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Presentación de libro: “La Resistencia de las mujeres en gobiernos 
autoritarios: Argentina y Brasil (1955-1968)”. Paula Andrea Lenguita 
(Compiladora)1.  

Por una historia que nos contenga, desde 
nuestras rebeldías y resistencias, como 

actoras políticas 

María Elena Abarca Salinas 2 

 He sido invitada a presentar este libro por su compiladora, amiga y compañera feminista 

con la que hemos tejido encuentros e intercambios afectivos, de conversación y creación 

colectiva, presencialmente y a distancia, en el contexto pandémico y de crisis civilizatoria: Paula 

Andrea Lenguita.  

 Escribo esta presentación en primera persona, como un ejercicio en nombre propio, de 

exponer/me desde la claridad y el estar expresada que anida y abre el ejercicio y ensayo 

escritural para invitar a otras a la lectura e imaginación de este libro como una invitación a 

nuestra genealogía desde este “Sur”, desde los lugares que habitamos y sobre los que nos queda 

tanto por saber, indagar e imaginar para una civilización otra, que es posible y que queremos 

alcanzar a construir y vivir, como actoras, como investigadoras, como escritoras y como testigas 

vitales.  

 Este libro es una apertura que, en primera instancia, es enunciada principalmente por 

autoras que hablan y singularizan sus propuestas de búsqueda histórica desde un “nosotras” 

posible. Lo enuncio porque ya me atrae, al acercarme a su lectura, que sean mayoritariamente 
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mujeres hablando de y sobre nosotras. No por respetabilidad, no por un sentido representativo 

del relato, ni por afán genérico o generalizador de nuestras múltiples experiencias, sino porque 

también hay en mi un cansancio que se abre a la potencialidad a que seamos otras, desde este 

presente,  las que en un ejercicio que corporaliza la historicidad que hemos sido y somos como 

mujeres, somos las que hacemos historia y no son nuevamente otras voces hegemónicas las 

que hablan en nuestro nombre.  

Creo que es un gesto de justicia mínima, aquella que no se busca , ni pretende en los 

anclajes sistémicos, en lo jurídico, ni en la academia. Una justicia que aunque es muy inicial 

permite pensar en desnudar y reparar, en parte, los relatos historiográficos en que hemos sido 

oficialmente invisibilizadas y negadas, en la superestructura heroica y masculina que nos ha 

fijado en lugares que no nos permiten leernos desde nuestras rebeldías, resistencias y 

movilizaciones individuales y colectivas como sujetas y actoras políticas, sobre todo en lo que 

refiere a las resistencias políticas en las dictaduras latinoamericanas, desde donde la propia 

izquierda – ya lo ha desarrollado Alejandra Oberti, Vera Carnovale y varias otras – ha solapado 

la resistencia de las mujeres militantes dejándolas solo en la voz de víctimas – que sin duda lo 

fueron -  y desde sus roles en la construcción de la feminidad, es decir, cómo hijas, madres, 

esposas, “compañeras de”, las fieles sostenedoras del cuidado y de los nuevos hijos de la 

rebelión, sin cuestionar de base el modelo de familia y comunidad patriarcal desde dentro de 

estas organizaciones, tampoco la misoginia dentro y entre éstas con los propios compañeros 

amorosos y políticos. Las luchas que transitaron estas mujeres fueron múltiples y en espacio de 

lo privado a lo público que necesitamos releer y remirar reflexivamente para poder diagramar 

un horizonte de posibilidades sobre temas que hemos dado por sentados o aprendidos en los 

feminismos, tales como los nudos de las militancias partidistas o las dobles militancias.  

Es muy potente entonces pensar que libros como este que refiero pueden ser una pista 

donde podamos vernos en otros reflejos y disponer así de contextos de escucha desde, en y con 

nosotras/otras para encontrarnos en esa historia desde otras capas de nuestros actuares con 

testimonios y voces en primera persona. Si bien he comprendido y problematizado que no se 

trata, como indagadora y en los ejercicios escriturales,  de “dar