiva es asumida por Pilar Coll Torrente, hasta 1992. las ·:ampañas 
principales durante su periodo, giraron en torno al caso Uchuraccay, la 
matanza de los penales, el tema de los desaparecidos, los/as pres:>S/as polí
ticos, torturas, impunidad y las víctimas de la violencia poh,ica. ta Coordi
nadora rechaza todo acto de violencia, tanto de los grupos alzados en ar
mas como de las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Cierra su periodo con una 
persistente denuncia frente al autogolpe del S de abril. 

*Reiteramos que la violencia poh?ica armada desangra y destruye al país. Al 
proclamar el valor sagrado de la vida de toda persona, condenamos el pro
yecto antidemocrático que desprecia la vida ... No basta condenar la violen
cia subversiva para alcanzar fa paz y la vida en el Perú ... El Es~ado debe 
asumir su responsabilidad frente a Jos desplazados y las demás víctim.lS de 
la violencia polifíca armada ... reparar adecuadamente a los defenidos injus
tamente por delito de terrorismo. No se logrará el pleno respeto de los de
rechos humanos, mientras la población no los asuma como propios e ina
lienables ... • (CNDH: 1993, p. 29-30). 

En el Cusco, Agripina Flores lópez dirige el programa radial WA.?MIKUJ'\l4 
RIMANCHIS, de emisión semanal, que difunde temas de derec~ humanos 
y derechos de la Mujer. Entre 1989 y 1996 asume la producción c!el progra-
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ma radial Warmikuna Rimanchis. Coordina el Programa de Comunicación 
y Difusión del Centro Amauta, desde 1990 a 1994. 

las iniciativas parlamentarias de este año se expresan en la propuesta de 
Promoción y Protección de Clubes de Madres, a través de la formación de 
una comisión presidida por Mercedes Cabanillas (Vi llar: 1994, 228). 

Se promulga la ley que establece que toda denominación de honor, grado 
académico, título profesional, oficio, función püblica, cargo, empleo u otra 
actividad ocupacional o laboral, cualquiera sea su origen o nivel, será ex
presada cuando corresponda a la mujer en género femenino, siempre y 
cuando fuera posible gramaticalmente (Víva, Año 3, Nº 7, p. 3). 

Marzo 8: Rosa Dueñas, dirigente de la secretaría de la mujer de la FEDEJUP, feminista 
popular y regidora del Municipio de Lima Metropolitana, impulsa la forma
ción de" La Casa Municipal de la Mujern, con la perspectiva de prestar servi
cios legales, de información, salud y trabajo. En octubre de ese mismo año 
asume el cargo de Concejala del Municipio de Lima Metropolitana, encar
gándole la dirección a Mima Alzamora (Salas: 1986, 19). 

"Nosotras sabemos que en Lima, ciudad de Inmigrantes, la mujer vive un 
momento dramático porque se compromete o se casa muy joven y su hogar 
resulta inestable necesitando del consejo y orientación de las mujeres de 
mayor experiencia ... asr como lima es una ciudad para todos, la Casa 
Municipal de la Mujer será un lugar para todas las mujeres, sin distinción de 
clase, orientación pofftica, raza, y edadn (Rosa Dueñas). 

Marzo 14: Se crea la Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú 
(FEROCAFENOP) siendo su primera presidenta Segundina Castrejón Vallejo. 
Para recién (al cabo de 8 años) el 2 de mayo de 1994, establecer su existencia 
legal luego de su inscrípción en el Registro de Personas Jurídicas de 
Cajamarca, contando con 37 socios/ dirigentes fundadores entre mujeres y 
hombres, que a su vez representan las bases afiliadas de la federación 
(FEROCAFENOP: 1999, 4), creando nuevas condiciones para su presencia y 
participación en los espacios de organización campesina que hasta ese perío
do era reducido al 10%, como sucedió durante el Primer Congreso de Rondas 
Campesinas realizado en Chota, cuya consecuencia íue la reducida presencia 
de tres mujeres como parte de la Federación Nacional de Rondas Campesi
nas, ubicadas sólo en la Secretaría de Asuntos Femeninos: Segundina 
Castrejón, lsmelda Campos y Blanca Ancaspilco (Chacarera Nº 6, p. 31 ). 
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"También como mujeres debemos estar caminando ya ron nuest:as propias 
ideas, la mujer también tiene derecho de expresarse con palabras Así romo 
campesinas, aunque no tengamos estudios, pero sí de acuerdo a nuestras ex
periencias, reclamamos como dirigentes de la Federación de Mujeres, que 
también nos den voz y voto, para expresamos donde suceda cualquier pro
blema. Porque hay muchos dirigentes malos que no quieren que la mujer 
participe ... • (Segundina Castrejón). 

Abril 20: Juramenta la junta dirediva de la Primera Central de Comedor'!!S de Año 
Nuevo, en el Distrito de Comas, agrupando a 14 comedores .idivos de 
base, con la finalidad de enfrentar coledivamente la crisis económica y 
avanzar en la organización de las mujeres (Mujer y Sociedad/ Año VI N" 11, 
p. 157). 

Abril 26: En un intento de unificar esfuerzos la mayoría de organizaciones feministas 
existentes en este periodo, eligen una comisión que elabore la propuesta de 
estructuración del movimiento feminista a tres niveles. El primero es la base 
y comprende todo grupo o colectivo que se reconozca como íeninista. En 
este nivel reside el poder del movimiento. Luego viene el lnterme:lio. círcu
lo feminista con una representante de cada base que asuma tareas espec!Íl
cas como campañas, encuentros, etc. El Colectivo de Coordinací':>n sería el 
órgano central integrado por siete mujeres elegidas a título indi\ idual. por 
cinco años, sin posibilidad a reelección y teniendo como exigenda su legi
timidad (Mujer y Sociedad", Al\o VI, N• 10, 1986, p. 47- 481. 

Abril: Se realiza el Primer Encuentro de Defensa de la Vida en el distr to de San 
Martín de Porres, asumiendo la primera presidencia Carmen Churampi. 
quien se desempeña en ese momento corno Coordinadora de 'a Central 
Distrital de Comedores Populares de San Martfn de Parres (CCPSM! 
iCCPSMP: 1988, 3). 

Mayo 30: Se realiza el Primer Encuentro de Comedores de Villa el Sal1•.ador con 
aproximadamente 80 comedores con diferentes práaic as en su dinámica or
ganizativa: parroquiales, populares, AFEDEPROM y familiares; siendo su 
principal distinción el tipo de apoyo externo con que cuentan. En este en
cuentro se reconocieron como organización para aliviar los probl·'!l'llas eco
nómicos familiares (Vecino N• 34, julio agosto de 1986, p. 7). Entre los 
acuerdos del encuentro fue la creación de centros de acopio para el abaste
cimiento directo de alimentos a los comedores, los que se constituirían en 
una red alternativa de comercialización y organización en el corto plazo 
(Vecino Nº 37, enero-febrero, 1987, p. 4). 
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Se realiza el Primer Encuentro Metropolitano de la Mujer Trabajadora mar
cando un hito en la historia de la principal central sindical de trabajadores, la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) (Viva 1989, p. 37). 

Jun. 16- 17: Lima es la sede de fa XII Conferencia de la Internacional Socialista de Muje
res en la cual se abordó como tema central el poder para las mujeres. Mer
cedes Cabanillas, diputada del PAP invitada como ponente, criticó la for
ma en que en nuestros países se produce la participación femenina en el 
ámbito público y en especial en la vida partidaria, por lo que formuló una 
suerte de estrategia (Portugal: 1986, p. 3). En coherencia con esta postura, 
plantea la modificación del artículo relativo a la violación fuera del matri
monio y la creación del Instituto Nacional de Apoyo a la Mujer Peruana, 
que entró en agenda del Congreso (Vi llar: 1994, 228). 

Jun. 18-19: Se produce la masacre de los penales movilizando la protesta de la ONU y 
de los comités de Derechos Humanos. Una de las tantas víctimas fue Bea
triz Sarmiento, una profesora de alfabetización, que trabajaba en el Km. 13 
de Comas, ligada al trabajo barrial y parroquial del Señor de los Milagros. 
En 1984 fue sindicada de terrorista sin prueba alguna y encarcelada en la 
prisión de Santa Bárbara (Callao) (Mujer y Sociedad, Año VI, N• 11, julio 
1986, 14). 

uHago un llamado a los organismos de derechos humanos, a las organíza
cíones de mujeres y a la Iglesia para que intervengan a fin de que cese este 
indescríptíble cautiverio. De una vez por todas el Poder Judicial debe abrir 
los ojos ante este caso en el que un fiscal pone a disposición del juzgado 
pero sín dar ninguna opinión como es su deberu (Ángela Ramos). 

Julio 20: Al finalizar el Primer Encuentro Nacional de Comedores Populares las dele
gadas de los diversos departamentos del país y distritos de Urna dan origen 
a la Comisión Nacional Provisional de Comedores Populares (CNC), inte
grada por: Elvíra Torres, Ludia Martínez y Rosmery Pintado (Cono Este), 
lrrna Martínez (Cono Sur}, María Gozu (Cono Norte) y Eleodora Carrasco 
(Cercado). A esta comisión se incorporarían poco después Enma Hilario, por 
el Cono Este, y Rosa Landaverry, por el Cono Norte. La comisión mantuvo 
su labor hasta 1995, siendo sostenida por Elvira, Rosa, Ludia y Enma. 

Junio: Se realiza la Primera Convención de Comités del Vaso de Leche en el distrito 
de Comas, siendo elegida Eulalia Gómez como la primera presidenta 
distrital, quien en adelante constituiría una de las principales dirigentes que 
sostuvo la lucha de la coordinadora del vaso de leche en el ámbito metro
politano. 
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*Antes ;o era una mujer que no me interesaba por OlTOS, sólo me dedicaba a 
mi casa, mis hijos. Hoy dfa veo por el niño de mi distrito, veo qué problemas 
tienen mis coordinadoras. Cuando hablo en ese sentido me acL>erdo de la 
compañera Hermelinda Prieto, quién está en la prisión acusada por terroris
mo. Ahora me preocupo por todas estas compañeras, antes no mE fJff!OCUpa
ba. Ya no me va a cambiar nadie, voy a seguir adelante• (Eulalia :'.:;ómez) '"'. 

Agosto 9: La Coordinadora de Derechos Humanos inicia una campaña por los deteni
dos desaparecidos, después que las Naciones Unidas declarara al Perú como 
el país en el cual se había producido el mayor número de estos casos en el 
mundo. La campaña culminó el 27 de noviembre de 1988, con la entrega 
al Presidente de la República de memoriales suscritos masivamente por la 
ciudadanía (Mujer y Sociedad, Año VII, N• 22, p. 35). 

Agt. 17: 

Agt. 27: 

Agt.: 

*Las autoridades están notificadas que el pueblo rechaza la tortu-a, el ham
bre, el narcotráfico, las fomias violentistas de respuesta, /a represión de las 
Fuerzas Amiadas, el terrorismo y la impunidad, porque atentan contra la 
vida• (Rosa Mujica). 

la CNC culmina su primera marcha masiva de comedores con la entrega 
de un memorial al Presidente Alan Carera Pérez demandando reconoci
miento y respeto a su identidad, autonomía organizativa y el derecho a 
acceder a los programas sociales (CNDH: 1993, p. 29-30). Demanda que no 
tuvo respuesta alguna, concentrado y desgastando el trabajo de las dirigen
tes hasta 1988, donde una nueva estrategia fue impulsada. 

Encabezadas por la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, las ma
dres y niños de 7,500 comités del Vaso de leche iniciaron sus acciones de 
presión al Gobierno para la provisión de insumos a dicho Programa Muni
cipal. Realizan un mitin en la Plaza San Martín, enfrentándose a la amenaza 
de la represión, con el pretexto del estado de emergencia. El "residente 
Alan García concedió una entrevista al Alcalde de Lima, desconxíenclo la 
representación de la señora Frugoni, elegida por las mujeres (Vecino: ~ 
35, octubre, 1986, p. 19, 14). 

Se realiza el Segundo Congreso de la Federación Departamental de <>uno, sien
do relevante la presencia de mujeres, quienes constituyeron una te-cera parte 
de los asistentes. Mercedes Calcina, presidenta de la Asocíación Depaltamen
tal de Campesinas de Puno, destacó la necesidad e importancia dE la partici-

" Gómez: 1987, p. 9. 
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pación de las mujeres en las diversas instancias organizativas para plantear sus 
necesidades y propuestas (AMAUTA: N• 25, septiembre 25, 1996, p.2). 

Hfsta participación es necesaria porque las muíeres campesinas puneñas de 
las comunidades han sido ignoradas por muchos años, no sólo por las co
munidades sino también por nuestros esposos" !Mercedes Calcina). 

Set.: Se aprueba la estructura del Movimiento Feminista, como ente aglutinador 
del trabajo de los diferentes colectivos y centros de las mujeres feministas. 
En Octubre, son elegidas las representantes del 1 Primer Colectivo Coordina
dor del naciente movimiento feminista, conformado por: Carmen Espinoza 
del Movimiento Manuela Ramos, Cecilia Olea y Celeste Cambría de Flo
ra Tristán, Rosa Dominga Trapasso de Creatividad y Cambio. En un primer 
proceso electoral, en el cual se recurrió al mecanismo del voto secreto (Viva: 
1989, p. 37). 

Oct.: Se realiza la Primera Convención de Comités del Vaso de leche permitien
do identificar el avance del trabajo de las mujeres en el sector popular, con 
la participación de 1200 delegadas (coordinadoras de base) sobre un total 
de 80 mil asociadas. Concluyó con el reconocimiento del aporte femenino 
en las alternativas frente a la crisis, los problemas locales y nacionales, tra
tando de superar la marginación y construyendo una vida digna (Mujer y 
Sociedad/ Año VII NQ 12, p. 50). 

Oct. 31: Se concreta la Centralización de los Comedores Populares de San Juan de 
Lurigancho, con encuentros y trabajos previos en cada base. El grupo im
pulsor estuvo constituido por Paulina Celestino, Fe lícita Condori, ludia 
Martínez y Bernabita Maquina. la primera junta directiva distrital fue ele
gida por los 16 comedores, estableciéndose la estructura organizativa con 
centrales zonales, para una mayor fluidez y coordinación entre las bases 
(Vecino N2 36, noviembre-diciembre 1986, p. 4 -5). 

Nov. 21: la senadora Juana Castro Zegarra plantea el dictamen para la creación de 
inspección de menores en concejalías. El 30 de mayo de 1986 propone, la 
creación de un Instituto para la capacitación en administración del hogar 
que entró a revisión, y en 1988 íntegra la comisión para aprobar la obliga
toriedad de la prueba del SIDA, como requisito para contraer matrimonio, 
logrando se formara una comisión (Villar: 1994, 224). 

Nov. 25: Durante la campaña por el D1á de No Más Violencia Contra la Muíer, que en 
este año se tiene como eje temático la paz, las agrupaciones feministas 
aglutinadas en el "movimiento femínísta''. emiten el lema" Afrontemos el 
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Reto, Construyamos la Paz*, a través de stickers. Así mismo, se mpulsa un 
concurso para la creación de un afiche y otro de dibujo para niños, basados 
en el mismo lema (Viva, Año 4, p. 37). 

Nov.: Una delegación de mujeres campesinas llegó desde Ayacucho a Urna, para 
denunciar el asesinato de 13 comuneros (entre los que había dos ancianos), 
acaecido el 24 de octubre del año en curso en la localidad de P.ucco, pro
vincía de Vilcashuamán, desmintiendo el informe oficial que señalaba como 
causa de las muertes, la existencia de un enfrentamiento armado (Amauta: 
N• 30, noviembre 6, 1986, p. 2). 

Nov.: En las elecciones municipales, en el ámbito provincial, fueron elegidas 
como alcaldesas, para el periodo 1987-1989: Lola F. Aguírre Vda. de 
Rondón (PAP), por Huari; Alicia Yabar de Flores (PAP), por Paucartambo; 
Elena Bravo Vda. de Revohar (PAPl, por Quispicanchis (Cuscc•l; Haydee 
Sivori Odiaga (PAP), por Angaraes; Arminda Gutiérrez Trelles (PAP), por 
Churcampa (Huancavelical; (PAPl; Guissepina Tasso de Rodríguez (PAPJ, 
por Chincha; María A. Salazar de Rubio (PAP), por Tarma; Mi-iam Píleo 
Deza (PAP), por Trujillo; Carmen Pilar Carvallo Gauthíer (PAP), por Huaral, 
y Rosa Elvira Ayesta de Urcia (PAP), por Contralmirante Villa !Turrbesl !Tues
ta: 1994, 115-117). Esther Moreno Huertas !IU-PCR) es la úníca mujer que 
asume el cargo de alcaldesa en la capital del país, para el periodo 1987-
1989, por el distrito de Independencia (Tuesta: 1994, 107). María Elena 
Moyano (PUM), es elegida, regidora del Municipio de Villa el Sal 1ador para 
el periodo 1987-1989. En noviembre de 1989, es reelegida, para el perío
do 1990-1992 ocupando la primera regiduría, en reconocimiento a su tra
yectoria dirigencial y capacidad de liderazgo. Se desempeñó como Tenieflle 
Alcaldesa hasta el momento de su muerte (Salazar: 1996, 14). 

La Federación de Mujeres de Villa el Salvador impulsa el programa <dial ·e.
minando Juntas", integrado por María Abad, Carmen Cárdenas, Elian 
Chávarri y Dina Contreras, quienes tíenen como finalidad, eslrechJr los lazos 
de comunicación entre sus organizaciones de base (Mendoza: 198'.i, p. 12}. 

MSentimos la necesidad de acercamos a todas las mujeres de Villa el Salvador 
para motivarlas a participar en sus organizaciones ... queremos difundir la 
vida de las mujeres, sus testimonios; creemos que es importarte valorar 
nuestra voz*!Carmen Cárdenas). 

Por primera vez un ente público convoca formalmente a las ONGs, en su 
condición de organización de la sociedad civil, para formar parte de la 
Comisión Especial de los Derechos de la Mujer, al interior del Ministerio de 
Justicia, recayendo tal responsabilidad en Josefina Huamán, del C SEP Alter-
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nativa, en representación de las ONGs agrupadas en la Asociación Nacio
nal de Centros (ANC) (Blondet: 1994. 37). 

Bertha Gonzáles Posada (APRA) impulsa iniciativas a favor de la mujer y la 
familia como la creación de una jurisdicción especializada para la familia, 
acceso de las mujeres a la Escuela de Oficiales de la Policía, logrando su 
emisión por Ley 24975. Al año siguiente, junto a llda Urízar, plantea lamo
dificación del subsidio por lactancia y atención de prematuros o con defi
ciencia, que fue asumido según Ley 25143 (Villar: 1994, 223). 

La Central de Comedores Populares de San Martín de Parres publicó la pri
mera edición de su boletín Ricchari Warmi (Despierta Mujer), con la finali
dad de establecer una mayor comunicación entre las mujeres (Vecino Nº 
36, noviembre- diciembre 1986, p. 9). En marzo realizan su Primer Encuen
tro distrital, de donde se desprende la tarea de elaborar el Estatuto de la 
Central, colocando énfasis en el carácter autónomo de la organización, te
niendo como marco la Constitución y las leyes (CCPSMP: 1988, 3). 

"Es hora de que la mujer despierte y tome conciencia del rol tan importante 
que desempeña en la sociedad a través de las organizadones femeninasn 
(Ricchari Warmi, Año 1, Nº 1, octubre 1986, p. 1 J. 

Febrero: Las diversas organizaciones de mujeres, reiterando su rechazo a la violación 
de derechos humanos en el pais, emiten un nuevo pronunciamiento suscri
to por más de mil mujeres y hombres. 

Abril: Se realiza la Primera Asamblea Nacional de Mujeres Campesinas, organiza
da por la Confederación Campesina del Perú (CCP), con la participación 
aproximada de 400 mujeres con voz y voto, cuyo objetivo es centralizar y 
unificar los esfuerzos de organización de la mujer campesina, para aportar 
al VII Congreso Nacional de la CCP, marcando un hito de unidad campesi
na. Durante su desarrollo se evidenció las contradicciones de las posiciones 
feministas y partidarizadas, en tensión con los intereses de las mujeres, pro
vocando que la secretaria de Asuntos Femeninos, Amandina Quispe, fuera 
separada de su puesto bajo el cargo de trabajar en el PAIT (Herrera y 
Ramírez: 1987, p. 55-56). 

Mayo 1 S: El Movimiento Feminista Peruano (MFP) emite un comunicado, demandan
do la despenalización del aborto para acabar con su práctica clandestina, la 
educación sexual integral y el acceso de las mujeres a los diversos métodos 
anticonceptivos dentro del sistema de salud (Viva, Año 3, N• 11 y 12, p. 9). 
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'No es posible legislar sobre el aborto en forma abstracta desligándolo de 
las experiencias vitales de las mujeres./ Si las mujeres tuviéramos iguales 
oportunidades de desarrollo personal y social y la maternidad ful'.ra respon.. 
sabilidad de la sociedad en su conjunto, no nos encontranámos <'n la situa
ción de interrumpir un embarazo no deseado ... • (comunicado del MFP J. 

Mayo: Se constituye la Comisión Organizadora de la Primera Convención Nacional 
de los Comités de Amas de Casa Mineras, siendo presidida por Hennelínda 
Campos de Jara e integrada por Marra Concha Cueva en la vicepresiden
cia, Erlinda de la Torre como tesorera y Pilar Femández como vocal (Mu
jer y Sociedad", Año X, N• 34, p. 28). 

Mayo JO; Se crea el Instituto de Apoyo a la Mujer Peruana (INAMUPl con d objetivo 
de velar por el respeto a los derechos y las oportunidades de las irujeres, asi 
como la garantía del pleno desarrollo de sus capacidades. 

Mayo 31; En Tarapoto se realiza el Prímet Encuentro de Mujeres, impulsaro por el 
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO). l\sistieron 
los diversos grupos organizados de mujeres de comunidades rural;,s, barrios 
urbano-marginales y estudiantes. En el encuentro se analizó la sitJación de 
la mujer san martinence teniendo como perspectiva la creación de la Casa 
de la Mujer y la creación de un organismo que impulse el desanollo de la 
mujer popular y rural (Mujer y Sociedad, Año VII, N• 13, p. 59). 

Junio 13: Cuatro Mujeres abogadas constituyen el Centro de Defensa de Mujeres 
(DEMUS), estudio jurídico para asistir legalmente a las mu¡eres. Sus 
impulsoras fueron Rossana Favero, Isabel Rosas, Julia T amayo y Roxana 
Vásquez, institución que en coordinación con otras, contribuiría con apor
tes jurídicos relevantes en favor de los derechos de las mujeres. 

Junio 29: !Ida Urfzar y Mercedes Cabanillas, se convierten en las mujen·s que por 
primera vez ocupan un cargo de rango ministerial, en las carteraJ. de Salud 
y Educación, respectivamente (Movimiento Manuela Ramos: 19~7, 20l. 

• ... Exactamente. la condición de mujer no es válida. la hicimos valer sola. 
mente en el Congreso de 1981 en Trujillo. Allí hicimos valer esta condición 
y la cuota femenina presente en el Congreso dete1111inó que, adop:ando una 
posición única para el partido el APRA, subsistiera y subsistió, •anto que 
ganó las elecciones en el año ·as. Ese ha sido el único Congreso en el que 
la mujer ha tenido una presencia determinante al expresar su deásión po
h?ica y no sólo en optar cargos' (llda Urízarl. 

junio: Teresa Inga, (delegada del botiquín 'El girasol'), encabeza la ·'.::omisión 
Coordinadora Distrítal de Salud y Alímentación de Ate-Vítarte, levantando 
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como plan de lucha, la urgencia de conseguir saneamiento ambiental bási
co: agua, desagüe, recojo de basura. Identificando que su deficiencia es cau
sa principal de enfermedades infantiles tales como: rasca-rasca, diarreas cró
nicas y enfermedades respiratorias. Transformándose en la primera zona de 
lima Metropolitana que concreta, la articulación y centralización de los 
Comités de Salud, cuya peculiaridad de ser sostenido por cada promotora 
de salud era el principal obstáculo para su dinamícidad, por cuanto su la
bor, evidenciándose pobreza de recursos en contraste con el alto valor del 
trabajo social que realizan (Vecino, Nº 40, junio-julio, 1987, p. 11). 

"Aquf en el botiquín hemos dictado incontable . .; charlas sobre planificación 
familiar, y sobre las diarreas, durante todo el verano hemos hecho campa
ñas para el despistaje del cáncer, bajarnos a las bases cada vez que lo solici
tan y dictamos ahí las charlas. Permanentemente hacemos el control de 
crecimiento del niño sano y el control pre natal de las madres embaraza
dasHfTeresa Inga). 

Julio: La diputada Bertha Gonzáles Posada presentó el proyecto de Ley que re
conoce el derecho al seguro social de las amas de casa, siendo aprobado 
por el Congreso, según Ley 24705, la misma que reconoce a la ama de casa 
y/o madre de familia, la calidad de trabajadora independiente, y con ello su 
acceso al seguro facultativo (Viva, Año 4, N2 16, Septiembre 1989, p. 11-
12), concretando iniciativas de otras legisladoras como Antonieta Zevallos 
de Prialé que junto con Judith Prieto de Zegarra y Beatriz Seoane (1982), 
plantearon los proyectos de ley Nº 1010 y 1023 en esta misma línea. 

"El sentido de la ley es darle valor al trabajo del ama de casa, ya que es nor
mal que una conteste, cuando se le pregunta qué hace, que no trabaja, 'soy 
ama de casa y nada má,>'. Entonces de lo que se trata es reconocer al ama de 
casa en calidad de trabajadora independiente" iBertha Gonzáles Posada). 

Set. 4 y 6: Se lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional Feminista reuniendo a femi
nistas de todo el país que intercambiaron sus experiencias de trabajo. Los 
temas del encuentro fueron: Políticas Estatales y Coyuntura Política, Poder 
y Religión, Derechos Reproductivos, Lesbianismo, Identidad, Mujeres Gol
peadas, Divorcio, Mujeres y Derechos Reproductivos, Mujeres en Provin
cias, Historia del Movimiento Feminista y Perspectivas (VIVA: Año 3, Nº 11 
y 12, noviembre 1987, p. 64). 
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Se realiza la Asamblea Nacional Popular en Villa el Salvador, donde parti
cipan alrededor de 80 delegadas de comedores populares y comités del 
Vaso de Leche, acordándose formar una Federáción Nacional de Mujeres, a 



1988 

partir de los resultados de la Comisión de Problemática y Centralización de 
la Organización Femenina (Vecino, Nº 31, 12). 

* ... yo fui la que llevó la moción de formar la federación ... dentro de una 
Federación de Mujeres no podríamos hablar de partidos polt?icos. la opción 
pohtica es una opción que ejercita un ciudadano libremente . . ". (Eloísa 
Arroyo). 

María Isabel Lazarte Velarde, asume la coordinación de los Encuentros 
RIMANACUY en Puerto Maldonado, para luego en 1988, asumir el conve
nio de Cooperación con el llP, como parte de CORDEMAD (Pen: Indígena, 
N9 29, p. 258-259). 

Se forma la Red Alternativa de Comunicadores, como resultado del Primer 
Encuentro de Mujeres de Medios de Comunicación, promovido por la Re
vista Mujer y Sociedad, con la participación activa de la Revista Viva, La 
Tortuga, el Movimiento Manuela Ramos y grupos como Chasqu , lpal, Ca
landria, Colectiva Pandora, SEMLA y otras organizaciones que trnbajan con 
medios dedicados a la mujer (Mujer y Sociedad Año VII, Nº 21, p. 11 ). 

* ... la red busca rescatar y reflejar la problemática real de la mu;er. Kecha
zamos los estereotipos e imágenes ajenas a nuestra condición y nuestra rea
lidad# (Zoila Hernándezl. 

Amalia Mariátegui, en su condición de Ministra Consejera, logréo que en la 
cancillería se organizara la primera Dirección de Asuntos de la Mujer. Así 
mismo, obtuvo la Delegatura Oficial ante la Comisión lnteramericana de 
Mujeres de la OEA, logrando integrar el Comité Directivo compuesto por 
cinco miembros (Mujer y Sociedad, Año X, Nº JO, p. 25). 

Cñstala Constantinides, como diputada por Moquegua, plantea la propues
ta de creación de una Oficina Nacional de la Mujer, concreta'ldo la ini
ciativa de un colectivo de mujeres de las distintas tendencias cue fueron 
convocadas por Marcela Chueca, responsable del Plan Mujer ck Izquierda 
Unida (Víllar: 1994, 228). 

En. 22-29: Se realiza el Primer Encuentro Internacional Deuda Externa, Dr!!HJrrollo y 
Cooperación Internacional, impulsado por las ONGs peruanas, en el que 
participaron funcionarias de la Cooperación de América y Europ1, mujeres 
de or¡¡anizaciones populares, y de ONGs. La mayoría de comisio"les de tra
bajo¡bncluyeron que las mujeres de sectores populares de América latina 
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eran las más afectadas por la crisis y la deuda externa. Las participantes 
emitieron un comunicado acerca de la insuficiencia del debate sobre el 
punto, planteando la promoción y articulación de la discusión sobre el 
tema en foros, y otros encuentros, así como definir acciones concretas en 
pos de alternativas con la participación y lucha organizada de las mujeres. 
(Viva: Año 3, Nº 13, Marzo 1988, p. 4-5). Éste sería el antecedente de la 
movilización de mujeres por la condonación de la deuda que se impulsa 
durante los noventa. 

Febrero: El Movimiento El Pozo impulsa la protesta de diversos grupos feministas, 
para pronunciarse públicamente en contra de la legalización de la prostitu
ción en el país, demandando la derogatoria de su reglamentación. Desple
gando acciones de sensibilización y debate sobre el tema en los diversos es
pacios políticos y de reflexión sobre la problemática de la mujer. 

Marzo 1 O: En una marcha conjunta, la Coordinadora del Vaso de Leche, FEPOMUVES, 
CNC y otras organizaciones agrupadas en el Frente Unitario Urbano Popu
lar (FUUP), expresaron su rotundo rechazo a las medidas del reciente pa
quete económico (CHASQUI, año IV - NQ 18, p. 1 O). 

Marzo 16: Un centenar de dirigentes de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de 
Leche realizaron un Ayuno Masivo en protesta contra la mala política reali
zada por la Oficina de Administración del PMVL (CHASQUI, año IV - Nº 
18,p.10). 

" ... es a la mujer a la que los hijos lloran, cuando tienen hambre y las ma
dres se sienten impotentes cuando no pueden darles. Somos nosotras las que 
vemos los precios en los mercados, las que tenemos que ocuparnos de con
seguir los alimentos que no se encuentran y las que participamos de los 
problemas del barrio, si hay luz, agua, desagüe" (Teresa Aparcana). 

Marzo: Se realiza el Primer Encuentro latinoamericano y del Caribe de Organiza
ciones de Trabajadoras del Hogar, en la ciudad de Bogotá, Colombia, tiene 
como representante del Perú a Adelina Días Uriarte, quien es elegida 
como Secretaria de Defensa de los Derechos Humanos en el ámbito regio
nal. El encuentro se pronunció por el derecho a la educación de las traba
jadoras del hogar. En él se rechazó el racismo que se halla fuertemente aso
ciado a este tipo de desempeño laboral (Viva, Año 3, Nº 14, julio- agosto, 
1988, p. 7). 

Mayo 3: La Revista Mujer y Sociedad adopta como estrategia de circulación masiva, 
emitiéndose como suplemento periodístico del diario "La Repúblicaº con 
cobertura nacional y un tiraje de 120 mil ejemplares diarios (Mujer y Socie-

- 212 -



dad, Año X, N• 34, p. 8), llevando su preocupación a cerca de la problemá
tica de las mujeres, a un sector más amplio que trasciende los e.;pacios de 
las agrupaciones y militantes feministas. 

Mayo 28: En el Perú, grupos y colectivos feministas de Lima organizan una serie de 
movilizaciones frente a hospitales y protagonizan una marcha al Cementerio 
General de Lima aunándose al Día de Acción Internacional por fa 3afud de la 
Mujer (CMPFT: 1994). Sensibilizando a la población alrededor del problema 
de la salud de la mujer y el elevado índice de morvimortalidad materna. 

Mayo: El Movimiento Feminista publica una catta al Papa Juan Pablo 11, en ocasión 
de su visita al Perú, expresando la preocupación de las mujeres por la crisis 
económica y política, así como por los mecanismos opresores y císcrimína
tivos que se ejercen en contra de la mujer con la complicidad de la Iglesia 
Católica. Firman el comunicado el Grupo Autónomo de Mujeres. el Grupo 
de Promoción de la Mujer, el Colectivo Feminista de Derechos Reproducti
vos, el Grupo de Autoconciencia de lesbianas Feministas, el Círculo de 
Feministas Cristianas Talitha Cumi, Colectivo Pandara, Centro Flc-ra Tristán, 
Movimiento Manuela Ramos, Asociación Aurora Vrvar, Colectivo de Mujeres 
del Nuevo Mundo, Colectivo Ser Mujer en el Perú, Mujer y Sociedad (Viva, 
Año 3, Nº 14, julio- agosto, 1988, p. 6). 

Abril: 

•Hermano Juan Pablo: Las enseñanzas oficiales de la Iglesia en cuanto a la 
sexualidad no son liberadoras sino opresoras, revelando así /a larga historia 
de discriminación y subva/oración de la mujer. La Iglesia no de!>e olvidar 
este pecado de sexismo. La Iglesia, cuya misión es estar encamada en la 
realidad, no puede ignorar el sufrimiento de tantas mujeres. •ta cyx:íón por 
los pobres* tiene que expresarse en una opción real y justa por las mujeres. 
Sólo así la Iglesia podril ser fiel a su misión en defensa de la líber.ad, la jus
ticia, la igualdad de todas las personas, mujeres y hombres' (Cartd al Papal. 

Roxana Panizo, de la agrupación feminista Talitha Cumi, se convierte en la 
primera mujer peruana que obtiene el cargo Sacerdotal E11angélic•J, al orde
narse como pastora de la Iglesia Metodista de Lima (MMR: 1994, 2), al mis
mo tiempo que otra peruana fue ungida como Diaconisa. 

'Dentro de los ministros ordenados, algunos me conocían, otrm no tanto, 
ademils yo no había hecho ningún tipo de campaña. /\pesar de e;t;ar dentro 
de una Iglesia democrática, donde fo correcto es que una mujer >ea minis
tro, no estaba segura que la votación fuera a mi favor. Pero al final todo salió 
bien, la votación fue a mi favo,. (Roxana Panizo). 
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Julio: 

Agt. 17: 

Set. 14: 

Set. 22: 
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El Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer(CLADEM), como 
instancia regional, coordina sus acciones en siete países latinoamericanos 
mediante un grupo de enlace. Se reunió en Urna para hacer públicos los 
objetivos de trabajo que vienen realizando como red regional {Viva, Año 3, 
N2 14, julio -agosto, 1988, p. 64). 

En Arequipa se realiza el Primer Encuentro Departamental sobre Mujer y Sa
lud, con el objetivo de identificar la situación de la salud de las mujeres en el 
departamento, lo que contribuiría a una visión nacional de la problemática. 
Uno de los ternas de mayor atención fue la medicina tradicional, en cuyo 
debate participaron profesionales, hierberos y parteras, quienes intercambiaron 
sus conocimientos (Viva, Año 3, Nº 14, julio-agosto, 1988, p. 8). 

Se crea la Red Nacional de fa Mujer Rural con el impulso del Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán, agrupando a una serie de ONGs de Lima y 
provincias que trabajan con mujeres en la zona rural, para impulsar progra
mas de promoción y la socialización del trabajo con mujeres campesinas de 
forma simultánea {Blande!: 1994, p. 42). 

Por primera vez la Federación de Estudiantes del Perú (Fff'¡ realizó un en
cuentro femenino para analizar la participación de "la estudianteq en la vida 
pohlica, su problemática, e intercambiar exoeriencias (Portillo: 1989, p. 6). 

El Movimiento Feminista emite un comunicado de protesta por la detención 
de dos mujeres trabajadoras de la Casa de la Mujer de Chimbote, al mismo 
tiempo que una delegación de Lima viaja a la zona para brindar su apoyo y 
expresión de solidaridad (Viva, Año 4, p. 38). 

Por iniciativa de la diputada Bertha Gonzáles de Posada (APRA) y Gladys 
Acosta (PUM) se da origen a la Comisaría de fa Mujer, proyecto largamente 
esperado por las agrupaciones de mujeres (Portugal: 1989, p. 12). 

"lo que tenemos que lograr es que haya más comisarías de mujeres, por lo 
menos en los conos, aparte de esto, la comisaría debe vincularse con la 
comunidad a través de programas educativos" íBertha Gonzáles Posada). 

la Comisión Nacional de Comedores presenta al Gobierno una propuesta 
de subsidio directo, ante el Ministerio de Agricultura, a través de los aseso
res Manuel !sarcia y Nicolás Huiton, debido a la sistemática negativa del ti
tular del sector (CNC: 1988. 1). 

Los comedores populares encabezan la marcha de "Protesta con Propuesta", 
logrando convocar a las diversas organizaciones femeninas del sector popu
lar. Cerrando la marcha se hace entrega al Ejecutivo del proyecto de Canasta 



Set. 23: 

de Consumo Alimentario, que en el futuro sería recordado como la Canasta 
de Protesta con Propuesta (Salazar: 1992,5). 

Una comisión de mujeres de organizaciones populares, integrada :ior repre
sentantes de la CNC, la CMVL y las dirigentes de la FEPOMUVES, logra en· 
!revistarse con la Ministra de Educación, Mercedes Cabanillas, ;ente el in
cumplimiento del compromiso asumido por el Primer Ministro ·1 senador 
Armando Villanueva (Salazar: 1992, 5). 

Mlas organizaciones populares involucradas en la supervivencia, expresamos 
nuestro más profundo rechazo a las úkimas medidas económica; decreta· 
das por el gobierno ... exigimos la participación de nuestra org.mización 
como fiscalizadora en la ejecución del Programa de Apoyo Alimemario Na
cional* (CNO. 

Oct.: Se inicia la cogestión entre el Programa Municipal del Vaso de 1 eche y la 
Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, con la intención ce recupe
rar la meta de 1 millón de beneficiarios y ampliar el presupuesto estatal en 
función de la cobertura organizativa como resultado de la crisis y el hambre 
(Salazar: 1993, 6). 

Oct.: Mariella D' Onofrio, fue nominada como la Empresaria del A.io, por la 
CONACO presidenta de la gigantesca empresa de chocolates, golosinas y 
helados D'Onofrio convirtiéndose en la primera mujer que adquiere esta 
distinción en un espacio tradicional de competencia masculina r liva: Año 
3, N2 9, Febrero- Marzo 1987, p. 16). 

": .. Pienso que aún no he flegado a la cumbre que desearía ... f:s difícil y 
fácil. En mi situación, prácticamente yo fui obligada a seguir los pesos de mi 
padre, porque soy la única hija y divorciada. Al morir mí padre tuve que 
defender las acciones en la compañfa y el trabajo que él había ~a/izado ... 
No ha habido mayor problema porque yo ya estaba divorciad• cuando 
tuve que asumir fa responsabilidad de ingresar a fa empresa en el ;;ño 1977" 
(Mariella D'Onofrio). 

Nov. 7 • 11 : Con el Primer Festival de Cukura y Comunicación de la Mujer, la Red Akema
tiva de Comunicadores inicia su accionar público, planteándose o:..no obje
tivo romper con la desinformación y distorsión existente sobre la rnndici6n 
femenina (Mujer y Sociedad Año VII, N2 21, p. 10). En este contexto da origen 
al premio SAPO 711, para el aviso publicitario más sexista y el FEM 711, para la 
publicidad más cercana a la realidad de la mujer, siendo galardor ados res
pectivamente la Agencia CNP Gray por el aviso de Ariel y la Agencia Signo 
Publicitario, por su aviso de Cafetal (Mujer y Sociedad Año Vll, N"; 2, p. 36). 
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La diputada Bertha Arroyo de Alva (AP), plantea como iniciativa de agen
da, la necesidad de un cupo para mujeres en plazas de trabajo equivalente 
a un 40% de puestos existentes, siendo colocado en agenda del Congreso 
(Villar: 1994. 232). 

Carmen Churampi, presidenta de la Central de Comedores de San Martín 
de Parres y Teresa Aparcana, presidenta del Comité Distrital del Vaso de 
Leche de San Martín de Parres, encabezaron las denuncias documentadas 
de 43 bases, sobre la mala política alimentaria del gobierno aprista ante el 
Tribunal de Honor, integrado por el senador Rolando Ames, representantes 
de los comités vecinales José Burneos y Víctor Abregú, obteniendo un fallo 
a favor de sus demandas (Mujer y Sociedad. Año VIII, N2 23, p. 34). 

'Denunciamos al Gobierno por el apoyo díscrímínado que da a los progra
mas que promueve como el PAN, el PAD, el PAIT; y el Club de Madres, ne
gando a la vez ayuda a las organizaciones autogestionarias y democráticas ... 
Nuestros programas aurogestionarios han demostrado su eficacia en las bases, 
por eso exigimos el reconocimiento del Gobierno ... • (Carmen Churampi). 

Se realiza el Primer Foro Mujer y Programas Municipales, impulsado por 
Gabriela Cánepa, directora de la Asociación para el Desarrollo e Integración de 
la Mujer (ADIMl Participaron los alcaldes/as recién electru;/as: Olimpia Méndez 
Poe por San Juan de Miraflores, Luis Villavicencio por Villa María del Triunfo y 
José Rodríguez por Villa el Salvador (Mujer y Sociedad, Año X, Nº 30, p. 34). 

"El número de mujeres con poder en los gobiernos locales es muy limitado 
por lo que la problemática que afecta especfficamente a las mujeres de los 
sectores populares no siempre es comprendida por los dirigentes de la co
munidad de sexo masculino, cuya óptica para analizar sus necesidades tie
ne, a menudo, una orientación y prioridades diferentes" (Gabriela Cánepa). 

Como correlato a la creación de la Comisaría de la Mujer, Bertha Gonzáles 
Posada (APRA), consigue que el Parlamento apruebe la Ley 24975 que 
permite el ingreso de las mujeres a la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional. Así mismo impulsó la comisión para formular, promulgar y poner 
en vigencia del Código de Familia (Portillo: 1989, p. 7). 

"Resulta contraproducente ver que la Comisaría de Mujeres esté a cargo de 
un varón y no de una oficial, debido a que la ley lo prohibe" (Bertha 
Gonzáles Posada). 

En Puno, Graciela Asqui asume la vicepresidencia del Club de Madres de 
Camacani. En 1989 ingresa a la Federación Departamental de Platería y en 



1990 a la Federación Departamental de Puno corno, presidenta d~ Club de 
Madres. Entre 1993-1995 asume la Coordinación Pastoral de Mujeres de 
)uli, para posteriormente ser elegida presidenta de su comunidad ,asta abril 
de 1998 (SER; 1999, 36-46). 

•Debemos tratar de aprender e informamos sobre lo que pasa y ;;sistir a los 
cursos de autoestima: Yo admiro mucho a María Elena Moyano y Micaela 
Bastidas porque fueron grandes mujeres que lucharon por sus oq:anizacio
nes, hasta las últimas consecuencias ... • (Graciela Asqui). 

Se crea el Programa Social de Emergencia, y por primera vez, se generan las 
condiciones para la participación activa de las organizaciones populares de 
mujeres en el diseño e implementación de políticas sociales, conjugando 
esfuerzos de la Coordinadora de Organizaciones Privadas conformada por 
comedores populares, la Coordinadora Metropolitana del Vaso de leche. 
ONGs, CÁRITAS, CARE, OFASA, CONFIEP (Salazar; 1999 a, 6). 

'Nuestra organización ha sido convocada a participar en la cogestión del 
Programa Social de Emergencia. Nosotras asumimos esta panicipación 
como una forma de capacitación. No seremos sólo •acompatlartes•, sino 
que ganaremos experiencia de gestión, la cual nos permitirá avaf'zar hacia 
la autogestión de nuestros propios programas• <CNC). 

En Piura surgen los primeros grupos autónomos de Clubes de Madres, en la 
comunidad campesina de Quispampa, en Huancabamba, para organizar a 
las mujeres campesinas de esa zona (IAMAC· Huancabamba: 1996, 5). 

Se crea la Red de Educación Popular entre Mujeres, en lima, con la finali
dad de abrir un espacio de coordinación, discusión e intercambio de expe
riencias en educación con mujeres de sectores populares en el ámbito nacio
nal, estableciendo responsables regionales en el norte, centro, S.cJr y lima 
(Mujer y Sociedad, Ano IX, N• 28, p. 36). 

La Contralora de la Repúblíca, luz Aurea Sienz, primera mujer en este 
cargo, con actitud valiente y en cumplimiento de sus funciones, denunció la 
malversación de fondos del Estado por parre de funcionarios com.ptos, que 
ascendió a 39 millones con 863 mil intis de panidas asignadas con financia
miento externo; otros 38 millones 156 mil intis en gastos sin documenta
ción, además de •otras responsabilidades" por un monto de 18 millones en 
conceptos diversos (Portillo: 1989, p. Sl. 
1 No soy valiente. Lo que puedo decir es que como vivimos en una sociedad 
un poco servil al poderoso; corrupta en los manejos públicos; dcblegada, 
que no tiene la suficiente entereza de levantar la \'OZ para corregir 'as co;as, 
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mí actitud parece de valentía, pero no lo es. Mi actitud es normalu (Luz 
Aurea Sáenz). 

Se establece la Oficina de Asuntos de la Mujer del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, como ente de coordinación a escala internacional, encargado de 
asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la Convención de Naciones 
Unidas, para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer(Blondet: 1994, p. 38). 

Susana Baca íue nominada por UNICEF como su embajadora cultural, 
adquiriendo por primera vez este tipo de cargo para el Perú. La UNICEF, 
nombra embajadores sólo en aquellos lugares de alto riesgo para la niñez, 
porque ello implica obtener a cambio apoyo solidario (Ponillo: 1989, p. 6), 

Graciela Pulgar Vídal es elegida miembro del Comité Directivo de la Co
misión lnteramericana de Mujeres, al lado de representantes de Costa Rica, 
Estados Unidos y Paraguay, durante la 24º reunión anual de la comisión 
(Portillo: 1989, p. 5). 

Durante la Conferencia sobre el Rol de las Muieres en el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología en el Tercer Mundo, con la participación de 80 
países y 240 representantes, Carmen Felipe-Morales, catedrática de la 
Universidad Agraria, destacó con su ponencia "Revaloración y Reconstruc
ción de Tecnologías Nativas para la Agricultura en el Perú". Además confor
mó el Comité Regional sobre cuyas bases se organizó la Asociación de 
Mujeres Científicas del Tercer Mundo (Portillo: 1989, p. 5). 

Ene. 19-23: Durante el Primer Congreso de Izquierda Unida, Flor Guardia, del Partido 
Comunista Revolucionario (CR), y Gladys Acosta, del Partido Unificado 
Mariateguista (PUM), sustentaron la moción sobre el papel de la mujer al in
terior del Frente de IU, producto de la comisión número cuatro del Progra
ma, logrando la aprobación de los 700 participantes (Vicuña: 1989, p. 11 ). 
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ula revolución en la esfera de la vida material requiere de una nueva 
conciencia social que se exprese en relaciones democráticas entre hom
bres y mujeres, eliminando toda manifestación de discriminación de la 
mujer, transformando las numerosas y diversas costumbres que han ido 
adquiriendo fuerza de ley no escrita y que ponen fuerte resistencia con
servadora transmitida de generación en generación"(Moción de la comi
sión cuatro del programa). 



Ene. 22: 

Feb. 13: 

Se realiza el Primer Encuentro Nacional de Familiares y Derenid<>S Desapa
recidos Peruanos, con la activa participación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Refugiados en lima (COFADER) y la Asociación Nacional 
de Familiares de Secuestrados y Detenidos-Desaparecidos de Ayacucho 
(ANSAFER). El encuentro permitió la reflexión sobre las violac ones a los 
derechos humanos en el país, el análisis sobre la actitud y el grado de res
ponsabilidad de los diferentes sectores de nuestra sociedad ante los críme
nes de detención, desaparición y sobre la necesidad de asumir un mayor 
protagonismo en la lucha por la vida, la libertad y el respeto a 13 dignidad 
humana (Mujer y Sociedad, Año VIII, N• 24, p. 36). 

Consuelo Garda Santa Cruz, voceada candidata a la Cámara de Diputados 
por IU y pionera en el movimiento de mujeres mineras peruanas, es asesi
nada en lima, junto a Sa61 Cantora!, dirigente de la Federación Nacional 
de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. (Mujer y So
ciedad Año VIII N" 25, p. 6) Más adelante se atribuyó la responsabilidad del 
crimen al comando paramilitar Rodrigo Franco (Viva: Año 4, N" 17, enero 
1990, p. 54). 

~como ciertos animales que lamen sus herida;/ sin compartirlas con nadie, 
/así estoy recordándote, Consuelo./ Mírame por últimil vez, mírcme./ Déjil
me ahogilrme en el río de tu pelo/ que bilñil la cerviz que nunc1 doblaste/ 
y tu espalda que carga amores y sencillez./ Ayer solamente té vi correr des
calza hilcía el monte/ con esa priSil-generosidad y temuril solo tuya/ Sí; ayer 
fue Aurora: Quién te seguirá ahora Concho:/ ¡}osé? ¿Peral ¿Silvia! ¿Laura? 
¿Meche? ¡lucha? ¿O tú? O yo./ Cuando tu cafa yo dormía -::amo dice 
Heraud-. /Te prometo ahora no dormir./ Cuando el viento traiga tu nombte 
/y tu voz persistente nos persiga, /las Rores que hoy ildornan el :'équiem ya 
no estarán;/ sólo una rosa quedará recordándote/ y esta será la nía compa
ñer~ (Elegía, Comas 15.02.89). 

Feb.: En Huacho, Vilma Cadillo Herrera afianza su participación po'1lica como 
representante del Cono Sur de la Zona de Atalaya, en la Coordinadora de 
Derechos Humanos de Huacho. En octubre de 1992, es la prinera mujer 
en 23 años de existencia del AH. Atalaya, que asume la Secreta-ía General 
logrando implementar proyectos de desarrollo comunal. Esta experiencia le 
permite candídatear por una regiduría al Municipio de Huacho, en el octa
vo puesto de la lista electoral del Movimiento Independiente Democrático 
(MIDE), en noviembre de 1995. 

~Asumí la Secrerarfa General del pueblo, cansada de mirar cóMO los diri
gentes varones asumían los catgos, sólo para figurar, sin acender 'as diversas 
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necesidades básicas del pueblo ... me invitaron a la plancha electoral porque 
señalaron que habfa realizado una buena gestión dirigencial, yo acepte 
porque sabía que podía trabajar y aportar con relación a los Asentamientos 
Humanos de la provincia ... Me alejé porque debí asumir sola la responsabi
lidad de formar y so.;tener a mis tres hijos. Hoy soy microempresaria, en un 
tiempo que es bien difícil cuando se es mujer, pobre y sola ... " (Entrevista 
Vilma Cadillo). 

Mar. 6-11 : Se realiza el Primer Encuentro Nacional de Video Popular y Alternativo, 
cuyo comité organizador estuvo conformado parítariamente por tres hom
bres y tres mujeres (Rosario Elías, de IPAL; Carmela Hernández, de Vídeo 
Cultura y Paloma Valdevellano), quienes no sólo dieron muestras de serie
dad sino de práctica democrática. Lo resaltante del evento fue el video po
pular y alternativo como nuevo espacio de participación femenina, con 
formación en ciencias sociales y comunicación, a modo de antídoto frente 
al monopolio de la palabra en manos de esos pocos que a su vez 
usufructúan con el poder (Biseo: 1989, p. 16-18). 

Marzo: Aparece el primer número de Chacarera, la revista bíanual del Centro de la 
Mujer Flora Tristán, buscando convertirse en vocero de la mujer campesina 
(Mujer y Sociedad, Año VIII, Nº 26, p. 35). 

Marzo: Se realiza el Primer Encuentro de Mujeres Médicas, organizado por et Con
sejo Regional 111, Comisión Mujer presidida por Ana María Mariñez, con et 
objetivo de generar un espacio de acercamiento entre las profesionales de fa 
salud y su integración al trabajo progresista y creador (Mujer y Sociedad, 
Año Vttt, N2 27, p. 26). 

Abril: Mercedes Cabanillas es candidata a la alcaldía de Líma por el Partido 
Aprista Peruano. En 1990 sería la senadora más votada y en 1995 asumiría 
la Secretaría General del APRA, candidateando a la Presidencia de la Repú
blica (Mujer y Sociedad, Año X, Nº 32, p. 12). 

Mayos: 
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•5¡ los hombres tienen una mentalidad contemporánea van a entender que 
ésta es una distinta. Cuando se acepte que las responsabilidades y las tareas 
deben ser compartidas, tendremos entonces a íeministas varones. El hombre 
se está abriendo, está dispuesto. Este voto, en parte, lo demuestraº (Merce
des Cabaniftas). 

La diputada por Huánuco, Judith de la Mata Fernández (APRA) levanta un 
debate acerca de la necesidad de Procuradurías de Familia en los Munici
pios, antecedente legislativo de las Defensorías Municipales de la Mujer y el 
Niño (DEMU NA). Así mismo, el 2 de noviembre creó el Colegio Municipal 



de Educación de Docentes y el 7 de diciembre impulsó la creación de un 
fondo especial para la Fundación por los Niños del Perú. El 27 ce septiem. 
bre de 1988 propone en agenda de Cámara la creación de Casas de Refugio 
para mujeres desprotegidas, la cual entró en agenda del Congr~so (V.llar: 
1994, 225-226). 

Mayo 26: El Colectivo de Derechos Reproductivos del Movimiento Femin;sta, con la 
conducción de Ana María Portugal. lrma Ganoza y Rosa Dominga 
T rapasso, impulsan una movilización que convocó a las diversa; O!'&aniza
ciones de mujeres por el ora de Acción por la Salud de la Muje~ exigiendo 
maternidad voluntaria y el derecho a una maternidad sin riesgo (Mujer y 
Sociedad, Año IX, Nº 28, p. 24 -25). 

Mayo: En comunicado firmado por organizaciones e instituciones feministas, sin
dicatos, federaciones y ONGs, se demanda la libertad de Gloria Flores 
Galindo, Secretaria de Defensa de la Federación Nacional de Trabajadores 
de Agua Potable y Alcantarillado (FENTAP), quien se encontraha recluida 
en la carceleta judicial, acusada de terrorismo. Se subrayó su larga trayec
toria sindical, iniciada con el impulso de la reorganización y El fonaleci
miento del Sindicato de Empleados de la Sede Central de SENAPA, siendo 
elegida secretaria general y luego nombrada en el IV Congreso de la 
FENTAP, como secretaria técnica y estadística, para posteriormEnte asumir 
la Secretaría de Defensa, encabezando la lucha por la reor¡;anización 
(Mujer y Sociedad, Año VIII, Nº 27, p. 28). 

Junio 17: Se crea la Federación Provincial de Mujeres de lea, para velar por la pre
sencia femenina como representante en el gobierno regional, de modo que 
asuma la problemática de la mujer, aglutinando a nueve distritos de la pro
vincia, y un aproximado de 70 bases, encargadas de levantar prepuestas es
pecíficas (Chacarera Nº 27, p. 7). 

Agosto 12: Se produce la segunda elección dentro del Movimiento FemirJsta Perua
no, para nombrar a las nuevas tres integrantes del Colectivo C1XJrdinador, 
recurriendo nuevamente al voto secreto. Fueron elegidas Ro.;a Guillén, 
del CMP Flora Tristán; Rosario Cardich, del Movimiento Mant1ela Ramos 
y Rebeca Sevilla, del Grupo Autónomo de lesbianas Feminist lS, quienes 
conformaron el grupo de siete integrantes del colectivo. La modalidad de 
elección parcial en la dirección del movimiento intenta evitar, un vacío 
de coordinación por la transferencia. Permanecieron en el carE:o Carmen 
Espinosa, Cecilia Olea, Celeste Cambría y Rosa Dominga Trapasso, 
quienes a su vez dejaron el cargo en marzo de 1990 (Viva, Añ•l 4, N" 16, 
Septiembre 1989, p. 65). 
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ÚTAUNA SAU>ZAR HERRfRA 

Agosto 29: María Angélica Bockos Heredia de Grillo, de las filas del APRA, asume la 
cartera del Ministerio de Justicia, transformándose con ello en la primera 
mujer que ocupa un cargo de dirección en este sector (Tuesta: 1994, 58). 

Nov. 5-8: Se realiza el Primer Encuentro Nacional de la Red de la Mujer Rural, cuya 
propuesta central fue profundizar una metodología de trabajo con mujeres, 
orientado al cambio y sin discriminación alguna. Buscando articular cada 
proyecto con el principio de reconocimiento y respeto de todas las mujeres 
involucradas (promotoras y sujetos de intervención) en su dignidad y condi
ción de persona humana (Viva, Año 4, Nº 17, enero, 1990, p. 54). 

Nov.: DEMUS, con el apoyo de CLADEM y el Movimiento Feminista, inician una 
campaña Contra el uso Ofensivo del Cuerpo de fa Mujer en Avisos Publici
tarios, enfatizando su utilización como objeto social y como refuerzo de 
estereotipos sexistas (Mujer y Sociedad Año X, "Jº 32, p. 26). 

CLADEM - Perú, inicia la campaña "Propuesta de Modificación al nuevo 
Código Penal" planteando tres puntos: considerar la violencia doméstica 
como delito al interior de la pareja, despenalizar el aborto y considerar 
como delito la violación dentro del matrimonio (MMR: 1994, 2). 

Mariella Ba!bi, periodista del diario "La República'~ fue distinguida por la 
Sociedad de Prensa con el Premio Harmodio Arias, y posteriormente, en el 
concurso convocado por el Banco de Crédito, se hizo acreedora del primer 
premio "Centenario", por sus excelentes entrevistas y reportajes sobre los de
rechos humanos, la violencia en el Perú y otros aspectos referentes a la rea
lidad del país (Viva, Año 4, N9 16, septiembre 1989, P. 55). 

Cecilia Oviedo, ex alcaldesa de Chimbote (1975), es la primera mujer ele
gida como dí rigente máxima en los partidos de izquierda del Perú. Asume 
la Secretaría General de la agrupación política Unión Democrática Popular 
(UDP), en mérito a su indeclinable consecuencia con los sectores populares 
(Vicuña: 1989, p. 25). 

"La participación polfl:ica de las mujeres en los partidos y las organizaciones 
populares exige una batalla al interior para que el número de mujeres que 
participan en la acción poli1ica, síndica!, de masas, en la lucha callejera, en 
las asambleas populares, sea cada vez mayor; pero al mismo tiempo para 
que se eleve fa calidad de la participación de las mujere.'i. De tal modo que 
su participación en roles de dirección corresponda realmente al peso polí
tico y social de la misma"(Cecilía Oviedo)". 

" Rev. Warminayra, año 1, noviembre 1990, p. 26. 
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Nace el Cfrculo de Mujeres Magda Portal con la intención de abrir una tri
buna de debate sobre el pensamiento político y cultural producido por y 
sobre las mujeres, la defensa de los derechos humanos y la revalor zaci6n de 
las culturas. Estuvo integrado por Miriam Gárate, Gladys Acosta. Yolanda 
Velásquez, Rosina Valcárcel, Nilda Tincopa, entre otras (Warminayra. 
año 1, noviembre 1990, p. 1). 

En Huamanga, Ayacucho, se crea la Federación de Clubes de Madres de 
Ayacucho con 260 Clubes de Madres, con la finalidad de enfren1ar proble
mas de sobrevivencia, junto a la seguridad y defensa de los derechos huma
nos (Blondet: 1994, 29). 

En Ayacucho, durante ese mismo año, Teodora Ayme asume la presidencia 
de la Federación Departamental de clubes de Madres de .O,yacucho 
(FEDECMA), en cuya dirección se mantiene hasta 1996. 

"Yo estoy orgullosa con el cargo que he cesado. Yo creo que otras personas 
tienen que dirigir, tienen que aprender, porque es muy difí'cíl ser dirigenta ... 
además el camino ya lo hemos abierto, nuestra organización está reconoci
da ante las autoridades, y es conocida en el ámbito nacional e i'ltemacio
na/• (Teodora Ayme)•., 

.. SER: 1999, p. 25. 
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10. CONQUISTANDO EQUIDAD EN CADA ARISTA POLITICA: 
1990 - 1999 

Ad portas del nuevo milenio se constata en el plano internacional la inversión de esfuer
zos por reducir las brechas sociales, generacionales, de género y las amenazas ecológi
cas. En el ámbito internacional, las exigencias de la era cibernética, multimedia, 
globalizante y veloz, muestra descarnadamente las situaciones de negación de derechos 
de la mujer y de los excluidos. 

Entra en discusión, el contraste existente entre la opulencia y bienestar de los paí
ses ricos con profundización de brechas económicas y problemas sociales en los paf ses 
del Tercer Mundo y América Latina, experimentándose incremento de extrema pobreza, 
violencia y condiciones de vida infrahumanas. Las políticas internacionales miran con 
desazón los diversos ensayos del desarrollo económico, que postergaron lo social y hu
mano, llegando al límite de las luchas fratricidas y la destrucción del hábitat. Su atención 
se va centrando en las lecturas, aportes y propuestas de la perspectiva de género y el 
desarrollo humano. En este contexto, el feminismo afronta serias exigencias, en un es
fuerzo por trascender sus prácticas iniciales, situándose en un nuevo contexto ya no sólo 
reivindicativo, sino de propuestas e innovaciones. 

En el ámbito de la región los pasos andados vienen dando sus frutos. Existe en el 
país la posibilidad de aportar y compartir experiencias de prácticas políticas 
diversificadas de mujeres que asumiéndose o no feministas, evidencian una posición a 
favor de la igualdad de oportunidades y equidad entre géneros, en búsqueda de coinci
dencias para realizar tareas compartidas. 

En el contexto peruano, durante el primer quinquenio de los 90, se producen 
sucesos políticos que van a configurar el escenario de los noventa y la actuación polí
tica de las mujeres: uno de ellos es el autogolpe del 5 de abril de 1992, realizado por 
el gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, quién desactiva el poder legisla
tivo y ante la presión internacional convoca a un nuevo "Congreso Constituyente De
mocráticou (CCDJ cuyo resultado, entre otros, será la emergencia de una clase política 
femenina, adicta al régimen de gobierno que desde ese momento se instala, en con
traste con el repliegue de las mujeres de oposición provenientes del sector popular y 
medio que venían ganado terreno. 

Un segundo resultado será la adecuación de la Carta Magna del país, como sopor
te de legitimidad jurídica a las diversas medidas y decisiones de política, buscando ejer
cer control centralizado y autoritario de las dimensiones políticas, económicas, sociales 
y culturales. Sumando a ello el control del poder judicial, eliminando a todo mecanismo 
que pudiera obstaculizar este proceso como sucede con la destitución del Tribunal Cons-
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titucional y práctica paralización, y mediante la ubicación de personal incondicional al 
sistema, o sometiendo a sus miembros a través del cooptación y el chantaje. 

El conflicto armado es un escenario en cuyo centro están y se desenvuelven las 
mujeres. Desde sus primeras acciones violentas (1979), Sendero luminoso($_) y Movi
miento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), involucró a las mujeres, sea como parte 
activa y de sus órganos de dirección y ejecución, o como victimas. Paralelamenie las 
fuerzas armadas vieron en las mujeres durante los inicios de la confrontación armada el 
objeto de revancha, cometiéndolas a vejámenes de violación y tortura. 

En la selva central del país, las mujeres asháninkas al igual que el varón fueron 
capturados y sometidos, para llevar a cabo sus planes pohlico - militares. Una antigua 
profesora bilingüe relató como "las mujeres en Sl, cuando han venido a atacar, venían 
en columnas intercaladas, un hombre, una mujer, un hombre, así varios. li» mujeres 
cargaban flechas en cantidad para las emboscadas y ataques, las mujeres sabí;,n manejar 
armamentos, lanzaban bombas ... "(Fabían y Espinosa: 1997, 73). Otra mujer que logró 
escapar unos años después describía que el frente mayor estaba formado por mujeres. 
viudas y muchachas. Donde las tareas estaban distribuidas por grupos generaci:males, las 
jóvenes eran vigías, de día y noche, por turnos y armado de una lanza, aderr ás de cul
tivar la chacra, acarreo de agua, cocina, preparado de "masato•. Las mujeres 1dultas re
cogían algodón y los ancianos hilan y tejen. Además las muchachas recibía, entrena
miento militar e ideológico (Fabían y Espinosa: 1997, 75). 

En el rondo, la actitud de Sl y el MRTA, con sus acentos propios, respecto a la 
mujer asháninka y campesina, se reducía a una simple utilización, sea como medio de 
afianzar sus planes o neutralizar su amenaza. En este proceso se debe lamentar la pérdida 
de peruanos y peruanas atrapados{as entre dos fuegos. Muchas vidas, liderazgos y pro
yectos truncados en una insana confrontación de ideologías, fuerza y poder. 

Fueron diversos los factores que socavaron y finalmente reducen la viclencia po
lll:ica. Entre ellas el reconocimiento de la subversión como una fuerza poh1icz organiza
da, superando la idea de conatos aislados de los ochenta. La organización especial de las 
fuerzas policiales que combinan la inteligencia, investigación cientilica y el •!mpleo de 
estrategias antiterroristas, así como un mecanismo jurídico que respaldara sus excesos o 
aciertos. Deteniendo a sus principales líderes a inicios de los noventa. Y el pIBterior des
membramiento de su organización a través de un sistema especial de procei>amiento y 
justicia a los subversivos, cuyos límites y vacíos, lamentaríamos posteriormente. 

Paralelamente, la población expuesta a la violencia y ante la incapacidad del Es
tado para ofrecer protección, se organiza en sistemas de autodefensa bajo la denomina
ción de rondas campesinas, nativas y urbanas, cuyo rechazo progresivo termi "l6 por ais
lar a los grupos alzados, creando las condiciones de su derrota posterior. 
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ÜTAUNA SAl.>Z!\R: HERRERA 

Entre 1990-92, los sectores populares desarrollan una serie de movilizaciones sim
bólicas a favor de la paz, provocando el aislamiento de los grupos subversivos. Sin em
bargo, la prensa sobredimensiona estas acciones, que sumado a la carencia de respaldo 
militar, los colocó en la línea de fuego como enemigos políticos de los grupos alzados 

En enero del noventa, en un comunicado publicado por la 1 Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), los asháninka expresan: 

"Nosotros no hemos provocado a nadie. Desde ya hace muchos años noso
tros somos los perjudicados por lo que está ocurriendo en nuestro río {El 
píchis} porque los abusos, las amenazas y las represalias nos llega de todos 
lados, tanto los ejércitos y los movimientos fo grupos alzados en armas}. 
Todos nos presionan a pesar de que este no era nuestro desde ancestrales 
(. .. )Así vemos que el MRTA de este rfo no quiere organización indfgena y 
sólo ellos saben todo. Nosotros no valemos nada para ellos y sólo quieren 
obligarnos por la fuerza. Nosotros no vamos a dejar que nos abusen y que 
nos maten en nuestra propia tierra. Si nos desconocen como indfgenas y nos 
desprecian, nosotros también somos fuerza'' (Benavides: 1991, 52). 

La respuesta de los Asháninkas no se hizo esperar, y poco tiempo después organi
zaron el denominado "Ejército Asháninka': que puede ser considerado como el antece
dente más próximo de los Comités de Autodefensa y rondas Nativas. El 13 de marzo, 
luego de tres meses de actividad el uEjército Asháninka'~ dio por concluida su labor, 
señalado que ya había cumplido con sus objetivos. (Fabían y Espinosa: 1997, 28- 29). 
Grave error, pues en 1993-94, pudo conocerse la casi extinción de los pueblos nativos 
y el total sometimiento de los mismos. 

La actuación de las fuerzas policiales y armadas en este conflicto, estuvo teñida de 
procedimientos y prácticas ilegales que violaron los derechos humanos tanto de los al
zados en armas como de civiles. Muchos inocentes, fueron a parar a las cárceles, sín ma
yores pruebas que testimonios arrancados a "terroristas arrepentidos", para al cabo de un 
tiempo ser declarados inocentes, con el costo personal, familiar y social que acarreó, 
otros aun se mantienen esperando ser juzgados. 

Quedan allí lacerantes heridas de nuestra amorfa democracia: la matanza de ci
viles en Barrios Altos, la desaparición de los estudiantes de la Cantuta, el descuartiza
miento de la Agente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Mariela Barreto y la 
tortura de su compañera Leonor La Rosa del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). 
La saña con que se dinamitó el cuerpo sin vida de la Teniente Alcaldesa y líder popu
lar, María Elena Moyano, el asesinato del Secretario General de Construcción Civil 
Pedro Hui lea, los cientos de campesinos/as muertos y desaparecidos, los huérfanos y 
viudas, de ambos bandos que esperan con gritos de dolor silenciados, el tiempo de la 
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justicia. Y están también los/as sobrevivientes que si han cicatrizado sus heridas. aun 
tienen el alma destrozada. 

Pero no sólo debemos revisar la lucha pol1lica de los grupos alzados en armas, en 
esta década debemos observar dos momentos de enfrentamiento bélico con ~l Ecuador, 
cuyos orígenes y desenlaces, aun quedan por develar en tanto coincidieron con momen
tos de descenso en la popularidad del gobierno fujimorista. Algunos analista~ polilicos, 
arriesgaron en señalar la existencia de estos hechos como elementos de unificación y 
superación de las tensiones sociales con el ejecutivo. También en estas coyun-uras, es la 
voz de las mujeres madres las que se levantan para demandar el retorno de sus hijos 
ubicados en la línea de fuego. 

la recuperación del control y la conducción de la sociedad civil por el Gobierno 
del lng. Alberto Fujímorí Fujirnori, nos sumerge en un efímero proceso de pacificación 
y recuperación de la crisis económica en el que se hallaba sumido el país. Despertamos 
en madrugada a un nuevo escenario de complejizacíón de los hilos del pode' y el con
trol, que nos coloca ante situaciones de intolerancia, manipulación y cooptación, pro
duciéndose prádicas que deterioraría el endeble sistema democrático del país. 

luego de los sucesos que se inician con el autogolpe del 5 de abril, se produce la 
•modernización• de la Carta Magna y la inclusión de mecanismos de participación ciu
dadana sujeta a avances y regresiones, según los intereses en juego. •ta ~mizaóón 
del Estado' se ha circunscrito a trasladar toda responsabilidad normativa, iníc ativa y vi
gilancia hacia el mercado. Los problemas sociales ya no son resueltos en la arena de las 
políticas públicas y sociales, sino en la ley de la •oferta y la demanda•, según a cual, eV 
la ciudadano/a pasa a actuar bajo la investidura de consumidor o diente. 

A medida que el fujimorismo adquiere consistencia como sistema de go:>iemo, ci
mentado en una democracia declarativa y con control absoluto de los tres poderes del 
Estado -eliminando con ello toda posibilidad de equilibrio de poderes y estad:> de dere
cho, principal escollo a sus diredivas y medidas respecto a la pohlíca económica, socia, 
fiscal, antisubversiva-. Fueron silenciando los medíos y canales de informació, que per
mitiera conocer a ciencia derta el grado de comportamiento de la violencia poh1ica, la 
pobreza, el narcotráfico y el manejo político. Así la opinión pública fue manipulada y los 
medios de comunicación parametrados. 

Lo evidente e incuestionable, fue la captura de los líderes subversivos, así como un 
gran número de sus militantes, pero también muchos otros que tuvieron la únka respon
sabilidad de estar en el lugar y momento inadecuado, sumándose a la pobrez.1 la sensa
ción de inseguridad y desamparo de los más desposeídos. 

Los tribunales sin rostro instalados, cumplieron efedivamente juicios sunarios, sin 
ninguna garantía del derecho al debido proceso y/o liberando de toda responsabilidad 
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a las fuerzas armadas frente a abusos de derechos humanos, contribuyeron a construir la 
amenaza simbólica del terrorismo sea para justificar la necesidad de u¡a autoridadn, o 
bien reprimir cualquier actitud de resistencia, reclamo o cuestionamiento al sistema. La 
figura de salvador e imprescindible del Presidente Fujimori, fue construida y sostenida 
formalmente, haciendo acopio de aberraciones jurídicas e interpretaciones "auténticas". 

En una sola década se asiste a la ruptura práctica de la democracia, en un sistema 
formal de democracia ante los ojos del mundo, acomodando los marcos normativos de 
la sociedad a los intereses de los grupos de poder y las coyunturas electorales, vulneran
do con ello los derechos y voluntad popular, propio de estilos dictatoriales. 

Paralelamente, la caducidad, deslegitímación y parálisis de referentes organi
zativos e institucionales tradicionales de la política (partidos políticos, sindicatos, 
etc.) engendran actores desligados de reierentes colectivos que los inspiren y a quie
nes rendir cuentas de conducta, postura y responsabilidad política, sumando con ello 
mayor incertidumbre a la dinámica social y a la situación de derecho que sustenta 
toda democracia. 

Mientras tanto, fueron sistemáticamente desactivando los procesos colectivos 
contestatarios, que a fines del ochenta lo constitufan las mujeres agrupadas en organi
zaciones sociales de base (OSB) y los gremios sindícalizados, que fueron liquidados 
limpiamente con la eliminación de la estabilidad laboral, así como la aprobación y re
conocimiento de más de una representación sindical al interior de un mismo centro de 
trabajo. El paralelismo y favoritismo fueron las armas que terminó de sepultar al ya de
primido sector sindical. 

El sector campesino, fuertemente golpeado por efectos de la violencia política, fue 
desplazado masivamente hacia las grandes ciudades. aquellos que permanecieron en sus 
zonas, fueron subyugados con programas sociales de corte asistencial. 

Las OSBs, que aun no habían dado el salto cualitativo a un ejercicio político en 
sus acciones, fueron sometidas con mecanismos de dispersión y clientelaje político, a 
cambio de sobrevivir sobredimensionaron el valor de los alimentos donados, salud cu
rativa. Se hipotecaron al sueño de un futuro mejor con la promesa de inversión del pro
ducto por privatización de empresas públicas, el control de la inflación, la "erradicación 
de la subversión" y circo político. 

Simultáneamente o una fuerte autoridad, el control de la inflación y el "crecimien
to del producto Bruto interno", se fue perfilando con firmeza un fenómeno recesivo e in
cremento de la pobreza, ensanchando el sector popular mientras la franja de clase media 
en el país casi desaparecía, y surgía con perfil propio el sector E, de extrema pobreza. 
Proceso cruzado por dos ejes centrales, el conflicto político y la legitimación de un sis
tema económico liberal cuya agresividad no tuvo precedentes en América Latina. 
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Dentro de este marco, las mujeres que sobreviven a la noche oscura de la violen
cia política colocan como ejes de su lucha pol11ica los derechos individuales y colectivos 
de los excluidos y de género -entre otros-, tentando la oportunidad para en~ayar pro
puestas y modos de actuación aún difíciles de dilucidar. los datos existentes permiten 
constatar una creciente presencia de las mujeres en los diversos espacios d'? poder y 
actuación política, aun prematura de evaluar respecto a su impacto y perspecti 1as por lo 
dispersa heterogénea y compleja. 

A mediados del segundo quinquenio, se hacen visibles posiciones y ac:uaciones 
solitarias e independientes, mostrando eficacia y eficiencia a partir de la práctica, como 
el caso de las experiencias locales. la presencia en el sector judicial atribure nuevas 
cualidades a la actuación política, como es la solvencia moral, la reducción d~ los már
genes de corrupción y la lealtad. Pero el impacto es mínimo, al ubicarse principalmente 
en el subsector de familia, permaneciendo la legislación y vigilancia judicial d~ poderes 
y reglas de juego social en manos de varones que mantienen una práctica tradicional e 
inoperante de justicia. 

Su presencia en la política, muestra los frutos de las largas luchas por la construc
ción de un marco formal que legitime y garantice su competencia y acceso a ('S¡>acios y 
posiciones de poder político: Legislativo, Judicial y progresivamente el Ejecutivo. En un 
escenario cuestionado por los estrechos rasgos de democracia que ostenta, las mujeres 
acceden al beneficio de una medida jurídica de acción afirmativa relacionado con 
ampliar la franja de igualdad de oportunidades para acceder al poder pohlicc• como es 
la Ley de Cuotas, que establece un mínimo de 25% de mujeres u hombres en lzs listas de 
candidatos de agrupaciones políticas aspirantes a los gobiernos locales y al cargo de 
congresistas generando controversia al interior de los diversos sectores de mujeres y 
hombres. 

Se incrementa la proporción de las mujeres en cada espacio de poder público. 
privado y social. Pero también se producen innegables actuaciones, contradict,}rias a los 
intereses y necesidades de las mujeres y los desposeídos. las tensiones llegan •I extremo 
de confrontar posiciones a favor y en contra de mecanismos gubernamentales, que po
nen en riesgo tanto la democracia como la convivencia de la sociedad civil. Destacan las 
luchas de los diversos sectores de mujeres por la vida, la democracia, la igu.1ldad y la 
justicia Vs. la defensa ciega y legitimación denodada del sistema. 

Se afirman y consolidan liderazgos y figuras de orden público y político cuya ac
tuación es la innegable afirmación y sostenimiento del autoritarismo, la manipulación, 
el chantaje político y la defensa incondicional de situaciones que atentan contra el ejer
cicio de ciudadanía y libertad política. El fanatismo servil al sistema, que pone En eviden
cia no sólo la complejidad de las relaciones ínter-géneros, sino también la de carácter 
íntra-género cuando se halla cruzada por la variable poder. 
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En la sociedad civil, se produce un proceso de recuperación de la voz y la palabra 
de los diversos sectores frente al frenético desmontaje de las estructuras básicas de la de
mocracia, se cristaliza una tendencia hacia la reagrupación, que a su vea estimula la res
ponsabilidad y el protagonismo del actor. Asistimos a un proceso acelerado de modifica
ciones que nos deja como única certeza, el constante cambio. Se observa una opción 
clara de las mujeres, hombres e instituciones nacionales e internacionales, por generar 
condiciones que reduzcan las brechas de inequidad de género. 

En el espacio público, las mujeres de diversos sectores y zonas del país marcan 
hitos históricos, haciendo suyos los espacios de gobiernos locales, como vecinas y 
libertarias que construyen sus comunidades. Se multiplican las iniciativas ciudadanas por 
la defensa de los derechos ciudadanos, humanos y la reconstrucción de la democracia. 
Este proceso es complejo, contradictorio, con dudas, temores y matices, con preferen
cias orientadas en la búsqueda y construcción de espacios de diálogo, encuentros y co
incidencias. Se trata de un proceso de ensayo de experiencias compartidas, compromisos 
multisectoriales y proyectos integrales, que de ningún modo es sencillo, por que tiene 
que enfrentar brechas y obstáculos múltiples. 

Asistimos en plena transición de siglo, al ensayo de nuevas y viejas formas de ex
presión y movilización de mujeres con diversas historias, cunas, generaciones y prácti
cas que ejercen sus derechos de ciudadanas públicas, masivamente, cuando ven afecta
dos sus intereses. 

Se convive con actuaciones individuales de enquistamiento en los espacios de los 
poderes judicial, legislativo y ejecutivo, dentro de un gobierno cuya legitimidad viene 
siendo cuestionada desde inicios de la década, incrementándose el malestar con la pri
mera reelección, para profundizarse con la confirmación de la segunda reelección del 
Presidente Fujimori, legitimada por la mayoría congresista de su agrupación política, y 
confirmada con su candidatura en diciembre de 1999. 

Culminamos el siglo con un escenario social que crece en sus distancias políticas, 
en cuyo interior las mujeres se hallan también distanciadas por sus opciones. Unas des
cubriendo entre las necesidades familiares y comunales, las suyas propias y las de sus 
congéneres, para soñar y apostar por un país amigable, humano y habitable. Otras per
sistiendo en mantenerse en una posición de poder al cual han accedido a veces con pro
puestas claras, otras por el vacío de poder o el azahar, dejándose llevar por las circuns
tancias, por las ventajas y embriaguez de glorias efímeras que da el poder insano y nefas
to. Pese a ello se mantienen asidas con los dientes, las uñas, el cuerpo y la vida entera; 
aun cuando ello les cueste su propia historia. 
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1990 

Mar. 13: En Huancavelica, en el barrio de Picchapunco de la ciudad de Pampas, en 
la provincia de Tayacaja, se produce uno de los primeros suceso; más san
grientos de la década. Sendero luminoso asesina a un grupo de mujeres 
campesinas: Lucía Velázquez Flores y sus hijas Emilia (6 años) y Sonia (1 
año) asesinadas a tiros. Junto a ellas, Isabel Vásquez Salazar (48 años), 
Ricardina Flores (30 aiios), Santa Yalofabri Pérez (20 años) y 12 varones 
entre hombres y niños (nueve de ellos no identificados) (CDHIP: N" 7, p. 2.). 

Marzo 12: Se forma la Comisión Organizadora de la Central de Comedores de les Oli
vos, integrada por Nelly Caballero, Justa Gamarra, Ana Guerra, Leonor 
Huari, Ricardina Portillo, Vilma luis, Yolanda Porras, Minha Rosales, 
Bertha Saldaña, Luz Urtecho y Julia Villarroel. Ellas adoptaron una coor
dinación colegiada y la distribución del trabajo en cinco comisiones, con la 
finalidad de garantizar el proceso de centralización de 69 (sobre un total de 
80) comedores existentes en el nuevo distrito de los Olivos. El 22 junio se 
instala el Comité Electoral presidido por Clotilde Vargas, con la secretaría 
de actas de lsidora Villanueva y secretaria de economía Marleny Rojas. 

Marzo 21: El CMP Flora Tristán yel Movimiento Manuela Ramos convocan a un Primer 
ForoPohlíco, invitando a las candida1as al Parlamento: Rosa Mavila (15), 
Beatriz Merino (Fredemo), !Ida Urízar (APRA), Narda Henrfquez y Carmen 
T akayama (IU), Lily Salazar de Villarán, Columba Aurazo y Rosa Ouei'las 
(IS), y Victoria Paredes (Cambio 90), para debatir la situación de la mujer en 
el país e informar a las candidatas las propuestas de las mujeres, para ser 
transmitidas a las organizaciones polfiicas que representan. Este evento se 
transformó en el antecedente del ForoMujerMva, Año S, N" 19, p. 14). 

Mar. 22-24: Se crea la Red Nacional de la Mujer, al concluir el Primer Encuentro Nacio
nal de Mujeres, en Chac!acayo, organizado por el Programa N;:cíonal de 
Promoción de la Mujer, con la participación de más de 80 delegadas depar
tamentales del país. Frida Valdivia asumió la coon:línación a niv~I del Pro
grama Nacional (Mujer y Sociedad Año VIII, N• 25, p. 30l. 

Mayo: 

'lo que se pretende es acercar a las mujeres de diferentes sectOtEs, preocu
padas por la problemática y sin tener en cuenta ídeologfas, clases sociales u 
ocupacionales. .. es necesario hacer de la red, un ente autónomo aue articu
le las organizaciones y grupos femeninos ... '(Frída Valdivia) 

La Red Nacional de la Mujer se constituye en una asociación civ 1 sin fines 
de lucro para realizar un trabajo más orgánico. En 1991 se lleva a cabo la 
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Asamblea Estatutaria en la que se aprueba el carácter impulsor y movílizador 
de la RED, erigiéndose el Primer Consejo Directivo Nacional. En 1992 se 
modificó el estatuto creándose un sistema de toma de decisiones descentra
lizado, con cinco coordinaciones generales territoriales, que forman parte 
del Consejo Directivo Nacional, agrupando a 249 organizaciones a nivel 
nacional, de las cuales el 34% está compuesto por ONGs, 21 % por OSB, el 
17% por entidades estatales, el 15% por entidades promotoras y el 13% por 
agrupaciones gremiales. A esto se suma la adhesión individual de 35 perso
nas (RNPM: 1996, 4). 

Jun. 5-7: Por iniciativa de la Coordinadora de Derechos Humanos, se instala la sesión 
peruana del Tribunal Permanente de los Pueblos Organizados, presidida 
por el Perfecto Andrés lbáñez, Hortencia Muñoz, Antonia Tritsis, Msr. 
Luciano Metzinguer y José Ignacio López, ante el cual fueron acusados Sen
dero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Estado 
peruano (Mujer y Sociedad, Año X, N2 34, p. 6). 

Jun. 1 O: En Ayacucho, Guadalupe Ccallocunto, presidenta del comité de desapare
cidos, fue detenida por quince supuestos militares uniformados y desde ese 
momento se sumó a la larga lista de desaparecidos, como producto del con
flicto político en el país (Mujer y Sociedad, Año X, N• 33, p. 17). 

Jun. 11: La Asociación Aurora Vivar emite un comunicado de rechazo a la informa
ción difundida por el diario "El Comercio" en la cual se le vincula 
institucionalmente con la subversión, esclareciendo su condición de Orga
nización No Gubernamental (ONG) dedicada al desarrollo del país. Solida
rizándose con la Asociación Aurora Vivar y afirmando la defensa de los 
derechos humanos, diversas organizaciones feministas emiten un comunica
do (Mujer y Sociedad Año X, N2 32, p. 16, 18l. 

Jul. 15: CLADEM - Perú, emite un pronunciamiento sobre el tema de aborto en casos 
de violación señalando "Aborto y Violación: El Acuerdo es Posible". Respal
dado por las ONGs feministas. Bajo el lema "Pensemos que defender la 
vida es también afirmar una maternidad libre creadora y voluntaria#, de
mandaron la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de violación. 
Posteriormente hace entrega de una propuesta de ley sobre aborto en casos 
de violación al Congreso de la República y a la Comisión Revisora del 
Nuevo Código Penal. 

Jul. 18: Se instala formalmente el Foro-Mujer, incorporándose a la iniciativa del 
CMP Flora Tristán y Manuela Ramos, las ONGs feministas Mujer y Sociedad, 
CESIP, Aurora Vivar, CLADEM, el Colectivo Feminista, CENDOC Mujer y el 
Programa Nacional de Promoción de la Mujer. Integran la Coordinadora 
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Junio: 

Junio: 

Junio: 

Jul. 18: 

Victoria Villanueva (MMRJ, Virginia Guzmán, Virginia Vargas y Diana 
Miloslavich (CMPm, Zoila Hemández (Mujer y Sociedad), Ana Vázquez 
(CESIP), Helen Orving (Cendoc Mujer), Rosa Guillén (Coordinadora del 
Movimiento Feminista) y Betsey Valdivia (Aurora Vivar} Se definen como 
un espacio de interlocución entre los diferentes sectores de mujeres y el 
poder político (Foro Mujer: 1995, Contratapa). 

El Foro-Mujer presenta una carta abierta a los candidatos de a segunda 
vuelta para las elecciones presidenciales, el ingeniero Alberto Fujímori 
Fujimori (Cambio 90) y el escritor Mario Vargas Llosa (FREDEMO•, en la que 
proponen una agenda para contribuir a la eliminación de la discriminación 
sexual y favorecer a una participación social más amplía de las mujeres, 
estableciendo un sistema de cuotas que asegure la presencia ecuitativa de 
ambos géneros (PROMUJER: 1998, 15). 

Se realizó el Primer Encuentro Departamental de Mujeres Andinas del 
Cusco, con 180 mujeres entre invitadas y delegadas de Chl.mbivilcas, 
Canchís, Cusipata, Ccorao, Ccatca, Huaracondo, Huannri, Urcos, 
Urubamba, Calia y Chocco. Abordaron diveoos temas para un plan de tra· 
bajo departamental, teniendo como marco la Declaración de lo; Derechos 
de la Mujer aprobada por la ONU, legitimando y priorizando los comités 
distritales y provinciales en las actividades socio-económicas} culturales 
(Ramfrez: 1990, p. 24}. 

Las trescientas madres de la Empresa de SeNicios Municipales de Limpieza 
de Lima (ESMLLJ, apelaron a la última instancia del Poder Judicial el fallo a 
favor del Alcalde Ricardo Belmont, respecto al despido ilegal. Jemandan 
también al virtual Presidente de la República, Alberto Fujimori, que cumpla 
su promesa de intermediación (Mujer y Sociedad, Ai\o X, N" 3:>, p. 13). 

El Círculo Feminista Talitha Cumi emite un comunicado frente a la propues
ta de Despenalización del aborto en caso de violación (Viva, Allo 4, N" 19, 
diciembre 1990, p. 35). 

"En el cfrculo de Feministas Crimanas Talitha Cum1; afirmamos el derecho 
de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo en función de una 71/Jtemidad 
voluntaria. Defender el derecho de la mujer de recurrir al abol!o en casos 
extremos como incesto y violación, no significa que promovamos el abono' 
(Declaración del Círculo TO. 

Julio: Durante el periodo 1990-1992 las mujeres que participaron en e Parlamen
to fueron cuatro senadoras: Martha Beatriz Merino Lucero (Movimiento 
Libertad), Mercedes Cabanillas (PAP); lrma Alicia Bustamante Morales y Ana 
Rosa Kanashiro de Escalante (Cambio 90) Las diputadas por lima fueron: 
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Agt. 10: 

Agt. 15: 
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Lourdes Flores Nano (PPC), Bertha Gonzáles Posada (PAP) y Esther Moreno 
Huerta (IS- PCR) Las diputadas por provincia fueron: por Cajamarca, Fran
cisca Izquierdo Negrón (Fredemo-PPC) y Petronila Rabanal Segura (IS -
PCR); por el Callao, Victoria Paredes Sánchez; por Huánuco, Ludia Jiroko 
Shinsato de Shimabukuro; por Junín, Juana N. Avellaneda Soto (Cambio 90); 
por la Libertad, Lidia Sempértegui Grijalba; por Lambayeque, Ana María 
Fernandini Díaz; por Piura, Martha Isabel Peralta de Ruiz (PAP) (Tuesta: 
1994, 65-66). Las diputadas regionales fueron: por Ancash, Norma Ramírez 
Oliva (IU); por Apurímac, Vidalina Vásquez de Palacios (FREDEMO); por 
Ayacucho, Julia lraida Ortíz Grizado (Fredemo-PPC); por Huánuco, Geni 
Valentín Palomino, y por lea, Martha Atahua Bustillos (PAP) (Tuesta: 1994, 
125-126). 

En un contexto de parálisis y desconcierto nacional, se produce una prime
ra marcha espontánea de mujeres populares ante el Palacio de Gobierno, 
en protesta contra el shock económico del 8 de agosto, cuyo impacto fue la 
paralización del comercio y los medios de transporte se hallaban inactivos. 
(Mujer y Sociedad Año X, Nº 35, p. 14). A los once días de haber asumido 
la Presidencia de la República el lng. Alberto Fujimori Fujimori, se experi
menta el incremento en un 400% de la inflación (Guerra: 1995, 69) con 
precios astronómicos en los productos, por efectos de la medida de ajuste 
estructural, anunciada por el Premier Hurtado Miller. 

Inmediatamente después del shock económico se instala el Programa de 
Emergencia Social, incorporando en su mesa de coordinación a las cuatro 
representantes de la CNC y una representante de la Coordinadora Metropo
litana del Vaso de Leche (Salazar: 1999 a, 7), con la finalidad de hacer 
operativa la implementación del mencionado programa, sostenido en su 
mayoría por los comedores populares ante la improvisación de la medida. 

"Estamos participando dada la situación de emergencia y hambre de lapo
blación. Nosotras, con nuestros años de experiencia en la organización es
tamos haciendo todo lo posible por facilitar que lleguen adecuadamente las 
ayudas" (Elvira Torres)4'. 

En un contexto de efectos graves el fujishock, en los sectores populares, se 
formaliza la creación de la Central de Comedores Populares y 
Autogestionarios de los Olivos (CECOPA), presidida por Leonor Huari y un 

47 Vecino NQ 6, setiembre 1990, p. 2. 
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equipo de mujeres integrado por: Agustina Anchante, Maritza Caycho, 
María Castrejón, María Chumpitáz, Clara Espíritu, francelina Mauricio, 
Adilia Cerrón, representando a un total de 115 comedores afiliados, cuyo 
mérito fue sobreponerse al desconcierto y crisis provocado por el Shock 
económico, asumiendo la responsabilidad de consolidar las redes sociales y 
organizativos de 69 comedores autogestionarios para reproducirlos en los 
nuevos 91 ollas comunes surgidos ante la crisis. 

Agt. 1 S: Se produce una marcha de protesta ante las medidas del Shock, b cual fue 
minimizada por los medios, pese a que participaron de la movilización 
comedores, la Coordinadora Provincial del Vaso de leche, gremios en con. 
llicto, siendo dispersados rápidamente de la puerta de Palacio de Gobierno 
(Mujer y Sociedad, Año X, N• 35, p. 1 Sl. 

Agt.16-18: Se realiza la Primera Convención Nacional de Comités de Amas de úsa, 
respondiendo a la demanda de las mujeres mineras de contar con una orga
nización nacional, propuesta desde mayo de 1984, durante el Co,greso de 
Reuníficación Minera (Mujer y Sociedad, Año X, N• 34, p. 281. Y el 15 de 
septiembre, se funda la Central Nacional de la Mujer Minera, tase de la 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Sicerúrgicos 
del Perú (Labor: 1994, 7). 

Set.19: Es asesinada Ricardina Romero Medrano, dirigenta campesina, t('S()rera de 
la comunidad de Pucará y presidenta de la Asociación Campesina de Muje
res de su comunidad. También íueron asesinados los comunNOS Julio 
Crispín Sosa, Félix laurente Orellana y Lenin Laurente Jesús. El hecho fue 
reivindicado por Sendero Luminoso (la República, 05 de diciemtre 1995). 

Oct.17: Mujeres de los comedores populares y ollas comunes marcharon al Congre
so, para entregar el anteproyecto de la ley de Organizaciones !i<xíales de 
base (058) al Poder Legislativo (CISEP Alternativa: 1993). 

Oct. 27-28: En Cutervo (Cajamarca), se realiza el Primer Congreso Departanental de 
Cajamarca, bajo el amparo de la ley N9 24571. Con la participación depar
tamental de: Lima, lambayeque, Cajarnarca, Amazonas y Huánuco, eligién
dose a Segunda Castrejón Vallejo como Secretaria Colegiada de a Región 
Norte (Cajamarca, Amazonas y Lambayeque). Posteriormente, ducante el 11 
Encuentro Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas de dirigen!~ ronde
ros/as, realizado en Lima, sería designada Coordinadora Nacional del Terri· 
torio Norte (FEROCAPROCAJ: 1998, 5). 

Nov. 15: Se produce una marcha de protesta por el recorte presupuestal del Programa 
Municipal del Vaso de Leche, movilizando aproximadamente a 40 mil madres 
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de familia encabezadas por la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Le
che, logrando que esta sea reestablecida (Mujer y Sociedad Año X, p. 6). 

Nov. 18-25: En Argentina, se lleva a cabo el X Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, teniendo como eje central el balance de los 1 O años del movi
miento feminista en la región, identificando como uno de los aciertos, bla 
capacidad democrática que desarma en gran parte de nosotras, fo represivo, 
reprimído, y autoritario que tenemos por la historia y otros complejos más 
que no son tema del momento" (Hernández: 1990, p. 17-18). 

Nov. 23-25: En Piura, se forma la Asociación Provincial de Mujeres con la presencia de 
representantes de los caseríos Carmen de la Frontera, Canchaque, San Mi
guel de Faique, Huarmaca, Lalaquiz, Sondor, Sondorillo y Huancabamba 
(IAMAC- Huancabamba: 1991, p. S.). 
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Carmen Rosa Balbi, socióloga de la PUCP, asume la Dirección del Plan 
Laboral de Concertación del primer equipo de gobierno de Cambio 90 
(Cavanagh: 1997, 75). luego del autogolpe del 5 de abril, en el que surge 
el Foro Democrático asume el papel de intermediación en el espacio de 
concertación de la oposición con la perspectiva de reinstalación de la de
mocracia en el país. Luego de la reelección de Fujimori, aportar a la crea
ción de condiciones para una concertación que garantice la transición de
mocrática del país, respecto al proyecto de reelección 2000. 

uyo y el resto de intelectuales que nos involucramos concebimos que el Foro 
Democrático sería "el espacio' para la concertación que garantizaría una 
transición democrática hacia el 2000, en tanto e! referéndum sería un labora
torio de concertación. Con ello se pretendía evitar el anarquismo que es una 
ganancia de pescadores ... En mi desempeño poh1ico, me coloco ante la nece
sidad de jugar un doble rol contradictorio, el de Teresa de Calcuta-Teacher. Si 
se buscaba la transparencia ello era una tarea difícil porque había que lidiar 
con el ego de los varones, cuya auto imagen era de nbacán• reforzada en un 
profundo desempeño machista" (Entrevista Carmen Rosa Balbi). 

Laureana Suasaca, es la primera campesina que se constituye en candidata 
a una diputación por el Frente de Izquierda Unida, en reconocimiento a su 
trayectoria dirigencial y apoyo de las bases (Chacarera N2 4, p. 3&). 

" ... antes a las mujeres se nos limitaba a la casa, pero ahora, al igual que los 
hombres, también han tomado conciencia, ya sea desde sus casas, en el tra
bajo y luego participan, por ejemplo en los mítines, para luchar en cual
quier reclamo, incluso en la recuperación de las tierras. Tenemos igual tra
bajo que los varones; por ejemplo una mujer que conduce un veh(culo ... La 



mujer dentro de la organización debe tener una línea correcta y b;en traza
da, hablar bien claro, y con mucha serenidad y sangre fría, cuando quiere 
hacer algún planteamiento o cuando quiere participar" (Laureana 5uasaca). 

En Chorrillos, se crea la Casa de la Mujer de San Cena ro, por el impulso de 
un equipo de profesionales: Aída Ames, Lucy Arazo, linda lema, Gloria 
Maurtúa, Maria Salvador, Carmen Soriano y Miriam Quispe, con el ol:>
jetivo de ofrecer un servicio familiar de atención psicosocial a casos de vio
lencia. Este servicio se consolida recién el 8 de agosto de 1996 con la ol:>
tención de un local denominado Casa Matellini, en calidad de préstamo, 
del Municipio de Chorrillos (Entrevista Miriam Quispe). 

Gloria Helrer, de las filas de Izquierda Unida, renuncia al partido para asu
mir el Ministerio de Educación durante el primer periodo de gol::>iemo del 
ingeniero Fujimori, 1990-1991. 

• ... Mi identidad de Izquierda, de socialista, no la he perdido. Yo puedo 
aportar con la experiencia que está haciendo mucha gente de izquierda que 
trabaja con nosotros. Estamos intentando una nueva forma de hacer polt1i
ca, utilizando todos los espacios existentes• (Gloria Helferl". 

Esther Rojas, ex Coordinadora General del Comité Dístrital de 1 Vaso de 
Leche de San Juan de Lurigancho, es elegida en el cargo de Teniente Alcal
desa, por ese distrito, para el periodo 1990-1992, iniciando, junte con otras 
mujeres de organizaciones populares, una actuación y carrera activa en la 
pol11íca local y nacional, trascendiendo los análisis sociológicos de los 
ochenta respecto a los límites de perspectivas pol1'ica de las mismas. 

Se crea el Primer Programa de Estudios de Género en el país, gracias al 
impulso de un grupo de académicas encabezadas por Narda Henrí
quez, junto con Norma Fuller, Violeta Sara-laffosse, María Ragúz, 
Patricia Ruiz Bravo y Ana Ponce; marcando un hito académico en esta 
temática y elevando el tratamiento de la problemática de la mJjer a una 
categoría de análisis relacional entre géneros {Henríquez: 1995, 30-30, 
cuyo mérito fue apostar por una nueva temática académica en un con
texto de fuerte crisis política, económica y social, corriendo e' riesgo de 
quedar en el intento. 

.. Balbi: 1990, 1 L 
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1991 

Enero: 

Enero: 

Abril 8: 

Mayo: 

. 238. 

ÚTAUNA SAL>.ZAR HERRERA 

ºEl programa de Estudios de Género de la Universidad Católica surge 
como propuesta para llenar este vacío, abriendo un espacio de reflexión 
crftica y de reelaboración conceptual ... la experiencia iniciada ... se sus
tentó no sólo en la cr11ica feminista sino también en la crftica cultural ... 
a los términos del debate latinoamericano originado por la crisis de 
paradigmas, pero también por los procesos sociales y políticos que vi
vió ... n (Narda Henríquez). 

Dora Amelia Narrea Valdivia de Castillo, de la agrupación política La 
Unión Nacional Odrísta, es la segunda mujer que candidatea a la Presiden
cia de la República (Manrique: 1993, s/n). 

Afda García Naranjo Morales, consolidando su trayectoria política al inte
rior del (PUM), asume la Presidencia del Programa Metropolitano de Difu
sión cultural de la Municipalidad de Lima Metropolitana, en su condición 
de Regidora. Durante el mismo periodo se desempeña como: Directiva del 
Instituto Metropolitano de Planificación IMP y Titular de la Comisión de 
Tarifas Públicas del Consejo Metropolitano de Lima. Antes de ingresar al 
gobierno local fue Trabajadora del Instituto Nacional de Cultura y dirigente 
Sindical de la CITE -INC. Habiéndose iniciado como docente desde 1971 en 
la zona de Villa el Salvador, llegando a ser d1rigente del SUTEP hasta 1983. 
(García: 1994, contra carátula). 

Hilda Barrón, genera un movimiento aglutinador de desplazados en Lima, 
a través de la Coordinadora Provisional de Familias de la Región 
Libertadores Wari en Urna (Merino: 1999, p. 1). 

La congresista Beatriz Merino, presenta al Senado el proyecto de Ley de 
Coeducación, planteando sus efectos positivos en las relaciones entre sexos 
basadas en el conocimiento mutuo, por cuanto la tendencia a la desactiva
ción de la coeducación exige la existencia de mayores garantías desde el 
Estado, para incentivar su práctica (Merino; 1991, p. 10). 

Se promulga el Nuevo Código Penal. A partir de entonces la violación 
sexual es un delito contra la libertad sexual, sancionado dentro del matri
monio y que puede cometerse en agravio de hombres y mujeres. 

Pascuala Rosado es elegida Secretaria General del Asentamiento Humano 
de Huaycán, en rechazo al senderismo infiltrado, planteándose como reto 
sacar adelante a su comunidad a través del trabaio autogestionario (Mujer y 
Sociedad, Año XI, N2 45, p. 15) . 



Jun. 17-21: Ana Marfa femandini, diputada nacional por el APRA, plantea el estable
cimiento de cuotas para la representación femenina, en su ponencia durante 
la Primera Reunión Técnica de la Octava Comisión del Parlamen·o Andino, 
desarrollado en Quito, Ecuador {PROMUJER: 1998, 18). 

Jun. 21: 

Agt. 12: 

Agosto: 

•El establecimiento de cuotas que normen la representación femenina en 
todas las instancias de decisión pol1?ica, gremios sociales, insti:uciones y 
poderes del Estado. Considerando que la mitad de la población dt>I país está 
conformada por mujeres, esta cuota debería alcanzar progresi•amente el 
50%.(Ana María Femandini). 

En Junín se presenta veintitrés listas integradas por mujeres, durante las Elec
ciones Municipales Complementarias, por primera vez en la historia. Que
daron inscritas para participar en 12 distritos de la provincia de Huancayo. 
Mientras que en 14 distritos no se presentaron candidatos, hecho qJe se con
virtió en un indicador central del temor y la inseguridad poblacional frente 
a la violencia política que impera en la zona (Henríquez y Salazar: 1997 b, 
8). •A falta de hombres las mujeres se pusieron los pantalones y decidieron 
participar con listas completas en las elecciones municipales comolementa
rias' {la República, 22 de junio 1991). 

En Barranca Carmen Velázques, alcaldesa de Pativilca por el Partido Po
pular Cristiano, es asesinada por Sendero Luminoso en el caserío de San José 
Carraqueño. 10 encapuchados integrantes de Sendero Luminoso «sesinaron 
a la alcaldesa, dejando un cartel que señalaba •asfmueren los wplones• 
{Henríquez y Salazar: 1997 b, 1 OJ. 

En el escenario nacional se intensifica el debate público sobre le posición 
de la mujer en el ámbito de la religión, identificándose tendencias de algu
nas religiosas como la hermana Lastenia Fernández, a favor de que las mu
jeres detenten el poder eclesial al igual que los varones. Otras en cambio, 
como Mirna Gaydou, reconocen su peso central en los cambios nstitucio
nales al interior de las iglesias. 

•Me parecería bien que la mujer se ordenara aunque hay otros pA>blemas y 
muchas maneras de participar. Si se diera, la ordenación, serÍi• perfecto 
pero no es algo por lo que se debiera luchar inmediatamen~e· (Hna. 
Lastenia Femández, del Sagrado Corazón)"" . 

•La jerarqufa es indudablemente masculina, pero ya en Estados Unidos las 
mujeres han accedido a los obispados y no podrá evitarse que lleguen a 

" Mujer y Sociedad, Al\o XI, N" 44, agosto 1991, p. 11. 
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Set. 26: 

Oct.: 

Nov.: 

Dic. 20: 
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formar parte del Concilio de Obispos; inclusive fas pastorales de América 
Latina pueden acceder a ello. Nada se los impide, este es un gran paso". 
(Mima Gaydou, pastora de la Iglesia Metodista Peruana)'º· 

Se produce la marcha histórica de comedores populares, comités del Vaso 
de leche y clubes de madres, en rechazo a la política neoliberal y a la sub
versión, bajo el lema Defendamos la Vida, ¡querernos la paz, justicia y vida! 
(Henríquez y Salazar: 1997 b, 12). 

Se crea la Federación de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y 
Callao (FCAPALC}, con la presidencia de Benedicta Serrano, Inaugurando 
una experiencia de centralización organizativa con alternancia periódica y 
democrática en la dirección. En 1994 asume la presidencia Rosa Espinal y 
en 1998, Relinda Sosa (Intervención Nº 6-7, p. 9). En 1999, Rosa Espinal 
ocuparía una regiduría en la Municipalidad de Lima Metropolitana desde la 
lista oficialista Vamos Vecino. 

En Ayacucho nace la Federación Departamental de Clubes de Madres de 
Ayacucho, teniendo como base la coordinación de un promedio de 1 O pro
vincias, impulsada por un grupo de mujeres de Huamanga (Wicharisum, 
Año IV, Nº 5, p. 39). La federación representó a 1200 bases y 60 mil afiliadas 
(Blondet: 1994, 29), logrando de este modo centralizar a las organizaciones 
populares del departamento. 

Enma Hilario, es la primera dirigente de la CNC, que sobrevive a un aten
tado de Sendero Luminoso con heridas serias en el brazo derecho. le segui
ría en esta sobrevivencia Elvira Torres. Ambas acompañadas de Rosa 
Landaverry, se alejan del país, como medida de protección ante la fuerte 
presión política a las que eran expuestas, desde SL y desde el gobierno (La 
República, 20 de diciembre, 1991 ). 

"Una organización no se basa en una concepción ideológica, ni 
asistencialísta como puede hacerlo la polftíca, la organización trabaja sobre 
la base de una real necesidad. .. somos politicas cuando planteamos solucio
nes que abarcan a todos colectivamente ... " (Enma Hilario, Dirigente CNC, 
Secretaria del P. J. Ollantay de San Juan de Miraflores). 

Dic.: Se crea la Asociación de Familias Desplazadas en Lima (ASFADELJ, siendo 
su primera presidenta Reyna Campos (Merino: 1999, p.1 ). Al poco tiempo 
fue secuestrada y amenazada. Ya en libertad tuvo que renunciar al cargo, y 
asilarse, para salvaguardar su vida (Gonzáles: 1991, p. 6). Se sumaron al tra-

so ldem cita anterior, 
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bajo infatigable: Victoria Callañaupa, Roefelía Vivanco Sulca y Rufina 
Rivera Cabezas (delegada de Huaycán). 

Cannen Alvarez Aviléz, representante de los Clubes de Madres <nte la Re
gión Grau, asume la presidencia de la Coordinadora Regional de Descen
tralización y Gobiernos Locales IChacarera N• 6, 39). 

Amanda Quispe A., ex secretaria de la Federación de Comedores Populares, 
junto con Martha Herrera del FAP- Apurímac, y Josefa Ramírez, fundan la 
Asociación de Asunto Femeninos de Paseo (Chacarera N" 7, Marzo de 1991). 

En Huánuco, Rosa Mercedes del Aguila García es nombrada Coordina
dora General de los Clubes de Madres del Programa de Apoyo Alimentario 
Directo (PAD). El 2 de septiembre de 1992, impulsa la Primera Convención 
de Clubes de Madres del distrito de Amarillis, siendo elegida Coordinadora 
General de Clubes de Madres. El 14 de Agosto de 1993, encaouchados 
irrumpen en la asamblea general de los Clubes de Madres, y Rosa Mercedes 
es colocada boca abajo, atada y asesinada. Al día siguiente es proclamada 
por las mujeres de Huánuco •Mamacha de todas las mafT"achas de 
Huánuco•(Figueroa y Montoya: 1995, 57-58). 

Martha Elena Toledo Ocampo Ureta, es Ministra Asesora del lrstituto Pe
ruano de Relaciones Internacionales (IPRll y en 1994 es nombrada Embaja
dora, Cónsul General del Perú en San Francisco (Cavanagh: 1997, 754). 

Enero 5: La ex alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora y el dirigente barrial Octavio 
Espinosa Palomino fueron asesinados. El 7 de enero Sendero Luminoso negó 
haber participado en dicho atentado (la Repüblica, 6 de enero de 1992). 

Feb. 14: Se produce la Marcha de Villa el Salvador encabezado por María Elena 
Moyano, teniente Alcaldesa de villa el Salvador, en contra del paro armado 
convocado por Sendero Luminoso para esos dlas. La marcha fue reforzada 
con la presencia de autoridades locales, las organizaciones populares y gre
miales (Expreso, 15 de febrero 1992). 

•... Nosotras no estamos con quienes asesinan a dirigentes populares, 
masacran a dirigenlM de Comedores Populares y del \.áso de Lede. Estamos 
contra los que socavan las bases del pueblo y quieren imponerse por la fuer
za y la brutalidad. .. • (María Elena Moyano)1'. 

'' 'La República•16 de febrero 1992, p. 2. 
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Feb. 15: 

Mar. 3: 

Mar. 24: 

(ATAUNA SALAZAR HERRFRA 

María Elena Moyano, es asesinada por Sendero luminoso. Al día siguiente 
de la marcha contra el paro armado convocado por SL Fue ex dirigenta de 
la FEPOMUVES. El ataque, se produjo en una actividad pro fondos para una 
OSB, en Villa el Salvador, luego de ser herida recibió un tiro de grada, de 
manos de una mujer senderista, su cuerpo fue colocado en medio de la pista 
y dinamitado, buscando con ello amedrentar simbólicamente a las mujeres 
líderes (Henríquez y Salazar: 1997 b, 14). El 17 de febrero, una multitud 
impresionante marcha por las calles de Villa para dar el último adiós a María 
Elena Moyana bajo el lema Marra Elena No ha Muerto ¡Vive! (La Repúbli
ca, 18. 02 1992, p. 16). 

"La revolución no es muerte ni imposición ni sometimiento ni fanatismo. la 
revolución es vida nueva, es convencer y luchar por una sociedad justa, 
digna, solidaria al fado de las organizaciones creadas por nuestro pueblo, 
respetando su democracia interna y gestando los nuevos gérmenes de poder 
del nuevo Perú. Seguiré al lado de mi pueblo, de las mujeres, jóvenes y 
niños; seguiré luchando por paz con justicia social. ¡Viva la vida!" (María 
Elena Moyano)52

• 

Carhuapampa (Ayacucho), numerosas mujeres de la comunidad con el apo
yo de campesinos repelieron un ataque senderisla, que intenta apoderarse 
de la localidad. Las mujeres armadas con escopetas y entre ellos muchos 
jóvenes y niños de uno y otro sexo. Luego del choque y como represalia, 
los subversivos asesinaron en su domicilio a una pareja de ancianos en el 
distrito de Tambo. Vicente Condori Huamán y a su esposa Carmen Araujo 
Huanco (Henriquez y Salazar: 1997 b, 15). 

Susana Higushi de Fujimori, primera dama de la nación, denunció el mal 
uso que se da a las donaciones de ropa entregadas por el Japón al Perú. 
Responsabilizando de esta irregularidad a la cuñada del presidente de la 
República Clorinda Evisuri de Fujimori, y a los hermanos del jefe de Estado, 
Santiago y Rosa Fujimori. Al día siguiente el Presidente de la República pi
dió a la Fiscalía de la Nación que realice, una exhaustiva investigación sobre 
la denuncia de su esposa. El 22 de mayo, el fiscal de la 16º fiscalía provin
cial de Lima, emitió una resolución archivando la denuncia. Caretas co
mentó que era de esperar el típo de fallo pues el parlamento se disolvió 
cuando el 7 de abril debía conformarse la comisión investigadora corres
pondiente (Henríquez y Salazar: 1997 b, 1 Sl. 

" Miloslavich: 1993, 57. 
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Marzo 5: Salvador Hilda luz Patiño Roque, dirigente vecinal de Villa el Siilvador, su
fre un atentado dinamitero e intento de incendio en su vivienda. los 
atacantes antes de fugar dejaron un cartel que señalaba •5¡ no tt· rectificas, 
pronto correrás la misma suelte que María Elena Moyano •(la República, 
18. 03.1992). 

Marzo 14: En Cajamarca, María Isabel Infante Gonzáles es asesinada tras t aber orga
nizado a las mujeres campesinas para defenderse de los abusos que se esta
ban cometiendo contra ellas, al quemar sus chozas, quitar su ganado y des
alojarlas de sus parcelas (REPROMUC: 1997, 5). 

Abril 5: El Presidente de la República, Alberto Fujimorí, dispuso la dísol11ción tem
poral del Parlamento Nacional hasta la aprobación de una nueva estructura 
orgánica mediante plebiscito. Anunció la continuidad gubernamental a tra
vés de un 'Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional'. Dispuso 
que las Fuerzas Armadas (FF. M.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), to
maran el control total de la situación, a fin de cautelar el orden y la seguri
dad ciudadana. Anunció la reorganización del Poder Judicial, el Consejo 
Nacional de Magistratura, del Tribunal de Garantías Constitucior ales y del 
Ministerio Público. En comunicado Nº 001 el Comando Conju'1to de las 
FF.AA y la PNP, expresó su absoluto respaldo a estas medidas. Los oficiales 
en retiro de las FF.M, También manifiestan su respaldo al comuricado del 
comando Conjunto. De igual modo Cambio 90 muestra su apoyo a la me
dida adoptada. A partir de las 10.45 p.m. casi la totalidad de los medíos de 
información, entre diarios, canales de TV, radiodifusoras fueron íntervení
dos por las FF.M. En algunos caso se acordonó con tanques varia cuadras 
a la redonda no permitiendo el ingreso a personas ajenas a eso; medíos. 
Tropas del ejército rodearon las sedes del Poder legislativo y Judicial, en ins
tantes en el Presidente de la República se dirigía al país. A las 11.10 el Ejér
cito detuvo en su domicilio al ex Ministro Agustín Mantilla, sin conocerse a 
donde fue recluido. Desde las 20 horas se acordonó la casa del Ex presiden
te Alan García desconociéndose su situación. El presidente del Serui.do Felipe 
Osterlíng PPC Calificó de ignominia lo ocurrido, y criticó se le haya some1ido 
a arresto domiciliario. Fue también detenido el periodista Gustavo C.oniti, co
rresponsal del diario •El País" de España, habiéndosele decomisadc su archi
vo periodístico. El siete de abril el Comando Conjunto anunció h¿berle en
contrado documentos clasificados pertenecientes al Ministerio de Defensa y 
la Seguridad Nacional, se pone a Gustavo Gorriti a disposición del Servicio 
de Inteligencia Nacional. El mayor porcentaje del país aprobó y apoyó esta 
media, el mismo día del autogolpe, la encuesta de POP midió e 73% de 
apoyo a sus medidas. El 1 O de abril la encuesta de DATUM, senalo un 95% 
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población acuerdo con la reorganización del Poder Judicial, 84% disolución 
del Congreso 78% modificación de la Constitución. El 13 de abril, la encuesta 
de !MASEN arrojó, que el 76,5% cree en las medidas adoptadas frente a un 
4,5% en contra (Henríquez y Salazar: 1997 b, 69). 

Abril 6: El Partido Movimiento libertad emite un comunicado expresando su pro
fundo rechazo al Golpe de Estado perpetrado por, el lng. Fujimori. Recuer
da que la Constitución no pierde su vigencia por ningún acto de fuerza que 
pretenda irregularmente modificarla o derogarla. El partido Solidaridad y 
Democracia, AP, PPC, la IU señalan su rechazo y califican el hecho de 
autogolpe. El Colegio de Abogados señaló »desde hoy el Perú se encuentra 
sometido a la dictadura del lng. Fujímorí'~ El Consejo Nacional de Presiden
tes Regionales, la CGTP, IS, los parlamentarios expresaron su rechazo y con
dena. El PAP, convocó a la rebelión popular contra el gobierno Fujimori. La 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de su vocera Rosa 
Mujica, condenó el autogolpe, repudió las detenciones domiciliarias de los 
presidentes de ambas cámaras, el arresto arbitrario y prepotente de Gustavo 
Gorriti, demandando el pleno respeto a los DD.HH. El ocho de abril, la 
CGTP y SUTEP emitieron un comunicado condenando y rechazando la 
ruptura del orden constitucional, prestando declaraciones desde el interior 
del local sindical en el que estaban detenidos. Pedro Hui lea se solidarizó 
con los medíos de comunicación que fueron sometidos a una serie de res
tricciones. El nueve de abril, El Sub secretario del SUTEP, denunció la des
aparición del Secretario General Olmedo Auris que fue detenido brutal
mente, por el ejército, responsabilizando de ello al Presidente Fujimori. El 
catorce de abril, dirigentes de diversos gremios sindicales demandaron el 
retiro de vigilancia de sus locales, al igual que lo sucedido con los políticos 
y parlamentarios (Henrfquez y Salazar: 1997 b, 70). 

Abril 1 O: Los diarios y revistas de poh'ticas emiten comunicados: "Caretas", indigna
ción y repudio a un acto suicida que niega mucho de lo más importante 
que su gobierno había venido desarrollando. "l.a Repúblican, el comporta
miento de los partidos ha sido propicio a la quiebra del sistema democráti
co, debiendo iniciar un ambiente de tolerancia, mientras que en el Ejecuti
vo la intromisión del Poder no sólo es indeseable sino contraproducente. 
nExpreso•, el camino democrático, aunque dificil, no estaba agotado y na
die tiene derecho de apropiarse del gobierno, ni siquiera temporalmente. 
"Gestiónn, el mesianismo, autoritarismo, sólo conducen a la total destruc
ción de la democracia (Henríquez y Salazar: 1997 b, 71 ). 

Abril 17: El presidente del "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" 
ronvoca a Elecciones Municipales, para el 8 de noviembre y elecciones de 
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presidentes Regionales, como respuesta al arribo de los representanies de la 
OEA, el gobierno determinó como fecha el 8 de noviembre, ju 1to a las 
elecciones de alcaldes y regidores. Para modificar su decisión el 14 de ju
nio, durante su visita a Río de Janeiro, anunció la postergación de las elec
ciones municipales y mantuvo la del Congreso Constituyente Democrático 
(CCD) para el 8 de noviembre. El 18 de junio, se publicó la convocatoria 
para las elecciones del eco para el 22 de noviembre y la suspensión de las 
municipales, sin explicitarse las normas y condiciones que regularan el pro
ceso (Henríquez y Salazar: 1997 b, 73). 

May. 06: El traslado de más de un centenar de mujeres hacia la cárcel de Chorrillos 
desde el penal de Canto Grande, provocó resistencia violencia en el centro de 
reclusión de terroristas, cuyo saldo fue la muerte de once internos por terro
rismo y dos policías resultaron muertos (Henríquez y Salazar: 1997 b, 73). 

May. 11: Ayacucho, luego de provocar un apagón, los senderistas arrojan volantes en 
las calles convocando a un paro armando unido a la amenaza de autorida
des locales y de la iglesia. Acusando al jefe del comando Polilico Militar del 
Frente de Huamanga, Ronald Rueda, de ser responsable de las de;aparicio
nes de Mercedes Páucar Zevallos, su hijo de dos años y Marina Contreras 
Casas. la presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ayacucho, 
Evangelina Huamaní llamas, califican de "siniestra• y exigen ·esponder 
por las desapariciones de las dos mujeres desaparecidas. Al obisi;o auxiliar 
de Ayacucho Juan luis Cipriani, lo acusan de "soplón" y ayudar a as fuerzas 
del orden (Henríquez y Salazar: 1997 a, 73). 

Mayo 30: En Huancavelica se crea el Centro Regional de la Mujer Andina !CREMA), 
impulsado por Ursula Tunque Quispe, Mercedes Quispe Morán, Delfina 
Torres Bosa, Nancy Quispe, lidia Soto y Elva Tunque, con el C'bjetivode 
desarrollar un trabajo de promoción y desarrollo personal de la Mujer, en su 
condición de persona y líder. Más adelante impulsarían el Comité de la Red 
Nacional de la Mujer en Huancavelica. 

Junio 9: El líder del MRTA Polay campos, fue capturado en un café de San Botja, por 
un hecho fortuito, gracias a la denuncia de un parroquiano que es:uchó una 
conversación sospechosa al interior del café. El 11 de junio, el Minisiro del 
Interior Briones dio un plazo de 15 días para que se acojan a la l~y de arre
pentimiento, los miembros del MRTA. 

Junio 16: El gobierno reconoce a la Primera Ronda urbana Huaycán. Considerando, 
con ello el inicio de una nueva etapa de estrategia gubernamental 
antisubversiva, con la participación de más de 400 pobladores de la zona. 
señaló que trabajarían no sólo contra la sedición sino también contra la 
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delincuencia. Señaló que se convierte en un nexo entre la sociedad y las 
fuerzas armadas significando en el futuro el triunfo definitivo contra Sende
ro Luminoso. El 26 de julio la secretaria general Pascuala Rosado, junto al 
dirigente vecinal Leonidas Centeno Pacheco esclarecen el carácter de 
autodefensa de las rondas de Huaycán, señalaron que existe el cuerpo de 
autodefensa de Huaycán desde el 15 de julio de 1984, cuya función es emi
nentemente cívica (Opinión Pública). 

#No somos una ronda urbana y por lo tanro no tenemos armas sólo usamos 
linternas para ver de noche, silbatos para comunicarnos entre nosotros y 
sogas para atar a Jos ladrones que encontramos" (Pascuala Rosado)". 

Junio 18: El Comité Femenino de Defensa de los Derechos de Tacna realiza una mar
cha cívica por las principales calles de esa ciudad, para rechazar La Con
vención de Lima (La República, 19. 06. 19921. 

Agt. 27: Lima. Huelga Indefinida, Sector Salud, los máximos dirigentes del sector sa
lud Eisa Baca y Domingo Cabrera Toro, fueron detenidos en plena manifes
tación junto a una veintena de trabajadores. CGTP en un comunicado in
forma que más de 65 mil trabajadores se encuentran en una huelga nacional 
de salud indefinida, demandando la inmediata contratación de más traba
jadores, en razón de que más de 25 mil trabajadores han renunciado al 
Sector, ocasionando que los servidores actuales tengan que redoblar sus 
esfuerzos y el cierre de cerca de varios centros de salud. La CGTP expresa su 
mayor condena ante la forma como han sido tratados los trabajadores de 
salud (Henríquez y Salazar: 1997 b, 77). 

Set. 12: El Gral. de la Policía técnica Antonio Ketín Vidal Herrera, a las 8:30 p.m., 
capturó a la cúpula de Sendero Luminoso integrado por Laura Zambrano 
Padilla •Meche", Elvira Nila lparraguirre Reboredo. Y su líder Abimael 
Guzmán con otros cuatro seguidores, en una residencia de la urbanización 
los Sauces de Surquillo. El presidente Fujimori se enteró de la captura a las 
9 p.m. en !quitos (Henrlquez y Salazar: 1997 b, 78). 

Oct. 06: La Agrupación Polfüca Cambio 90, encabezado por Luz Salgado Rubianes 
de Paredes y Nueva Mayoría, encabezado por laime Yoshiyama, hicieron 
pública su decisión de presentar una lista única en las elecciones del eco 
definiéndose como Movimiento Cambio 90-Nueva Mayoría (Henríquez y 
Salazar: 1997 b, 79) 

" Henríquez y Salazar: 1997 b, 74. 
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Nov.: Gloria Helfer, candidatea como cabeza de lista del Movimiento Democrático 
Independiente (MOi) siendo acompai'lada por dirigentes populares como 
Teresa Aparcana N.U, Yolanda Marilú Quiñones (CNO y Justina Presen
tación Huamán dirigente juvenil y estudiantil de Villa el Salvador. Por su 
parte, la agrupación po1J1ica Frente Civil Militar Policial (FREMPOL) destaca 
en este periodo por incorporar en su lista de candidatos/as al CCD, el mayor 
nOmero (24) de mujeres candidatas. Al mismo tiempo, se observa una fuerte 
presencia de líderes populares en las díversas lístas polftícas- partidarias. Por 
el SODE, Isabel Acosta de comedor popular, Ana Maria Cárdenas Véliz de 
organizaciones populares. Por Convergencia Nacional, Pascuala Rosado, di
rigente vecinal (Mujer y Sociedad Ai'lo XI, Nº 46, p. 5-6). 

Nov. 22: Se instala el Congreso Constituyenle Democrálico (CCDl con la finalidad de 
modificar la Constitución de 1979. las elecciones nacionales p<tra el CCO 
dieron lugar a la conformación de la sexta representación femeni'la de con
gresistas integrada por. Luz Salgado Rubianes de Paredes y María clel Carmen 
lozada de Gamboa (Cambio 90); Martha Chávez Cossio, María 1'm?Sa Vittor 
Alfaro y Nícolasa Villar Martínez (Nueva Mayoría); lourdes Fbres Nano 
(PPC) y Gloria Helfer Palacios (MDI). 

Dic. 04: Doraliza Espejo Márquez, de 40 ai'los de edad, dirígenta del Comité de 
Vaso de Leche del A. H. José Carlos Mariátegui de San juan de lurigancho y 
ex militante del FOCEP, murió asesinada por Sl por colaborar co'l el ejérci
to en la repartición de alimentos (la RepOblica, OS. 09.1992). 

1993 

Rosa Mujíca, frente a la secrelaría ejecutiva de la Coordinador.i de Dere
chos Humanos, para el periodo 1992-1995, ante la inminente aprobación 
de la pena de muerte en la Constitución que venía siendo elaborada por el 
CCD, desarrolló una campai'la en contra de la pena de muerte. Asi también 
en favor del esclarecimiento y sanción del caso la Cantuta, la eliminación 
de los tribunales sin rostro y la ola de hechos de abuso de autor dad. 

la Diputada lourdes flores Nano presenta su anteproyecto de ley sobre 
Violencia Doméstica ante el Foro Mujer, como parte del Plan Mínimo de 
Acción del Grupo Parlamentario (MMR: 1994, 3) luego, en 1995, propon
dría en el Parlamento el proyecto 2183 que modifica la ley 26260. Ley de 
Protección contra la violencia familiar (suscrita por luz Salgaco) ante la 
comisión de Justicia (CMCR: 1996, p. 3). 

Enero 17: En Huancabamba (Piura) nace la Asociación de Mujeres Trab.Jjaooras Cam
pesinas de la Provincia de Huancabamba (AMHBA), centralizando a 109 
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Clubes de Madres de todos los caseríos y comunidades campesinas de la 
provincia, para lograr el respeto, reconocimiento y participación activa de 
todas sus asociadas (IAMAC: 1991, p. 3). 

Marzo 30: En Huancavelica se crea la Asociación Departamental de Organizaciones 
de las Mujeres Campesinas de Huancavelica, impulsada por el CREMA. 

Agt. 03: El pleno del Congreso Constituyente Democrático, aprobó incluir en el pro
yecto de la Nueva Constitución política la aplicación de la pena de muerte 
para sancionar delitos de traición a la patria y terrorismo, por voto secreto 
y directo 55 a favor y 21 en contra. El 13 de noviembre, el CCD derogó el 
art. 18 del D.L. 25475, para restituir las garantías procesales del Habeas Cor
pus, adicionando al art. 690 del Código de Justicia Militar "una causal de 
procedencia de recurso extraordinario de revisión, aplicable sólo a los que 
no figuran como cabecillas o líderes de los grupos subversivos". El 7 de 
agosto el PAP reiteró su rechazo a la pena de muerte. 

Agt. 04: El Congreso Constituyente Democrático, aprobó incorporar en la nueva 
carta magna la facultad de que el Presidente de la República en ejercicio 
pueda postular a la reelección inmediata (Henríquez y Salazar: 1997 b, 98). 

Agosto: La FAO premia a la Federación de Centra/e., de Comedores Populares 
Autogestíonaríos de lima y Callao por su original y excelente aporte a la 
protección de la niñez desnutrida. 

Oct. 08: Se crea la Comisión Permanente de la Mujer y el Niño, mediante D.S. 038-
93-JUS, para efectuar estudios e investigaciones sobre la vigencia, promo
ción y pleno ejercicio de sus derechos. la com'sión sería presidida por el 
viceministro de Justicia, quien estaría acompañado de un representante de 
las ONGs, de CONFIEP y del consorcio Mujer. 

Oct.: Ante la convocatoria, para aprobar la Nueva Constitución Peruana, por 
iniciativa de CLADEM, el movimiento de mujeres lanza la campaña por el 
voto consciente, con ocasión del Referéndum para aprobar la nueva Cons
titución, bajo el lema: "Una Constitución que no es buena para las mujeres 
no es buena Constitución". 

Nov. 1 O: Se instala el Distrito Judicial de Huaura, con sede en Huacho, siendo por 
primera vez, su presidenta una mujer Mercedes Ahon Castañeda, de 
acuerdo al D.L. Nº 25680 (Zubieta: 1996, 149). 

Nov.: Fueron elegidas como alcaldesas distritales de Lima para el periodo 1993-
1995: por Independencia, Jenny Jesús Olivera Olivera (Movimiento Obras); 
por Puente Piedra, Ju 1 ia Rosa Blanco de Mato (Movimiento Obras); por San-
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Dic. 24: 

Dic. 26: 

Dic. 28: 

1994 

Enero: 

ta Anita, Ana Meléndez Rojas (Movimiento Obras); por San Bor a, Luisa 
María Cuculiza (independiente); y por Pachacámac, Carola Clemente de 
Poblet (PPC) (Tuesta: 1994, 107). En las alcaldías provinciales del oafs iue
ron elegidas para el periodo 1993-95: por Huancavelica, Enma Paulina 
Vargas Gálvez (PPCl; por Huánuco, Luzmila Temple Condezo (L.I. ~,. 3); por 
lea, Rosa Elena Zárate Sánchez; por Ascope, Gladys Cáceres de Novoa 
(PAP); por Nazca, Aydee Luz Torres Zegarra; por Canta, Yolanda V cuña de 
Ballí; por Coronel Portillo, Melita Ruiz de Padilla (AP) y por Atalaya, lrma 
América Armas de García (AP) (Tuesta: 1994, 11 O -112). 

Se pone en vigencia la Ley Nº 26260, sobre la Pol11ica del Estado y de la 
Sociedad frente a la Violencia Familiar, coronando iniciativas feminiSlas que 
se impulsaron desde la década de los ochenta, siendo su objetivo principal 
la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer (Blondet: 1994, 
p. 88). 

Mediante un comunicado, las ONGS hacen un recuento del proceso que 
acompañó al proyecto y de la promulgación de la Ley Nº 25307 de Orga
nizaciones Sociales de Base, señalando que nunca fue puesta en práctica 
(La República, 26.12.1992). 

Un grupo de 200 reclusas de Sendero Luminoso en la cárcel de Chorrillos, 
en carta dirigida al Presidente de la República Alberto Fujimori, deponen 
su actitud beligerante, acatando la orden de su líder Abimael Guzmán. En
tre ellas figuran: Nelly Evans Risco, Sybila Arredondo, Genna Morote 
Rodríguez y Lucía Mendoza Mateo, quienes ocuparon cargos di igencia
les en el núcleo de dirección de esa agrupación política (La Repút lica, 18. 
02.1992). 

Virginia Vargas en su condición de Coordinadora Regional de '4mérica 
Latina y el Caribe, es propuesta como Secretaria de la Conferencia Interna
cional de la Mujer 1995 de Beijing, por las ONGs y organizaciones de 
mujeres de distintos países de la región (lsis Internacional: 1995, 12). 

*Más allá de los gobiernos, el espacio regional e internacional tar.ibién ha 
probado ser un espacio de relativa libertad para que se encuentre r articule 
la sociedad civil ... y un espacio privilegiado para perfilar identid,1des aún 
desdibujadas en el espacio nacional"(Virginia Vargas). 

Blanca Nélida Colán Maguiño, en un contexto de creciente redu:ción de 
las libertades y autonomía del poder judicial, es designada por el gobierno 
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fujimorista VIII Fiscal de la Nación, para el periodo 1994-96, transformán
dose en la primera mujer que ocupa un cargo de esta naturaleza. Lo extraño 
fue su permanencia en el cargo por tres periodos consecutivos, al igual que 
otras autoridades incondicionales al régimen fujimorista (RMPR, Año 1998, 
p. 16). 

Feb. 15: Se crea el Ofa de la Paz y de los Mártires en el distrito de Villa el Salvador. 
En una ceremonia realizada en la Plaza de la Solidaridad de ese distrito, se 
conmemoró el 2° aniversario de la muerte de María Elena Moyana y tam
bién se recordó a Edilberto Ramos, Primitivo Campos, Rolando Galindo, 
Luis Alberto Durán Sánchez y Alfredo Pantigoso, vecinos del distrito asesi
nados por Sendero (La República, 26.02.94). 

Feb. 17: Liliana Canales Novela, asume la cartera del Ministerio de Industria, Turis
mo e Integración, transformándose con ello en la primera mujer que se 
ocupa de este cargo en el Ejecutivo (Tuesta: 1994, 56). 

Feb.: Se crea el Grupo Impulsor Nacional: Mujeres por la Igualdad Real, reca
yendo la Coordinación en Ana Vásquez (CESIP), inicialmente como gru
po de soporte a la Coordinación Regional de América Latina y el Caribe. 
Ante la perspectiva de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer a realizar
se en Beijing (China), asume la responsabilidad de preparar la agenda de 
la mujer peruana para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 
Beijing. El grupo está integrado por CENDOC Mujer, CESIP, Colectivo 
Radial Feminista, Centro Flora Tristán, DEMUS, INCAFAM, Manuela Ra
mos y la Red Nacional de Promoción de la Mujer. A partir de octubre de 
1995, asume la denominación de Grupo lm.oulsor Nacional Mujeres por 
la Igualdad Real (GIN). 

Marzo 8: El Foro-Mujer presentó a la Comisión de Constitución del CCO una pro
puesta para la adopción del sistema de cuotas a favor de las mujeres, que 
contemple un mínimo del 30%, como artículo a ser incluido en la nueva 
Ley de Partidos Políticos (Foro Mujer: 1995, p. 25). 

"Los partidos incluirán candidaturas femeninas en sus listas, en un porcentaje 
mínimo del 30% tanto para las elecciones a los organismos internos del 
partido como para los procesos de elecciones generales, municipales, regio
nales y otros" (PROMUJER: 1998, 18). 

Marzo 8: Un grupo de mujeres ex víctimas de maltrato y violencia doméstica, dan ori
gen a la Casa de la Mujer Maltratada de San Juan de Lurigancho. Sus 
impulsoras fueron: Delia Zamudio, María Medina, Sara Rafael Tineo, 
Elena Delgado y María Cabrera. Dicha entidad adquiere reconocimiento 
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legal recién en 1996, y se crea con el objetivo de ofrecer protección física, 
legal, psicológica y moral a mujeres víctimas de violencia (Entrevisia Delia 
Zamudio). 

Julio 18: En una sala del Colegio de Abogados de lima nace la Ascciací6n Civil Trans
parencia, presidida por Luis Jaime Cisoeros Vizquerra, participando desde 
sus inicios Graciela Fernández Baca y Maruja Mujica. Posteric rmente se 
incorporan Pepi Patrón y Cecilia Blondet Montero formando pa11e de una 
dirección institucional con predominada masculina (2 de 12). La presencia 
de estas mujeres tiene importancia en tanto son pa11e actuante d~ una nue
va modalidad de organización en la sociedad civil cuya práctica polilíca 
evolucionaría desde una actitud inicial de observación y legitimación civil 
a las elecciones de 1995, 1996, 1998; hacia el seguimiento, vigila'lcia y ob
servación, del proceso electoral de 1999-2000, apol1ando información pre
cisa que favorece una crítica opinión pública (Emrevista Rudecirdo Vega). 

KPor ese TRANSPARENCIA dice y repite que su preocupación esencial es de 
índole pedagógica, y por ese cumple una fitnción pohrica, en el sentido que 
los griegos aseguraron a su palabra. Se trata de estudiar lo que une a los 
hombres en sociedad y los compromisos que esa vida comunirati,1 crea con 
en relación al porvenir. .. Para esta tarea hemos contado con los jóvenes ... 
porque el porvenir estif en sus manos ... • (luis Jaime Cisneros)". 

Set. 13: Nace el movimiento político partidario Armonía Siglo XXI, liderado por la 
ex primera dama Susana Higuchí de Fujimori, quien anuncia SL candida
tura a la Presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en 
la historia republicana, que decide formal y públicamente entra· en com
petencia electoral por la Presidencia de la Repúblíca con el que fuera su ex 
esposo y nuevamente candidato Alberto Fujirnori. 

Set. 28: 

1 
... por sentirme capaz de enfrentar con valentía a los poderosos, ur gropo de 

hombres y mujeres de lea, Cusca, Arequip.a y Tacna, me pidieron posrularme 
a la Presidencia. He aceptado el re/0 1 (Henríquez y Salaz ar: 1997 b, 23). 

Susana Híguchi denuncia al Esiado peruano, ante la Comisión lnlerameríca
na de DO. HH. de la OEA, por la violación de sus derechos polllícos y dis
criminación que impide su participación en el proceso electoral de 1995. 
Pide que se tomen las medidas cautelares para evitar la vulneraci<'ln irrepa
rable de su derecho (La República 29 y 30/9/1994). 

" TRANSPARENCIA: 1999, 2. 
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Oct. 14: 

Oct.: 

1995 

Se crea la Central de Comedores Autogestionarios N2 1 de Bellavista, Callao 
(CCABCI), cuya finalidad principal es el fortalecimiento de la organización 
como parte del movimiento popular que permita la reformulación de polí
ticas económicas y sociales de alimentación, salud, empleo, educación y 
recreación (CCABCI: 1999). 

El Foro-Mujer hace pública una propuesta de políticas de empleo a favor de 
la Mujer, para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y 
de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la adopción de medi
das de acción positivas (foro Mujer: 1995, p. 4). 

Enero: Tres mujeres son admitidas por el JNE para postular a la Presidencia de la 
República: Lourdes Flores Nano (PPC), Alicia Chumbirán de Orna (Movi
miento Nuevo Perú) y Mercedes Cabanillas (PAP). Al mismo tiempo el JNE 
declaró improcedente la candidatura de Susana Higuchi de Fujimorí (Ar
monía XXI) (]NE: 1995). 

Enero 17: Susana Higuchi de Fujimori, se declara en huelga de hambre como medi
da de fuerza ante el JNE por la eliminación de su agrupación política del 
proceso electoral. Tras cumplir 24 horas en esta medida fue internada de 
emergencia al evidenciar principios de neumonía y alto grado de deshidra
tación. El 19 de enero recibió la visita de Mercedes Cabanillas y un presen
te floral de Javier Pérez de Cuéllar (candidato de la agrupación Unión Por 
el Perú). Paralelamente Armonía XXl-FREMPOL, presentó un nuevo pedido 
al JNE, para continuar en la competencia electoral, sólo como lista parla
mentaria. El JNE respondió que de ningún modo retrocederá en la decisión 
del retiro de la carrera electoral de las dos listas: Armonía- Frempol y Paz y 
Desarrollo. El 20 de enero, la intervención del Coordinador de la Misión de 
Observadores de la OEA, evitó que Susana H iguchi abandone la clínica y 
participe en una marcha de protesta hacia el Congreso, en demanda de la 
nulidad de la resolución emitida por el JNE. El 3 febrero, la agrupación en
tregó al )NE, los errores detectados en las nóminas parlamentarias de cinco 
agrupaciones, que no fueron eliminados de la carrera política de 1995, 
como prueba de la injusticia contra su lista (Henríquez Salazar: 1997, 26). 

Enero 29: Simultáneamente en Lima y Quito, mujeres ecuatorianas y peruanas de di
ferentes organizaciones hacen un llamado público a la paz, ante el escenario 
inminente de la guerra entre Perú y Ecuador, invocando desterrar la violen
cia y los enfrentamientos fratricidas: "Que las Armas se conviertan en Pan" 
(La República 29.01.95). 
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Marzo 8: El Grupo Impulsor hacia Beijing 1995 ye/ Foro-Mujerofrecen una :onferen
cia de prensa, con la presencia de las candidatas, a la Presidencia Mercedes 
Cabanillas, a la vicepresidencia Gradela Femández Baca, Elena Maria Del
gado y un gran número de candidatas a congresistas (Foro-Mujer: 1995, 13), 
para conocer sus plan!eamientos a favor de las mujeres. 

Marzo 9: Se funda la filial de RENACE-Huacho, como parte de la Red Na:ional de 
Acción Ecológica, siendo su primera presidenta Juana Martfnez (Zubieta: 
1996, 41). 

Abril: Son elegidas las mujeres congresistas que cierran el siglo para El periodo 
1995-2000: Martha luz Hildebrandt Pérez-Treviño, Marta Chávez Cossio de 
Ocampo, luz Salgado Rubianes de Paredes, Gracíela femández B3ca, Edith 
Mellado Céspedes, María del Carmen Lozada de Gamboa y Marí.1 Jesús Es
pinosa Matos (NM -Cambio 90); lourdes Flores Nano (PPCl, María Ofelia 
Cerro Moral (UPP), Ana Elena Townsend Diez -Canseco (UPP), Su;ana Oíaz 
Díaz (MIA), Aurora Torrejón Riva de Chincha y Beatriz Merino lucero IF!Ml. 

Abril: Martha Chávez Cossfo (Cambio 90 - Nueva Mayoría), en un ccn!exto de 
muchas dudas sobre la transparencia del proceso electoral, se transforma en 
la primera mujer que asume la Presidencia del Congreso de la Re,mblica, al 
obtener el mayor número de votos preferencíales, para la legislar.na 1995· 
1996 (Movimiento Manuela Ramos: 1990, 23). 

Abril 17: Las madres de soldados destacados en la zona de Frontera con el Ecuador, 
donde se venía produciendo enfrentamiento armado con en vedno país. 
tomaron la Plaza de Armas de Tingo María portando pancartas., carteles, 
solicitando a las autoridades el relevo y retomo inmedia!o de su; hijos (la 
República, 18.04.95). 

Abr. 24-26: En una reunión de la Red Rural a escala nacional, se elabora la Agenda Na· 
cional de las Mujeres Peruanas, con 191 participantes para propbar la f0<
mulación de estrategias de acción hacia el 2000 e íniensilkar la moviliza
ción de mujeres en todo el país (Chacarera Nº 18, p. 18). 

Jun. 19: La Jueza Antonia Saquicuray, titular del 161 Juzgado Penal de Li-na, dec/¡¡.. 
ra inaplicable la ley de Amnistía para el Caso Barrios Altos, en su artículo 
primero, señalando que no procede el archivamiento definitivo df. las ín~-es
tigacíones a los militares implicados en este caso (la República, 25.06.95). 

Set.: Flor Adelaida Bolívar Aneaga fue nombrada Fiscal Suprema Titular por el 
Consejo Nacional de La Magistratura y se le encargó la Fiscalía Suprema de 
Control Interno (Chacarera N• 18, 18). 
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Set.: Durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing 
participan delegaciones de mujeres peruanas de ONGs agrupadas en el 
Grupo Impulsor a Beijing, La Red Nacional de la Mujer y varías organiza
ciones de mujeres. También participaron representantes oficiales del Gobier
no como las congresistas Martha Hildebrandt, Luz Salgado y Martha Chávez 
(Cambio 90-Nueva Mayoría) y Beatriz Meríno (FIM) en la Conferencia Inter
nacional de Estados. La congresista Lourdes Flores Nano (PPC) participó del 
Foro de ONGs en Beíjing (PROMUJER: 1998, 23). 

Nov. 17: En Huacho, Elena Castro Malazque impulsa la circulación del diario "El 
Sol", con carácter regional de Lima Norte (Zubieta: 1996, 151). 

Nov. 30: La Red Nacional de Promoción de la Mujeríirma un convenio con la Comi
sión Permanente de los Derechos de la Mujer del Ministerio de Justicia, para 
la formulación del plan e implementación del Programa Nacional Mujer y 
Desarrollo 1996-2000, en el marco de los compromisos asumidos por el 
Perú en los espacios internacionales (Convenio al 30 de noviembre 1995). 
Entre el 16 y 17 de diciembre de 1996, desarrolla un Taller de Consulta 
Nacional acerca del Plan Nacional de Acción Mujer y Desarrollo 1997-
2000, con el objetivo de abrir al debate la propuesta del Plan Nacional de 
la Mujer, a ser a ofrecida al PROMUDEH, como herramienta de trabajo 
que articule las acciones de promoción de la Mujer en el ámbito nacional 
(Programa del Taller). 

Nov. 22: La congresista Lourdes Flores Nano presenta el Proyecto de Ley Nº 712/95-
CR Ley para la Elección de Congresistas de la República por Distritos Elec
torales Múltiples y Distritos Electorales Únicos incorporando el concepto de 
discriminación positiva en el Art. 3: "Las agrupaciones políticas a que alude 
el artículo anterior deberá incluir en sus listas candidaturas en un porcenta
je no menor del 30% de cualquiera de Jos sexos". 

"Considero que la Ley de Cuotas no es suficiente para asegurar una mayor 
participación polílíca de las mujeres. Pero es un primer paso importante. 
Además de las medidas legales se requiere impulsar una mayor educación 
cívica y trabajar por la superación de la crisis de los partidos polI1icos" 
(Lourdes Flores Nano)". 

Nov.: La presidenta de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche Teresa 
Aparcana, es elegida como regidora para el Municipio de Lima Metropoli-

" PROMUJER:1998, 37- 88. 
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Dic. 3: 

tana para el periodo 1996-1998, por su condición de máxima repre5entante 
de esa organización popular ¡Mujer y Sociedad, Año X, N" 31, 24/, 

"En estas elecciones lo que espero personalmente es una nueva 'Orma de 
gobernar, que los que salgan elegidos puedan trabajar en beneíicio de las 
grandes mayorías• (Teresa Aparcana Arias). 

La jueza Elba Greta Minaya denunció por presunto delito de resistencia a 
la autoridad, al mando militar que incumplió la orden judicial ce liberar 
"de inmediato" al general EP Rodolfo Robles en retiro. Sorpresivamente el 
Presidente de la Corte Superior de Lima Marcos lbazeta dispuso el cambio 
de la jueza, Minaya y otras dos magistradas. Francisco Soberón señaló so
bre el hecho que era para evitar que la Jueza Minaya continúe ,·iendo el 
Hábeas Corpus a favor del general EP(r) Rodolfo Robles. El 4 de diciembre. 
nuevamente el Presidente de la Corte Superior, se retractó en su r('solución 
inicial restituyendo a la jueza del 33 juzgado penal Greta Minaya Calle. 
También señaló que el poder ejecutivo tiene la obligación constitu:ional de 
hacer respetar y ejecutar las resoluciones judiciales con relación a :os recur
sos de Hábeas Corpus. Agregó que la Corte superior nunca pretendió inter
ferir en el trámite del hábeas corpus del militar retirado, dijo que a resolu
ción administrativa de rotación de magistrados fue desnaturalinda (Henrí
quez y Salazar: 1997 b, 35). 

Susana Villarán asume la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacíonal 
de Derechos Humanos para el periodo 1995-1997, en una coyuntura de 
crisis democrática, como fue el caso de la destitución de los mieMbros del 
Tribunal Constitucional la controvertida aplicación de la Ley del Reierén
dum, la ley de amnistía y la situación de los rehenes del MRTA. 

Se instala el Colectivo Radial Feminista dando origen a la primer< radio de 
muíeres, bajo la conducción de tres organizaciones feministas: Calandria, 
CMP Flora Tristán y Manuela Ramos. Posteriormente, se incorporaría Amau
ta, del Cuzco y Micaela Bastidas, de Trujíllo. 

Hilaría Supa asume la Secretaría General de la Federación de Muíeres de la 
Provincia del Cusco, colocando énfasis en una labor de identidac y conso
lidación organizativa de las mujeres campesinas. 

w Casi no se habla de la mujer campesina, sino de la indí'gena, por eso hemos 
pedido que se cambie en todo a pueblos indfgenas. .. '(Oiacarera N" 19, p. 43). 

Faustina Carrasco Tacilla es elegida como Teniente Gobernadora por su 
comunidad. En 1997 asume el cargo de Comisaria, con la función de super-
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visar a las organizaciones de mujeres como clubes de Madres y comités del 
Vaso de Leche y ser sustituta del Teniente Gobernador, en caso de ausencia 
(REPRODEMUC: 1997, 6). 

Marzo 6: Pascuala Rosado Cornejo, que había retornado de su asilo en Chile, bajo 
el supuesto del control subversivo en el país, es asesinada por Sendero Lu
minoso, acusada de haber denunciado el trabajo de bases de Sendero en 
Huaycán y Raucana ante el General Ketín Vida!, cuando asumía el cargo de 
Secretaria General del Asentamiento Humano Huaycán. Su recuerdo forma 
parte del Martirologio católko (La República, 07.03. 1996). 

Mar. 7: El Gobierno peruano ratificó la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de la organización de Es
tados Americanos, llamada también "Convención de Belém do Pará'~ según 
Resolución Legislativa Nº 26583, reconociendo con ello que la violencia de 
género constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, limitando total o parcialmente a la mujer a su reconocimien
to, goce y ejercicio de tales derechos y libertades (DEMUS: 1996, 1 ). 

Mar.: La Congresista Beatriz Merino (FIM), entrega a la Oficina de Trámites 
Documentarios del Congreso de la República, el Proyecto de ley Nº 1147/ 
95-CR, donde propone fa exención de fa pena al violador que contrae 
matrimonio con la ofendida. Cuyo resultado se obtendría recién el 11 de 
abril de 1997 (Merino: 1997, p. 25). 

Agt. 9: Se instala la Primera Comisión de la Mujer del Congreso de la República, pre
sidida por la congresista Beatriz Merino (FIM1, con la vice presidencia de 
Edíth Mellado y la secretaria de María Jesús Espinosa, teniendo como visión 
avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer y promo
ver la igualdad de oportunidades (CMCR: 1996. 1). Fueron sus miembros: 

- 256 -

Martha Hildebrant, Luz Salgado Rubianes, Luis Delgado Aparicio, Andrés 
Reggiardo, Graciela Fernández Baca, Lourdes Flores Nano, María Ofelía 
Cerro, Ana Elena Townsend, Adolfo Amorín, Arturo Salazar Larraín, 
Edilberto Díaz Bringas, Jorge Trelles, Susana Díaz, Aurora Torrejón y Javier 
Diez Canseco (PROMUJER: 1998, P. 43). A diferencia del resto de comisiones 
de trabajo, no es ordinaria, por cuanto carece de facultad dictaminadora. 

"Cuando fui honrada con la Presidencia de la Comisión de la Mujer nos 
propusimos implementar el Sistema de Cuotas en nuestra legislación electo-



Agt. 21: 

Agt. 23: 

Set. 9: 

Set. 24: 

raL Para las legisladoras de las dive/'S3s bancadas, que en su miJvona inte
graban la Comisión de la Mujer, éste era un tema de consenso ... era un tem.i 
de principio, en el cual liJs disputiJS ideológicas, pilrtÍdiJrias o coyunturiJles 
eran dejadas de lado. Descubrimos iJsf que el objetivo que nos .-eunfa era 
común: impulsar la participación poli?ica de la mujer en instanci;s de deci
sión de primer orden, como el Parlamento o el Municipio, y cor. ello con
tribuir a superar la condición de desventaja en este ámbito ... •(Beatriz Me
rino Lucero). 

Atendiendo las iniciativas feministas con relación al Proyec!o de Ley 
1659/96-CR Ley Sobre el Sistema de Cuotas, el Congresista Javier Diez 
Canseco propone que en el artículo 82 de la Ley 26337 (Ley Orgánica 
Electoral) se incorpore que "las listas de candidatos deben tener un mí
nimo de 30% de mujeres sobre el total de candidatos a los car ~os a ele
gir" (CMCR: 1996, 1 ). 

Con 70 votos se aprobó en el Poder Legislativo, la re-reelección del Presi
dente para el año 2,000. Carlos Ferrero de Cambio 90 fue el íiníco que 
votó en contra, dentro de su bancada. la oposición se retiró expresando su 
rotundo rechazo, los únicos que se mantuvieron fue Renovacié n (Henrí
quez y Salazar: 1997 a, 133). De este modo adquiere éxito la iní:iatíva de 
la llamada "ley de la VerdiJdera lnterpretiJción del attículo 11 Z d"! la Cons
titución", impulsada y sostenida por la congresista Martha Chávez Cossío 
(Cambio 90-Nueva Mayoría). 

la Mar (Ayacucho), Nelly Mejía es elegida dirigente de su Club de Madres 
de San Miguel. Seguidamente asume un cargo distrital e inmediatamente 
uno provincial. En 1999 es la principal gestora de la mesa de corcertación 
de su provincia, como dirigenta de la Federación Departamental :Je Clubes 
de Madres de Ayacucho. También participó activamente en dívers.1S campa
ñas de educación electoral (SER: 1999, p. 20). 

Nla participación de las mujeres en mi provincia está bien. Somds las que 
más reclamamos y no estamos en eso como las pobrecitas que solamente 
pedimos que nos regalen, sino que también exigimos nuestros d'!rechos ... 
con el asistencialismo nos bajan bastante nuestra moral y nuestfi! autoesti
ma' (Nelly Mejía). 

Se produce una Audiencia Pública impulsada por la Comisión de la Mujer 
y conducida por Beatriz Merino (flM), sobre la Ley de Violencia Familiar, 
donde participan diversas representaciones de ONGs, OSB y en general, de 
la sociedad civil organizada (CMCR: 1996, p. 4). 
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Se real iza el debate sobre la situación de la Mujer Amazónica en una nueva 
Audiencia Pública, de las que venía impulsando Beatriz Merino (FIM), 
corno presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República 
(CMCR: 1996, p. 4), evento al cual fueron convocadas las diversas agrupa
ciones e instituciones vinculadas con la problemática. 

Congresistas de la mayoría oficialista presentan el Proyecto contra el referén
dum sobre la ley de "interpretación auténtica" de la Constitución que permi
tiría la segunda reelección de Fujimori (Henríquez y Salazar: 1997 a, 135). 

Se crea el Movimiento Amplio de Mujeres, como espacio de expresión au
tónoma de la defensa de los derechos y la participación ciudadana de las 
mujeres. Este simboliza la concreción de esfuerzos de tolerancia y amplitud 
a las diversidades y coincidencias de las mujeres, apostando hacia la equi
dad de género, igualdad social y armonía con el hábitat (MAM: 1998). En su 
primera etapa de existencia adopta una coordinación colegiada natural in
tegrada por Frescia Carrasco, Cristina Jee, Diana Miloslavich, Catalina 
Sa!azar y Giulia Tarnayo. A partir de agosto de 1997, Rosario Bustamante 
asume la primera coordinación, instaurándose a partir de ello una práctica 
rotativa semestral en su dirección, con la finalidad de mantener su carácter 
de Movimiento, los tres primeros años se implementó esta práctica por con
senso, a partir de noviembre de 1999, la presencia de pugnas de poder en 
su interior instauró el voto secreto (Salazar: 1996, 34). 

uEI Movimiento Amplio de Mujeres no es ajeno a la situación actual del país, 
donde convivimos con la violencia doméstica, po/i1íca y social... las mujeres 
nos embarcamos una vez más en el esfuerzo por recrear formas alternativas 
de organización y articulación de capacidades y diversidades ... sabemos 
que esto no es sencillo ... pero al mismo tiempo es factor de estímulo e im
pulso que nos ratifica en nuestra apuesta, por pensar, actuar, opinar, propo
ner, decidir, asumir, pedir y dar cuenta de nuestro compromiso, asf como 
exigir y pedir cuentas al Gobierno ... " (Comunicado del MAM, 08.03.97). 

El Congreso, aprobó un texto sustitutorio de proyecto de ley presentado por 
el ejecutivo, que concede amnistía general al personal militar y civil que se 
encuentra investigando, denunciando o procesado en el fuero común o mi
litar. La medida además de beneficiar al Gral. Robles, se extiende a los 
miembros del CSJM y la jueza Greta Minaya Garbo, que venían siendo pro
cesados por desacato. Eximió de responsabilidad a miembros de las FF.M., 
PNP, responsables de los casos de la Cantuta, Barrios Altos, los Penales de 
Lima y Callao, Santa, Accomarca y Chumbibílcas (Henríquez y Salazar; 
1997 a, 115- 135). 



Nov. 14: El Tribunal Constitucional, rechaza el pedido de desistimiento (retiro) de la 
demanda de la inconstitucionalidad sobre la ley de reelección presídencial 
presentado por el Colegio de Abogados de lima. Según se conoc ó, en apli
cación de la norma del Código Procesal Civil, la demanda prese"ltada ante 
un órgano jurisdiccional no podrá ser retirada si una de las do> partes se 
opone al desistimiento, como ocurrió en el presente caso. En vinud de ello 
el Tribunal decidió proseguir el trámite de la acción de inconstitu:ionalidad 
presentada contra la ley 26657 (Henríquez y Salazar: 1997 a, 1 35). 

Dic. 17: A las ocho y treinta y cinco minutos de la noche, veinte miembms del Mo
vimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), liderados por Ernesto Cerpa 
Cartolini y secundados por 19 de sus integrantes, donde se apreciaba la de 
mujeres jóvenes, toma por asalto la residencia del embajador japonés 
Morihisa Aoki, donde se hallaban personalidades celebrando el n.ttalicio del 
emperador Akihito. Fueron 490 rehenes entre embajadores, diplomáticos, 
ministros, congresistas, magistrados, mi litares, empresarios, a Jtoridades 
eclesiales, etc. A las pocas horas fueron liberados mujeres y anci.1nos, entre 
ellos la madre del Presidente Fujimori (Henríquez y Salazar: 19'17 a, 136). 
Al día siguiente una serie de organizaciones de la sociedad civil entre ellas 
la Coordinadora de Derechos Humanos realizó una vigilia por la vida de 
los rehenes cerca de la Embajada del Japón. los días consecutivos en que se 
mantuvo esta situación, las integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres, 
realizaron plantones con crisantemos blancos, ante la embajada t :imada pot 
el respeto a la vida de los rehenes y sus captores. 

Nov. 12: Mediante Decreto Legislativo N" 866 el Poder Ejecutivo crea el M'nisterio de 
Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEHl, designando 
como Ministra de ese portafolio a Miriam Schenone, quien So! mantuvo 
hasta 1999, periodo en que fue sucedida por la Alcaldesa de San Borja, 
Luisa Marra Cuculiza. 

Nov. 17: En Ayacucho Vilma Ortega se convierte en la nueva líder de la .=ederación 
de Club de Madres de Ayacucho (FEOECMAl asumiendo la presidi!ncia de la 
misma, en un contexto socio-poli\ico diferente al de la violencia :¡ue marcó 
esa zona (Peynaguí: 1997, p. 28). 'Ahora me toca trabajar por la :econstruc
ción, ... porque realmente nosotros no queremos regalos ni as1stencia, es 
seguir luchando, seguir adelante, no retroceder, porque a veces, como nues. 
tros dirigentes no ganaban o por presión de los esposos, se deshacía y dejaba 
la organización ... • (Vi/ma Ortega). 

En Moquegua, lourdes Huanca asume la secretaría de Promoción y Orga
nización de la Mujer del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de 
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Moquegua (FEDIP-Moquegua) Se inició en un club de madres, en el cargo 
de tesorera. Luego participó en la Asociación de Mujeres al 2015, en calidad 
de vocal. 

"Hay diferentes formas de mencionar fo que es fa pofttica, todos hacemos 
po/ftica. Lo que hay que diferenciar es cuando se hace como una polftíca 
partidaria y sólo por interés de poder. Esto pasa porque no hay educación, 
hay mucha marginación, entre las mismas mujeres nos marginamos vilmen
te. Esa es mi lucha, hacer que se nos respete a cada una. Mí opinión de la 
po"1ica es buena porque si fas mujeres salen adelante, es pues caray, porque 
han dado dos, tres, cuatro pasos adelante, pero también tienen que prepa
rarse para llegar a un cargo en el que pueda representar a todas las mujeres, 
y mediante ese cargo, presentar nuestros proyectos y reclamos. Hay que 
soñar, no es malo soñar, pero tenemos que trabajar para llegar a eso ... " (En
trevista Lourdes Huanca). 

Gracíela Fernández Baca (UPP), en su condición de congresista plantea la 
moción de la creación de la Defensoría Especializada de la Mujer, dentro de 
la Estructura de la Defensoría del Pueblo (CMCR: 1996, p. 3). 

La Comisión de la Mujer del Congreso de la República, durante su prime
ra legislatura, analizó el proyecto sobre modificación del Código Penal so
bre delitos que afectan la libertad sexual y sobre la incorporación de la Se
paración de Hecho como causal de divorcio (CMCR: 1996, p. 3). 

Roda Villanueva, feminista, se constituye en la primera Defensora Especia
lizada en los Derechos de Ja Mujet; al asumir tal responsabilidad al interior 
de la Defensoría del Pueblo (CMCR: 1996, p. 23). 

Se instala la Mesa de Trabajo de la Comisión de la Mujer, sobre el "Artí
culo 178º: Una revisión necesaria", siendo coorganizada entre Beatriz Me
rino Lucero (FIM), Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la 
República; Ann Lys Svensson, representante de UNICEF; Victoria Villanueva 
y Violeta Bermúdez, por el Movimiento Manuela Ramos. Participaron de 
esta mesa la doctora Miriam Schenone como Jefe del Gabinete Técnico del 
Poder Judicial, Rocío Villanueva como Consultora en Derechos de la Mujer, 
Mery Vargas de DEMUS, la doctora María Mena, jueza especializada en lo 
Penal; la doctora Sonia Chirinos, jueza española y consultora de la Unión 
Europea y el doctor Víctor Prado Salvatierra, Vocal Superior en lo Penal 
(Merino: 1997, 38). 



1997 

Enero 16: Leonor la Rosa Bustamante, agente del Servicio de Inteligencia del Ejérci· 
to (SIE), es detenida y recluida en los sótanos del Cuartel General del Ejérci
to, por cinco días, siendo presionada para seducir y filmar al coronel 
Aguilar para ser chantajeado. Ante su negativa, el 11 de febrero e; nueva
mente detenida, bajo acusación de haber divulgado el plan operativo 
"Bermuda", "Narval" y "El Pino•, siendo objeto de torturas para autoincul
parse. Al día siguiente, el diario "La República" dio cuenta de su dHención. 
Del 31 de marzo al 5 de abril, Frecuencia Latina Canal 2, anuncaba una 
entrevista a Leonor La Rosa en el Hospital Militar. El 5 de abril, el diario ·El 
Sol" publica un informe donde se la acusa de sufrir de "Neuroris histérica 
conversiva•. En el programa contrapunto, apareció con huellas de maltratos 
(APRODEH: 1997, 2- 3). 

Marzo 14: Las congresistas luz Salgado y Manha Hildebrandt (NM-Cambi•> 90); in
gresan el Proyecto de Ley Nº 257 4/96-CM.CR sobre Cuotas para Mujeres 
planteando que "las listas de candidatos para congresistas de la República 
deben incluir como mínimo un 25% de mujeres· (CMCR: 1997, 1 ). 

Mar. 13-16: En Carabayllo (Lima), Segundina Castrejón Vallejos es elegida Coordina
dora Nacional de Rondas Campesinas, durante el 111 Encuentro Nadonal, en 
el cual participaron todas las Regiones del Perú. Además de asumir la Sub 
Coordinación Departamental de la Red Nacional de Promoción de la Mu
jer, en Cajamarca (FEROCAPROCAJ: 1998, 5). 

Abril 8: Leonor la Rosa, es visitada por una comisión formada por Graciela 
Femández Baca, Henry Pease y Javier Diez Canseco, congresistas de opo
sición y el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, más dos adjuntos, el Gral. 
EP Jorge Talledo Miembro del Consejo Supremo de Justicia Mil tar y dos 
militares, ante quienes ratificó firmemente sus denuncias y pide garantías 
para su vida y la de su familia desde su lecho de hospital. El 27 ck mayo. la 
magistrada Gaby Márquez Calvo, del sexto Juzgado Penal de Urr a. ordenó 
su traslado del Hospital Militar hacia una clínica particular, que no se efec
tuó; en cambio, los integrantes del Grupo Colina empezaron a rondar el 
hospital. Manha Hildebrandl y luz Salgado, junto con Caries Torres y 
Daniel Espichán, formaron una comisión, tan pronto como la opo;ición y el 
Defensor del Pueblo la visitara. Su informe al final de la entrevis· a fue que 
•recibía atención adecuada*(APRODEH: 1997, 2). 

Abril 14: Manha Chávez Cossfo, Congresita (Cambio 90 - Nueva Mayoría) en una 
entrevista realizada por la revista "Sí" sobre el caso de Leonor la Rosa, dio 
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muestra de su posición de sometimiento e incondicionalídad al sistema de 
gobierno argumentando: 

"'A mf lo que me parece evidente es que hay una persona que presenta le
siones. Ahora bien, ¿cómo se han hecho esas lesiones? Alguien se las ha 
causado o ella, voluntaria o involuntariamente, se las hizo con motivo -
como se ha dicho también- de un proceso de resucitación luego de un paro 
cardíaco. Eso debe determinarse. Yo no me siento, ni reconozco autoridad 
a nadie, en estos momentos, como para afirmar que ha habido torturas ni 
que tales son los torturadores; o tampoco acusar de que ella misma se las pu
diera haber hecho ... " (Martha Chávez). Ante la demanda de una comisión 
investigadora en el Congreso Martha Chávez argumentó: "Solamente los 
irresponsables pueden hablar de terrorismo de Estado, aquellos que hablan 
de terrorismo de Estado se están poniendo del lado de los terroristas que 
buscan desprestigiar a las instituciones del Estado ... El congreso no tiene por 
qué investigar estos delitos denunciados. Para ello existen las autoridades 
competentes" (Martha Chávezf". 

Abril 9: En Audiencia Pública, convocada por la Presidenta de la Comisión de la 
Mujer Beatriz Merino, congresistas y la ciudadanía en general tienen la 
oportunidad de examinar a la luz de diversas argumentaciones la adopción 
de una cuota mínima para mujeres, permitiendo que quien elija tenga op
ciones más balanceadas (CMCR: 1996, p. 4). 

Abril 11: Se promulga la Ley Nº 26770, que modifica los artículos 789 (inciso 3) y 
78º del Código Penal vigente, eliminando como causal de extinción de la 
acción penal y exclusíón de la pena al matrimonio entre el agresor y la 
agredida. De este modo se elimina la legalidad que amparaba al violador 
para evadir su sanción casándose con su victima, superando controversias y 
resistencias de la bancada oficialista, liderada por Martha Chávez Cossío 
(Merino: 1997, p. 15-16, 75). 

"En este caso, la legislación permite que alguien se case con su violador, en 
buena hora. Hagamos que la mujer y el hombre estén en condiciones de 
decidir libremente; no podemos en nombre de la libertad cortar ese dere
cho; porque si lo hiciéramos, no estarfamos reforzando al ser humano en 
el ejercicio de sus derechosº. Además pregunto lo siguiente: •así como es
tamos dejando en la esfera privada la decisión del inicio de una acción 
penal, no podemos dejar de reconocer que ésta acabe por desistimiento. 

" García: 1977, 13- 64. 
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Ahora si desistiéndose de la acción penal, ese hombre o es.a muier decide 
casarse con el violador o la violadora, es su problema, su decisión" 
(Martha Chávez Cossfo). 

Mayo 13: Por acuerdo de la mayoría la Comisión de la Mujer recomendó al pleno del 
Congreso incorporar el tema de las cuotas en la Ley Orgánica de Elecciones 
(PROMUJER: 1998, 24!. 

Mayo 27: El Movimiento Amplio de Mujeres emite un Pronunciamiento Público ante 
la amenaza de consumarse la destitución del Tribunal Constitucional y de 
solidaridad femenina con la magistrada Delia Revoredo, acusada por el 
Congreso de la República (La República, 27 de mayo 19971. 

Junio 3: El Movimiento Amplio de Mujeres. impulsa la •campañadeSolídaridad'a 
favor de la liberación y respeto de los derechos humanos de la agente del 
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIEl, Leonor la Rosa, incomunicada y 
secuestrada en el Hospital Militar, y demandando el esclarecimiento del 
asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia Nacional (Sii\), Mariela 
Barreto, imputado al Grupo Paramilitar "Grupo Colina• del SIN (Tríptico 
MAM: 08.03.98). 

Junio 3: 

*A la fecha no se me ha practicado ningún examen preliminar pa1a ser dada 
de 'Al TAN, tal como lo manifestó el General BaltaSilr Alvaradc Cornejo, 
quién bajo ese pretexto me retiene aquí en este hospital; siend.> acosada 
constantemente por el personal militar y más aún por la jeía del ¡_iso donde 
estoy, la señorita Eleana Yupanqui. Recibí la visita del neurologo Martínez, 
quien me refirió entre otras cosas, que hubiera sido preferible h.1ber reco
brado mis movimientos, como caminar, comer, saltar, vestirme, ele. a que 
haya recobrado la memoria, para evitar tanto problema, o sea, :Jenunciar 
los hechos que me habían sucedido. Por eso ruego a usted, y a la.< autorida
des civiles me saquen de aquí, en el menor tiempo posible. Se despide con 
un fuerte abrazo• (Leonor la Rosa, 02.06.97!". 

La presidenta del Congreso de la República, Martha Hildebrantd. hace uso 
de su voto dirimente emitiéndose el dictamen que destituye al Tribunal 
Constitucional de sus funciones, por haber fallado en contra de la re-reelec
ción del Presidente Fujimori. En consecuencia se produce la dest tución de 
cuatro miembros del Tribunal Constitucional, y una vez más es t na mujer. 
la doctora Delia Revoredo de Mur, quién junto con los Doctorrs Ricardo 

" Carta de Leonor La Rosa enviada a su abogado Heribeno Bemlez y reproducida en el MAM. 
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Nugent, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, dan muestra de civis
mo al defender la vigencia de la democracia en el país y la autonomía de la 
función pública. 

"Vengo a decirles a quienes le han cerrado la puerta a la decisión soberana 
del pueblo de llevar el referéndum sobre la reelección presidencial, que 
ellos no tienen ninguna autoridad para haber osado pisotear la voluntad 
popular y la Constitución ... No me gusta la política, pero sí me encanta el 
derecho y si la política toca al derecho, hay que defenderlo, porque es el 
sustento de toda sociedad democrática" (Delia RevoredoJ'. 

Junio 4: Se produce una Marcha masiva de mujeres, organizaciones populares, sin
dicales, gremios y estudiantes, en una movilización por la democracia y en 
protesta por la destitución del Tribunal Constitucional, convocada por Estu
diantes Universitarios, MAM y la GTP (La República: 05.06.97). El 5 de ju
nio el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, La Iglesia Católica, las 
universidades y la gran mayoría de periódicos muestra consternación ante 
los hechos. En un comunicado de prensa la Comisión lnteramericana de De
rechos Humanos manifiesta su preocupación, por la destitución de jueces 
anunciado sólo días antes de la inauguración de la 17 Sesión anual de la 
Asamblea General de las Organizaciones de los Estados Americanos (HRWA: 
1997: 15). 

Junio 11: Gisella Ortiz Perea, sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, familia
res de los desaparecidos de La Cantuta y una delegación del Movimiento 
Amplio de Mujeres y de Acción Cívica por la Mujer Peruana, visitan en su 
lecho a Leonor la Rosa para expresarle su solidaridad. Gisella Ortiz, se re
unió en privado declaró que quería explicarle a Leonor La Rosa la lucha 
interna que tuvo para decidirse visitarla: 

"Ella de alguna forma formó parte de los que asesinaron a mi hermano, pero 
quería expresarle que nadie, ni Santiago Martín Rivas, jefe del Grupo Coli
na, se merece lo que le han hecho ... He venido para expresarle mi solidari
dad como ser humano, como mujer y decirle que tendrá mi apoyo en sus 
denuncias para que hechos como los que ella ha vivido o le tocó vivir a mi 
hermano no vuelvan a ocurrir" (Cisella Ortiz Pereaf". 

" Resumen Semanal de DESCO, Año, XX, N' 985, Lima 9 al 15 de setiembre de 1998. 
59 Diario "La República", jueves 12 de junio de 1997, p. 88. 
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Junio 18: Se debatió en el pleno del Congreso el dictamen del Proyecto de L~y Gene
ral de Elecciones enviado por la Comisión de Constitución y Reglam"!llto, que 
no incluía el tema de las cuotas, junto al dictamen de minoría del congresista 
Henry Pease, que sí observara el tema. la inclusión del tema y el espacio de 
su discusión tuvo como principales opositores a los congresistas Arturo 
Salazar larraín y Martha Chávez, esta última se transforma con <->Sta posi
ción, en la única congresista mujer, para quién el tema no debía ser incluido 
en el proyecto de ley General de Elecciones (PROMUJER: 1998, 24-25). 

Agosto 15: la Vocal Suprema Elcira Vázquez Cortéz, en su condición de efa de la 
Oficina de Control de la Magistratura {QCMA), propuso la separadón defi
nitiva del Juez provisional del Juzgado Transitorio de Derecho Público, 
Percy Escobar lino, hallándolo responsable de múltiples irregular dades en 
su función jurisdiccional y por su designación fraudulenta como j Jez ~ 
cializado en la querella de la propiedad del canal 2 de TV Frecuencia lati· 
na (Rojas: 1997, p. 8). 

Agosto: Agripina Flores López desarrolla en el Cusco el programa de 'GJ¡:Yciración 
a corresponsales campesinas•, plasmando el rol de la comunicac 6n como 
instrumento de desarrollo local, de las provincias de Chunbivikas, 
Umatambo y Anta. 

Agosto: Por primera vez en la historia del Perú, en los 193 ai'los de existencia del 
Colegio de Abogados del Perú, una mujer es elegida decar a. Delia 
Revoredo de Mur, ex magistrada del Tribunal Constitucional ganó las elec
ciones en segunda vuelta. 

Agosto: Un pequeño grupo de militantes feministas y activistas de Derech:>S Huma
nos deciden plegarse a la campaña del Foro Democrático por la recolec
ción de firmas solicitando un Referéndum, ante la posible reelecdón del In
geniero Albello Fujimorí a la presidencia de la República. Adopta-ido la de
nominación de "Mujeres por la Democracia" (MUDE.). 

Set. 8: Delia Revoredo de Mur, Elva Greta de Minaya, Elizabeth Mac Rae y 
Antonia Saquicuray reciben el premio "Flora Tristán" en reconocimiento a 
sus cualidades cívicas ejemplares en aporte al fortalecimiento dE la derno.. 
erada y de la magistratura del país, en el marco de la celebradórt de la se
mana de los Derechos Ciudadanos de las Mujeres {establecida en la IV Con
ferencia Mundial de la Mujer Beijingl, que en el ámbito nacional coincide 
con la conmemoración del acceso de la mujer al sufragio (7 de septiembre 
de 1956), con esta práctica la ONG feminista pretende estimulcr simbóli
camente desde la sociedad civil acciones de afirmación de la democracia 
(Programa de premiación). 
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Set. 17: 

Set. 29: 

Set. 30: 

Oct.11: 

Nov. 7: 

Nov.: 
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La Congresista Luz Salgado, sustentó el tema de la participación política 
de las mujeres en Jos gobiernos locales, dando respuesta a la preocupa
ción que sobre el tema se planteaba en los espacios correspondientes, 
como Ja Asociación de Municipalidades del Perú (Promperú: 1998, 26). 
Su propuesta fue plasmada en el proyecto Nº 3010/97, por el congresista 
Enrique Chirinos Soto: 

"2) El número correlativo que indique la posición de los candidatos a 
regidores en las listas debe estar conformado por no menos de un 25% de 
hombres y mujeres, respectivamenten (PROMUJER: 1998, 130). 

Se promulga la ley N2 26859, Ley Orgánica de Flecciones, que en su artícu
lo 1162 establece la inclusión de por Jo menos un 25% de mujeres o varo
nes para candidaturas que presenten los partidos y movimientos políticos al 
Parlamento (PROMUJER, 1998, 28), adoptándose por primera vez en el 
país una medida normativa de acción afirmativa que reduzca la brecha de 
la participación política entre géneros. 

En Moquegua, Lourdes Huanca e lsola Pérez, deciden concentrar su tra
bajo en la organización y promoción de la mujer, al ser las únicas mujeres 
dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua. 

Se promulga la Ley Nº 2&864 de Elecciones Municipales, que en su artículo 
102, numeral 2, señala que la lista de candidatos se presenta en un solo docu
mento y debe contener el número correlativo que indique la posición de los 
candidatos a regidores en la lista. La misma que debe estar conformada por no 
menos del 25% de hombres o mujeres (PROMUJER: 1998, 140). 

Se crea la Red Nacional de Casas de Refugios (RNACAR), como resultado de 
la iniciativa y voluntad de las representantes legales y formales de seis Casas 
de Refugio (CR) que vienen a Lima con el objet'vo de converger esfuerzos y 
articular propuestas a favor de las experiencias de reducción de la violencia 
doméstica y familiar contra las mujeres, niños y niñas (Salazar: 1999 c, 1 ). 

Se crea el Movimiento de Mujeres Ciudadanas del Cono Norte, cuya prime
ra presidenta es Yoconda Rodríguez. Constituyéndose en una de las prime
ras organizaciones del sector popular que reúne a mujeres de base, miem
bros y no miembros de las organizaciones existentes, sin distinción de raza, 
credo, edad e ideología, de los distritos ele Independencia, Comas, Los Oli
vos, Carabayllo, San Martín de Parres, Puente Piedra y Rímac, abriendo un 
debate confrontacional con la política antidemocrática del sistema fujimo
rista imperante, impulsando y sumándose a movilizaciones en defensa del 
retorno a la democracia y en contra de la re-reelección del lng. Alberto 
Fujimorí (MMCCN 1999, 1). 



Nov.: En Ayacucho y Apurímac se realízan los encuentros departamentales prepa
ratorios para el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afectadas ¡x. r fa \4Q.. 
lencia Polilica, en los que se intercambian experiencias sobre la violencia 
polll:ica, el balance del rol como mujer respecto a la familia, la comunidad, 
la producción, la organización y su relación con el Estado (CONDE COREP: 
1998, s/n.l. 

Elizabeth Mac Rae Thays, Sergio Salas y Juan Cando, tres vocales de la 
Sala de Derecho Público, destituidos arbitrariamente, enfrentan :iública
mente la decisión de la que han sido víctimas por el ejercicio independien
te de sus funciones jurisdiccionales, dando muestras de honestidac y capa
cidad para ejercer independientemente su ciudadanía dentro del ámbito 
público. Su destitución generó la denuncia y rechazo público a la e ausal de 
extinción de la acción penal y exclusión de la pena al agresor mejiante el 
matrimonio entre éste y la agredida. 

Nelly Constantina Villegas Palomino, luego de una larga trayectoria en la 
dirigencia barrial, magisterial y del Comité Distrital del Vaso de leche del 
distrito de Chorrillos, de lima, asume la presidencia del Comité Femenino 
de la Comunidad Campesina de Pomaccocha, en Ayacucho, parz el desa· 
rrollo del proyecto de reconstrucción de las familias desplazadas d~ la zona 
por efectos de la violencia política, e impulsa la micro pr-Jductora 
•uaqtanchisq", como estrategia de generación de ingresos de dicha asocia
ción (Entrevista Nelly Víllegas). 

María Sánchez Bac6n, es elegida en asamblea general de su casErío como 
presidenta del Vaso de leche. Su interés como madre y como dirigente es 
dejar enaltecido el prestigio y el trabajo de la mujer en el campo, como 
ejemplo para las demás mujeres dirigentes y generaciones femeninas veni
deras (REPRODEMUC: 1997, 1 O). 

Nelly Marina Juscamaita CCl'Vantes, ocupa el cargo de secretaria general del 
Sindicato Nacional de Enfermeros de Salud y vicepresidenta de la focleración 
de Estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia (Cavanagh: 19~7, 433). 

Se crea la comisión organizadora del Primer Encuentro Nacional de Muje
res Afectadas por la Violencia PoMica, integrada por Refelia Vivanco 
Sulca, Georgina Gonzáles Rojas, Soledad Díaz Quíspc, Isabel 
Suasnabar Huaroc y la asesoría de Rocío Paz Ruiz. El objetivo~ diseñar 
los eventos preparatorios en cada una de las ciudades donde se halla la 
población desplazada: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Cerro de Paseo, Comu
nidades Nativas, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, lima e lea 
(CONDECOREP: 1998, p. 11). 
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Se crea PROMUJER, bajo la coordinación ejecutiva de Ana María Yáñez, 
en representación del Movimiento Manuela Ramos, como proyecto de 
apoyo a las mujeres candidatas a las elecciones municipales de 1998. Con
formado por el IEP, CESIP, CALANDRIA y el CEDEP, contando con el auspi
cio de USAID (Atajos, Año 11, Nº 6, p. 7). 

Sofía Macher asume la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos para el período 1997-1999, asumiendo una clara posi
ción sobre las imp!icancias de la resolución del Gobierno peruano, respecto 
a la decisión de apartarse de la jurisdicción de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, una de las principales garantías internacionales de las/ 
os peruanas/os sobre este particular (Entrevista Susana Villarán). 

A partir de este periodo se hace visible la presencia de mujeres empresarias en 
el escenario del poder económico del país, como es el caso de: María Rosa 
Arrarte Friedler, Directora Gerente de viajes al Exterior de lima Tours; Iris 
Ninamango de Yoshimototo, Presidenta del directorio de Artesanías Perú; 
Oiga Guzzinati, Presidenta del directorio de Fomenta!; Consuelo Bartón, 
Gerente General de la Cía. Embotelladora Leopoldo Barton; Carolina Granger 
Akin, Directora Accionista de las Minas Yauli 5.A; Lilia Sakata Gevarra, Di
rectora General de Lilia luisa S.A; Ada Mercedes Mujica Alcalá, Presidenta 
de la Asociación Femenina de Ejecutivos de Empresas Turísticas; María 
Reynafarge Gonzáles de Fasce, Gerente General de Industrias para el Desa
rrollo de la Productividad (CONFIEP) (Cavanagh: 1997, 907-910). 

En el campo de las finanzas, cierra el siglo Susana de la Puente Wiesse, en 
la alta dirección del Banco Wiesse; Isabel Arias Vargas, Asesora ad honorem 
del Grupo Minero Arias (Suiza) (Cavanagh: 1997, 91 O). 

En los espacios de decisión del sector público destacan María Isabel Abad 
Porras, Gerente de Finanzas de la ONA; Uliana María Canalle Novella, 
Ministra de Industria; Eisa Carrera de Escalante, Ministra de Transportes, Co
municación, Vivienda y Construcción; Marilyn Choy Chong; Carmen 
Higahonna Oshiro de Guerra, Superintendente Nacional de Aduanas; luz 
Aurea Saénz Arana, Contralora General de la República; Blanca Nélida 
Colán, Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público; Rosa 
Fujimori, Marina de Vigo Zambrano y Susana Bermejo de Roca, Contralora 
General de Aeronaves del Perú (Cavanagh: 1997, 860 -61 ). Alrededor de sus 
nombramientos se teje una serie de interrogantes sobre la transparencia y los 
mecanismos de correlación entre el puesto y la meritocracia, en tanto su labor 
viene siendo de lealtad indiscutible con el sistema de gobierno imperante. 



1998 

Enero: Se inician los encuentros departamentales preparatorios del PrimtY Encuen
tro Nacional de Mujeres Afectadas fXJr la Violencia Poli1ica, siendo similares 
a los esquemas de los encuentros de Ayacucho y Apurímac, en Huancayo, 
Huancavelica, Huánuco y lima, extendiéndose hasta febrero de 1998. la 
finalidad de los mismos es construir una propuesta centralizada de 
repoblamiento para ser sostenida ante el ejecutivo y las entidades pertinen
tes (CONDECOREP: 1998, sin). 

Mar. 5-8: Se realiza el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afectadas por la Wolencia 
Polltica, con el cual culmina una primera etapa de esfuerzo por vi~ibilizar el 
rol de las mujeres en la problemática de la violencia pohlica. Siendo elegida 
como Primera Secretaria Nacional de la Mujer a Isabel Suasnabar Huaroc, 
de la zona de Huancavelica (CONDECOREP: 1998, p. 4-5). 

• ... somos testimonio y ejemplo de resistencia y lucha por la vida ... nosotras 
somos trabajadoras, somos productoras, siempre nos hemos ganado el pan 
que llevamos a nuestra casa con el sudor de nuestra frente•. 

Marzo 8: Mujeres fXJf la Democracia, extienden su campaña de firmas a fa\Oí del re
feréndum para la consulta popular sobre la re-relección del Presidente 
Fujimori (La República 9.03.98). 

Mar. 18: María Luisa Zanatta Muedas, ex agente del Servicio de Inteligencia del 
Ejército (SIE), desde la clandestinidad, confirmó las torturas infringidas a 
la agente del SIE Leonor la Rosa y la muerte por descuartizamiento de la 
agente del SIE Mariela Barreto. También confirmó el espionaje t~lefónico 
a políticos y periodistas, así como la existencia del •Plan BermL da" para 
matar al periodista César Hildebrandt, a quién le advirtió del peligro que 
corría, sospechosa de filtrar •información", le abrieron •proceso de des
obediencia", por cuanto huyó a los EE.UU. refugiándose en la clandes
tinidad desde hace tres meses, hasta obtener asilo político (la Tercera, 18 
de marzo 1998). 

Mar. 6: Se realiza la marcha de mujeres del cono norte de Lima, impulsada por el 
Movimiento de Mujeres Ciudadanas del Cono Norte, para protestar contra 
la restricción del ejercicio de derecho, el temor a la represíón, mediante un 
memorial dírigido al Presidente de la República, al Congreso de la Repúblí
ca y al Ministerio de la Mujer (MMCCN: 1999, p. 1). 

Marzo: Se forma la Comisión Organizadora de Mujeres de los Distritos de San 
Martín de Porras y los Olivos (COMSMPL(J¡, presidida por Agustina 
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Anchante, acompañada por Delia Medina, Castorina Villegas, Liliana 
Quevedo, Tula Paredes, Carmen Barja, Domitila Pastor, Haydeé Huamán, 
Georgia Martell, Francisca Jiménez, Alicia Salas, Robertína Hidalgo y Luz 
Medina. Planteándose como eje central de coordinación, la preocupa
ción por la problemática de sus organizaciones de base y la relación con 
un Estado autoritario y manipulador de sus necesidades. Las organizacio
nes íntegrantes por el distrito de Los Olivos son: la Central de Comedores 
Populares Autogestionarios (CECOPA), Asociación Coordinadora de Clu
bes de Madres, Asociación Comunal de Promotoras de Salud Confraterni
dad Juan Pablo 11 y la Asociación Mujer, Salud y Progreso. Las organizacio
nes por el distrito de San Martín son: Ja Central de Comedores Populares y 
Autogestionarios (CEDICOPA) y la Asociación Coordinadora de Clubes de 
Madres (Boletín de la COMSMPLO, octubre 1999, p. 3). 

Marzo: Cecilia Blondet, asume la presidencia del Tribunal de Ética del Consejo de 
la Prensa Peruana, establecido oficialmente, a partir de esta fecha, cuya 
función es la de observar las solicitudes de queja y rectificación que presen
ten aquellos lectores que resulten afectados por las informaciones, más no 
por las opiniones, publicadas en los medios asociados. Asimismo evalúa 
quejas por trasgresión de valores éticos 

HAfianzar cada vez más la credibilidad de la prensa en la opinión pública; As( 
como cautelar de manera permanente la vigencia de las libertades de informa
ción, expresión, opinión y de la libre empresa periodística" (Cecilia Blondet)"'. 

Mayo 9: Se elige la segunda junta directiva de /a Asociación de Comunidades de Fa
milias Desplazadas "San José"Huánuco (COFADES-Huánuco). Asumen car
gos tres mujeres en una junta directiva de seis: la vicepresidenta Alcira Jara 
Peña, la tesorera Noemí Santillán y la Vocal Epifania Uvias. (Ayala: 1999, 
p. 11 ). 

Julio 16: Organizaciones de mujeres participan activamente en la marcha Cívico- Na
cional que movilizó a todos los sectores, en defensa de la restitución del Esta
do de Derecho y en contra de la reelección (la República 17. 07. 1997). 

Agt. 27: Mujeres por la Democracia, realiza una vigilia frente al Congreso de la Re
pública, aunándose a la protesta estudiantil y poblacional ante el inminente 
dictamen de improcedencia del referéndum contra la re-reelección del pre-

" Boletín del Tribunal de Etica. 
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Set. B: 

Set. 12: 

Set. 17: 

Set. 20: 

Set. 30: 

sidente Alberto Fujimori, FujimorL El cual se consuma con la imposición de 
la mayoría oficialista apoyado por la ausencia "oportuna· de congresistas 
de oposición, impidiendo la viabilidad del Referéndum, en la madrugada 
del día 28 (PRECEP: 28 de agosto de 1998). 

En el segundo año de los premios Flora Tristán, fueron galardonadas 
lourdes Flores Nano (congresista), Roxana Cueva (periodístl), Blanca 
Rosales (Editora de la República) y Alejandra Alayza (Secretaria General 
de la FEPUC), en reconocimiento a la labor desarrollada en def1nsa de los 
derechos ciudadanos, durante el periodo 1997-1996. 

Un grupo de 36 candidatas a alcaldías del país, reunidas en Huachipa, fir
man la agenda de las Candidatas a Alcaldías para el Desarrollo fnt1-graf de las 
Mujeres. 

"En el marco de nuestro compromiso por el fortalecimiento de la democra
cia, el desarrollo y la descentralización del país, nosotras las ca"ldidatas a 
alcaldía consideramos que los gobiernos locales deben y pueden incluir la 
promoción del desarrollo íntegra! de las mujeres en las localidades•. 

Se realiza el Primer Encuentro lnterdistrital de Organizaciones ce Mujeres 
de San Martín de Porres y Los Olivos, con más de 200 delegadas de las or
ganizaciones de base, logrando la identificación de los principales proble
mas de cada distrito y la elaboración de propuestas para el debate 
ínterdistrital a propósito de las Elecciones Municipales. (Mujeres riel Nuevo 
Milenio, Nº 1, octubre 1999, p. 3). 

En Junín, se realiza el Primer Encuentro de Organizaciones de Mujeres de la 
Provincia de Chupaca, con el destacado trabajo de Ena Reynosc Salazar, 
Maña Nalvarte, Ida Mendoza, Iris Vilchez Paucar, Julia Caballero, Edith 
Corazón. En él debatieron las dírigentas, promotoras, jóvenes, ª' toridades 
y candidatas a los gobiernos locales de la provincia. (REDES: 19'19, 5). 

*Desde hace muchos años estamos reflexionando nuestras preocupaciones en 
los centros de madres y en la familia. Nos hemos unido en organiuciones de 
mujeres para compartir nuestros problemas ... Ahora sabemos qut' tenemos 
derechos, pero sólo queda en nuestras cabezas y no podemos exigir a nadie 
que nos ayuden y consideren como personas que también podemos ayudar a/ 
desarrollo. Después de tener varias reuniones en nuestras bases, afora sabe
mosque podemos participar en los comicios municipales no solo votando, 
sino opinando como ciudadanas ... • (Rómula García Casimíro). 

Mujeres de los diversos sectores participan en la lomada Cívica d.• Protesta 
en Defensa de la Democracia y de Mejores Condiciones de Vida, 1•xígiendo 
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derechos económicos, sociales, polrticos y el reieréndum, así como el cam
bio de modelo económico por uno de carácter más humano (La República 
01.10. 1997). 

Oct. 1 O: En Moquegua, se crea la Organización Departamental de las Mujeres y Ni
ños Desprotegidos, por iniciativa de Lourdes Huanca Atencio, Círila 
Gutiérrez Marca, Rosa Colán Luque y Lívia Luque, a fin de atender la 
problemática de la infancia y de la mujer maltratada, superando experien
cias personales de maltrato de sus impulsoras, y reconociendo que la mujer 
maltratada no tiene a dónde ír cuando huye de la violencia. 

Oct. 26-30: En Cajamarca, se realiza el Segundo Encuentro de Rondas Campesinas a Ni
vel Regional y Nacional. Siendo reelegida Segunda Castrejón Vallejo como 
Presidenta del Consejo Directivo y Asamblea General de la FEROCAFENOP, 
junto con Flora Villanueva Castrejón, Dalila Morales Quintana, y Antonia 
Terán Huamán. También se constituye un espacio de Coordinadores de Ron
das Campesinas del Norte del Perú, integrada por Elí Morales Lobato, 
Dorita Sánchez Guingo, Cleotilde Víllanueva Castrejón, junto a los 
ronderos: Julio Melquíades, Marín Rodríguez, Juan Víllanueva Castrejón, 
Hernán Meoño Larraín (FEROCAPROCAJ: 1998, 20 - 21 ). 

Oct. 31: Se funda la Federación de Rondas Campesinas de la Provincia de 
Cajamarca "FEROCAPROCAJ", con el objetivo de erradicar, prevenir la vio
lencia contra las mujeres campesinas e indígenas del Perú, paralelo a la ad
ministración de justicia acorde a la acumulación de su experiencia organi
zativa. Así mismo, impulsar proyectos de Conservación del medio ambiente 
y la defensa de los derechos humanos. (FEROCAFENOM: 1998, 1 -2) Tam
bién se constituye el Consejo Directivo y Asamblea, donde Amalia 
Villanueva Castrejón es elegida como Vicepresidenta; Persiberanda 
Huatay Herrera como Secretaría de Cultura; Catalina Alcántara Malea, 
Secretaría de Prensa y Propaganda; Natividad Minchán Rojas, Secretaría 
de Conservación y Medio Ambiente y Rosa Cruzado Llanos como Secreta
ría de Derechos Humanos, para compartir la responsabilidad en un equipo 
de 16 dirigentes. Además de una Coordinación Provincial integrada 
paritariamente por las ronderas Orfelina Castrejón Castrejón y Antonia 
Vásquez Minchán; y !os ronderos Franklin Rodas Fernández, Julio Ramos 
(FEROCAPROCAJ 1998, 21 -22). 

Nov. 24: Se realiza la segunda vigilia en conmemoración del Dfa de la No Violencia 
Contra la Mujer, impulsada por el Movimiento Amplio de Mujeres, en coor
dinación con DEMUS, CLADEM y muchas otras ONGs de mujeres, bajo el 
lema uPorque merecemos un pafs en Democracia y libre de Violencia u (La 
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República, 25.11.1998). Al día siguiente una marcha de organízacio'leS de 
mujeres captó la atención de toda la prensa que registró: 

ªMujeres salen a las calles para protestar por el Dfa de la No Vio/ene a con· 
tra la Mujer, demandando la suscripción inmediata de los estatutos de la 
Corte Penal Internacional y el cumplimiento por parte del Gobierne de los 
acuerdos internacionales que cautelan los derechos de la mujer• {la Repú· 
blica, 26. 11.1998). 

Nov.: las primeras elecciones municipales regidas por la ley N" 26864, y conoci
da como Ley de Cuotas, dio como resultado electoral de 1998, ur incre
mento en el porcentaje de la presencia de mujeres en los gobiernos locales 
(4.6% de alcaldesas en el ámbito provincial, 3.2 % distritales y 23. 9 % 
regidoras) (Salazar: 1999 b, 2). 

ªYa es momento. Antes las mujeres servíamos sólo para emitir votos, ya es 
momento que participemos en la toma de decisiones, debemos trab1jar por 
nosotras mismas en el cambio que creemos que debe haber en nuestras 
provincias o en nuestras comunidades' (Dolores Rojas, regidora del Conce
jo Provincial de Espinar en el Cusco). 

Nov.: Resultan reelegidas para el periodo 1999-2002 como alcaldesas para los dis
tritos de lima: María luisa Cuculiza (San BorjaJ, francisca Izquierdo (Je
sús María), Delia Vergara {Chadacayo) y Marina Sequeiros (San Miguel) 
Son elegidas por primera vez: Josefina Estrada Mesinas de Capriata (Ba· 
rranco) Gladys Violeta Ugaz Vera de luna (San Martín de P~l y Glo
ria Jaramillo Aguilar (Rfmad (Salazar: 1999 d, 1-2) En el ámbito de pro
vincias son elegidas alcaldesas para el periodo 1999-2002: Melida 
Raymunda Rosales Sarmiento (Casma, Ancash), Elamídiana Enedina león 
Gamarra (Ckros, Ancash), Rosa Made!eine Florian Cedron !Contunazá, en 
Cajamarca), Julia Estela Medina Díaz (San Miguel, Cajamarcal. Nelv Valeria 
Navarrete De Menacho (Quispicanchis, Cusco), Elizabeth Ponce Serna 
(Puerto Inca, Huánucol; Edim Nancy Bahamonde Quinteros (Oyó~, lima); 
Clara Liliana Baca Palacios (Morropón, Piural y Marina Aguilar Zcmora de 
Arévalo (San Martín) (Salazar: 1999 b, 10-11 l. 

lourdes Flores Nano, por su destacada trayectoria política a fines de 
milenio, se hace merecedora a un Premio, como una de las mujeres más 
destacadas en el ámbito de América latina y el Caribe, pasando a formar 
parte de la lista de líderezas latinoamericanas reconocidas y difundida por 
la página web de la CNN. 

k ... el tema polilico es un tema que nos concíeme a todos; al final 1a polilica 
es demasiado importante como para dejársela a los polilicos, entencJiendo por 
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políticos a aquellos seres así, "un poco alejados de fa vida cotidiana". No es 
posible que una comunidad desperdicie la óotica, la mirada, el empuje de fa 
mitad de fa población. las mujeres no podemos estar al margen de aquello 
que tiene que ver con nuestra propia vida ... " (Lourdes Flores Nano)". 

Zenaida Solís, experimentada periodista de radio y televisión, es la directo
ra de programación de CPN. Destaca por mantener un programa altamente 
periodístico y crftico, siendo uno de los más sintonizados en el país. De 
acuerdo a ella, a diferencia de la Tv. Que tiene un mayor impacto visual, la 
radio permite realizar programas en vivo en cuestión de segundos. "Única
mente hace falta un teléfono y un productor. El trabajo es mucho más per
sonal y rápido", dice. Si bien tiene programas definidos, está preparada 
para enfrentar al micrófono (CARETAS: 1546, p. 47). 

Feb. 13: Se realiza el 11 Encuentro de Mujeres Ciudadanas del Cono Norteu con el es
logan "Afirmando nuestra identidad y respondiendo al reto del 3' milenio". 
Cuyo resultado fue la aprobación de un plan de acción y lucha en contra de 
la reelección presidencial del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori en el país 
(MMCCN: 1992, 2). 

Marzo: la Federación de Comedores Populares A utogestionarios de lima y Calfao 
IFCPALC) hace suya la campaña por el Jubileo 2000, asumiendo el com
promiso de recaudar firmas para el no cobro de la deuda externa, con el fin 
de que se destinen esos montos a programas de ayuda social, con participa
ción de la sociedad civil y de la Iglesia. Dicha iniciativa involucró a las más 
altas jerarquías de la Iglesia Católica (Comunicado de la FCPA LC). 

Abril 27: Se realiza la vigilia de Hfín de Siglo", bajo la iniciativa de un amplio sector 
de mujeres sindicalizadas, políticas, feministas, OSB, etc., movilizando a 
más de cinco mil personas, alrededor del lema Mujeres por el Paro, como 
acto preparatorio al Paro Cívico Nacional del 28 de abril. Luego de más de 
un decenio se autoconvocan y confluyen los diversos sectores de organiza
ción de mujeres en contra de la reelección (La República 28.04.99). 

Abril 28: los diversos sectores de mujeres, gremios, organizaciones barriales y secto
riales participaron del Paro Cfvíco Nacional en Defensa de fa Soberanía Na-

61 lntervencíón; N 9 6-7, p.2. 
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cíonal, del derecho al trabajo y al bienestar social, trasfonnándose el mismo 
en uno de las movilizaciones con mayor participación en el ámbito nacio
nal desde el 5 de abril de 1992 (la República 29. 04. 1999). 

Mayo 11: La Comisión de la Mujer del Municipio de lima, presidida poi Olenka 
Ochoa Berreteaga e integrada por Olimpia Méndez de león, Rosa 
Espinal Ramírez, Ursula Prelle de James y María Cárdenas, haren públi
ca la creación del Plan de Acción para la Mujer 1999-2002 (Tnptko del 
Plan Municipal de Acción/ mayo, 1999). 

kEn estos tiempos más que nunca es importante hacer poMica ... creo que a 
fas mujeres nos toca un gran desafío y es llevar un poco de honestidad a fa 
actividad poli?ica, ahora que hay 1anta diversidad de grupos. de movimien
tos, de /frieres que se alzan como posibles representantes. creo qi,e hoy día 
la po!i?ica necesita como una 'reconversión' o una 'redefinicíón ~ que nos 
permita hacer de ella el espacio del ejercicio ciudadano active ... • (Rosa 
Espinall". 

Mayo 28: 5e realiza un plan16n en los diversos centros de atención hospitalaria, en 
Defensa de la Salud Integral de la Mujer, organizado por la Red N< cional de 
Casas de Refugio y el Movimiento de Mujeres Ciudadanas del Cono Norte. 
demandando al Gobierno la no-privatización del sector salud, la implemen
tación de políticas públicas de salud y el rechazo a la esterilizació~ íorzada, 
ejecutada por el Estado (MMCCN: 199, 3). 

Agt. 16: Se realiza el Primer Conversalorio de Organizaciones de Mujeres del Cono 
Norte, con la participación de la Central de Comedores Autogestinnarios de 
Comas, Central de Club de Madres de Santa Anita, Central de Club de Ma· 
dres del Cercado de Lima, Central de Club de Madres y comedores Popula· 
res de San Martín de Porras y la Central de Comedores Populares de los 
Olivos. El punto de debate fue la centralización paralela impuls.1da por el 
PRONAA en cada uno de los distritos y sus efectos en cada org<nización, 
las formas en que se vienen resolviendo los problemas organizalivos y el 
establecimiento de una estrategia conjunta como cono {Mujeres del Nuevo 
Milenio, N• 1, octubre 1999, p. 5). 

·se reconoció que el camino para fortalecernos nuevamente en el espacio 
público es buscar y consolidar la unidad de las diversas organiuciones en 
un frente de defensa de nuestros derechos, que canalice nuestras aspiracio-

" Regidora Provincial de Lima, por Cambio 90, periodo 1999-2002. 
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nes, necesidades y capacidades, desarrollando oropuestas apoyadas en las 
potencialidades y fortalezas de nuestras organizacionesn(Mujeres del Nuevo 
Milenio, Nº 1, octubre 1999, p. 5). 

La Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho cumplió 8 
años de existencia agrupando a 109 comités distritales y 11 federaciones 
provinciales, con 2,536 bases y 102,885 afiliadas. Su presidenta actual es 
Vilma Ortega Quispe y la vicepresidenta Margarita Soto Bautista 
(Wicharisum, Año IV, Nº 5, 39). 

Se realiza el Primer Encuentro Nacional de Muieres impulsado por el Movi
miento Amplio de Mujeres, con la participación aproximada de 100 muje
res. Uno de sus objetivos fue constituirse en referente preparatorio para el 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Tríptico del evento). 

Se otorga el Premio Flora Trístán 1999a Susana Villarán, Sofía Macher y 
Carlos Ferrero Costa, "En Mérito a la Deíensa de los Derechos Ciudadanos 
y la Democracia", reconociéndoles su dedicación a la defensa de los dere
chos humanos en el país y al trabajo conjunto para garantizar la permanen
cia de una comunidad defensora de los derechos humanos en una sociedad 
democrática (Circular de invítacíón). 

Se emite el primer Boletín #Mujeres de un Nuevo Mileníon, de la Comisión 
de Organizaciones de Mujeres de San Martín de Porres y Los Olivos, con la 
finalidad de informar a los comedores populares, clubes de madres, comités 
del vaso de leche y a las organizaciones de salud de ambos distritos, sobre 
el trabajo que la comisión interdistrital desarrolla en torno a la construcción 
del desarrollo humano y el fortalecimiento de la democracia en los ámbitos 
local y nacional (Mujeres del Nuevo Milenio, NQ 1, octubre 1999, p. 1 ). 

En Junfn, Lourdes Aída Tocas Cochachí se convierte en la primera Jueza 
de Paz del Distrito de Manzanares de la Provincia de Huancayo. Se inició 
como dirigenta en 1994, cuando fue elegida como Presidenta del Alto Cu
nas. Luego impulsó la exportación de productos de alpaca en 1995. Ese 
mismo año es elegida como regidora, siendo la primera mujer de su distrito 
que ocupa ese cargo, para el periodo 1996-1998. 

n ••• AI principio de mi experiencia como regidora mís compañeros no toma
ban en cuenta mis propuestas, las ignoraban, allí tuve que ponerme fuerte, 
señalando que yo al igual que ellos había sido elegida por la población, y sí 
mis propuestas no tenían valor o estaban en mínorfa, debían registrarse en 
las adas con esas condíciones, de modo que más adelante no se diga que yo 
no tuve propuestas. Poco a poco fue registrándo.>e como un diario y empe-



zamos a competir y a realizar gestiones. Después planteé que co~ la finali
dad de que cada uno aprendiera de todo, se rotaran los cargos, a.<í es como 
pasé de gastos a rentas, y luego a obras. las mujeres debemos trabajar con 
bastante delicadeza, en el sentido de transparencia y honestidad dar a co
nocer lo que vamos hacer. Tomar conciencia que toda cosa que ~ inicia tie
ne un costo, no sólo en lo económico sino en lo personal, h¿y que ser 
conscientes del riesgo que se asume• (Entv. Lourdes Aída Tocas Cochachil. 

Nov. 4-5: Se realiza el Primer Encuentro Nacional de la Red de Casas oe Refugio 
"Betty Gamarra•, con el lema •Por una Vida sin Violencia", con 1,. finalidad 
de constituir ta Red de Coordinación y de acciones conjuntas de los refugios 
para las víctimas de violencia en el ámbito nacional y diseñar coniuntamen
te mecanismos de sensibilización de la sociedad en su conjun10 Programa 
del Encuentro). 

Nov. 9: Las Organizaciones Sociales de Comedores Populares Autogestionarios y 
Clubes de Madres de Lima Metropolitana emiten un pronunciamiento en el 
que se informa del actuar de los responsables del PRONM, ejerc endo pre
sión pohlica a la cual son sometidas las presidentas y socias de los comedo
res y club de madres. Al mismo tiempo, exigen al PROMUOEH la reglamen
tación de la Ley 25307 (Pronunciamiento, 9 de noviembre 199~). 

•Hace 1 O días, personas ligadas al Programa Nacional ele Asistencia 
Alimentaria (PRONM), que dirige Manuel Vara Ochoa y la Min.stra Mana 
luisa Cuculiza, vienen circulando entre las organizaciones de los comedores 
populares un pronunciamiento en el que expresan apoyo al Gobie7IO y a sus 
instituciones, y se afirma que las mujeres de los comedores nunca fueron 
manipuladas para asistir a reuniones oficiales, como el cumpleafkJS del Pre
sidente Fujimori, en julio úlrimo"(Pronundamiento, 9 de noviem::>re 1999). 

Nov. 22: Mujeres y hombres de Huancavelica llegan a lima en la segunda marcha 
de sacrificio, demandando atención a sus necesidades, siendo acogidos por 
mujeres de OSB en el distrito de Ate-Vitarte. Este hecho motivó la solidari
dad y movilización de organizaciones de mujeres en el centro de la ciudad 
de lima (la República 23.11.99). 

Nov.: Augusta Tejada, de 54 afias de edad, se desempefla como Secretaria Ge
neral Colegiada de la Confederación Campesina del Perú (CCPJ 5~ ínicía en 
1993, como catequista. En 1994 asume la Secretaría de Organización de la 
Mujer Campesina (SOMUC). 

* ... hacemos polt?ica desde que nacemos, desde que somos humanos, por
que tenemos derecho. Desde nuestra vivencia diaria, ya sea porque somos 
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mujeres, varones o jóvenes, porque somos capaces de tener actitudes pro
pias y diferentes. Pero es muy diferente hacer una poh1ica partidarísta, que 
es sólo buscar poder, que una política humana cuando se tiene necesidad. 
Yo me dí cuenta que era necesario hacer polrtica, vivir polltica, cuando en 
la iglesia fui recibiendo cursos de realidad n,1cional, concientización y for
mación personal. Cuando reconocí que habla dirigencia machista, que sólo 
busca el poder y hasta robar. He sido formada en fe y política, porque la fe 
no va separada de la polltica, es que hago po/tfica desde el momento en 
que siendo dirigente uno busca el beneficio para el conjunto. La política es 
buena cuando realmente uno reconoce sus actitudes, pero cuando uno 
sólo busca poder, manejar y dominar, eso no es hacer una buena política" 
(Entrevista Augusta Tejada). 

Nov.: Paulina Arpasi Velásquez, con 30 años, es la Secretaria de Actas de la Fe
deración Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), al mismo tiempo 
que sigue al frente del Club de Madres Virgen del Rosario. Inicia su carrera 
dirigencial en 1998, como presidenta de su comunidad y vice presidenta de 
la Coordinadora del Vaso de Leche. 

"'. .. Hay otras mujeres que verdaderamente no tienen la misma conciencia, 
aquellas que llegan al poder y ya no se acuerdan de la organización. Ellas 
están ocupando un cargo por nosotras. Porque las compañeras que son con
gresistas, alcaldesas, regidoras, están allí por nosotras. Porque no las han ele
gido en sus casas su esposo e hijos; si no nosotros, la masa, por eso deben 
responder a nuestra confianza, no económicamente, sino con orientaciones 
y capacitaciones, con el ejemplo, identificándose con su pueblo. Si las mu
jeres no hacemos política, sino participamos ¿de qué democracia hablaría
mos?" (Entrevista Paulina Arpasi Velásquez). 

Nov.: Dolores Rojas a sus 34 años, es regidora por el Movimiento Integración Ca
nas (MINCA) en la Municipalidad de Espinar. Se inició como catequista entre 
los 14 y 15 años, luego trabajó en su comunidad de Oquebamba, Espinar y 
de los 18 a 20 años ingresó a la Federación Unificada de Campesinos de 
Espinar. 
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u ••• Como se dice, hemos sacado una lista despreciada por todos los candi
datos. No teníamos recursos económicos para hacer la campaña. Yo he sido 
invitada a diferentes listas sin excepción de Vamos Vecinos. Todos me invi
taron, me insistieron, pero yo no acepté porque yo sabía con qué tipo de 
gentes tenemos que juntarnos y cómo vamos a trabajar. Porque si yo me 
uniera con el ofícíalismo también estaría abandonando a mis bases, porque 
yo he salido de la base, he surgido de la gente pobre. Seguiré siendo pobre 



y luchando por los pobres. Me incluyeron porque no había otra; mujeres 
que integren el grupo, y no podían responder a las expectativas qL·e tenía la 
población, por eso yo acepté. Y salimos elegidos• (Entrevista Dolores Rojas). 

Nov.: Efigenia Meza Páez, en el distrito de Qui leas (Huancayo), se dEsempeña 
como Secretaria de Defensa Distrital. Se inicia en 1969, en el Comité de 
Amas de Casa, apoyando las huelgas mineras de los setenta. En 1989, sepa
rada y con 4 hijos, se reinstala en su pueblo como dirigente y asuMe la pre
sidencia de la Junta de Vecinos de la administración del agua pot.1ble. Más 
adelante es nombrada presidenta de la Central de Mujeres Campesinas de 
Yachacmama. En 1993 es elegida regidora de Quilcas, para e periodo 
1994-1995. 

Dic. 10: 

Dic.: 

•Empiezo cuando el terrorismo se queda en mi zona. Aun con el prc./Jlema de 
la violencia poMica que arrasó nuestra comunidad y proyectos hemos salido 
adelante. He aprendido mucho gracias a mi organización dt mujeres 
Yachacmama, donde nos hemos autoeducado, ganando experienc/3 y IÍlerza 
para salir adelante. Siento que mi trabajo es poli1ico, desde el momento en 
que uno hace las gestiones para el desarrollo• (Entrevista Efigenia Meza PáezJ. 

Francisca Fernández (Puno), de 38 años, es elegida presidenta de las Agru
paciones de Mujeres Campesinas de Yauli, durante el Primer Enc:ientro de 
Mujeres Campesinas de Yauli. Anteriormente fue secretaria de Asuntos Fe
meninos en el Comité de Productores Agropecuarios de Yauli. En 1992, 
inició su trayectoria dirigencial y gremial, como dirigente del Comité de 
Productores Agropecuarios. 

"La poli?ica del Gobierno, para los campesinos, y la población dt1 país, no 
está bien. Mi reflexión es ya no dar la re-reelección al Presidente Fujimori. 
más bien hay que elegir a otro presidente que puede tomar el poder. .. Ha 
habido una crisis poMica, porque los partidos poltticos se mecieron .1 las orga
nizaciones populares y confundieron a la masa. Y las masas no s.1bían qué 
hacer ni qué decir, no sabían hacia dónde apuntar. Si hubiera h;•bido una 
propuesta muy clara de trabajo de desarrollo del agro hubiera sido otra cosa. 
Nosotros y nuestros dirigentes anteriores hemos errado porque no .iabía una 
propuesta, todo era sólo protesta• tEntevista Francisca FemándezJ. 

Se emite el primer número de Equidad, boletín sobre género y ges1ión local. 
siendo su editora Elizabeth Vargas Machuca, como parte del Programa de 
Género y Ciudadanía de la Asociación de Comunicadores Sociales Calan
dria (Equidad: año 1, Nº 1). 
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Un nuevo escenario de poder político se inaugura y desarrolla a fines del 
milenio destacando la presencia de mujeres en los medios de comunica
cí6n televisivos: Zenaida Solís, conductora de noticias, Mariella Balbi, 
entrevistadora y conductora de programas políticos, María Teresa Braschi, 
conductora de entrevistas políticas, Josefina Townsend, entrevistadora y re
portera de CNN EE.UU, en español. Suzie Zato Vera, Coordinadora Nacio
nal de Comunicación del Programa de Naciones Unidas para la Fiscaliza
ción de Drogas; Sol Carreflo, Roxana Cueva Mejía y Roxana Canedo 
Reyes Moretti, periodistas y conductoras, en un escenario televisivo de 
fuerte reflujo político (Cavanagh: 1997, 908 -910). En el campo de redac
ción periodística destaca María del Pilar Telfo Leyva, analista política, 
miembro del Consejo Editorial del diario La República, Consultora de IPC 
Frankfurt y corresponsal del Espectador de Bogotá (Cavanagh: 1997, 749). 

Mónica Delta, reportera política, presentadora de Radío Programas y repor
tera de "Crónica Newspaper Washington", fue premiada con la medalla 
"Andrés Reyes" del Senado de la República en el grado de Gran Encomen
dador y ganadora de tres "Circes de Astro nacional" 1987 (Cavanagh: 1997, 
909- 910). 

Cecilia Yalenzuela, sería la joven investigadora y periodista que en los 
últimos años del decenio realizaría entrevistas y reportajes, que la colocaría 
en confrontación con el sistema de un gobierno fujimorista, donde la "liber
tad de prensa" sería reducida a la incondiconalidad. Eliminado su programa 
televisivo, impulsa un ambicioso programa de investigación periodística de
nominada lmedia Perú. 
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Vilma Cadillo Herrera. Dirigente Vecinal y ex candidata a regidora. 

Septiembre Adelina Díaz Uriarte. Ex dirigente de las Trabajadoras del Hogar, actual Pre
sidenta del Instituto de Trabaíadoras del Hogar. 
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Delia Zamudio. Ex dirigente sindical a nivel del sector laboratorios, actual 
vicepresidente de la Red de Nacional de Casas de Refugio. 

Carmen Rosa Balbi. Ex responsable del proceso de concertación del Foro 
Democrático. 

Narda Henríquez. Ex militante de Izquierda Unida, fundadora de la instau
ración de Estudios de Género en el Perú. 

Nely Paúcar. Ex dirigente campesina. 

Petit Fernández. Dirigente Laica. 

Rosa Pacheco. Ex dirigenta sindical, actual dí rigente laica. 

María Teresa Salazar Saco. Hija de Carme Saco. 

Nely Villegas. Dirigente barrial, campesina y feminista. 



"l\ctuación Poltlíca de Mujeres Peruanas durante el 
Siglo XX Tentando una Cronologfa", se terminó de 

imprimir en el ialler de Linea & Punto S.A.. 
sito en la Av. Amaldo M~rquez 2250, 
Jesús Maria. en noviembre de 2001. 




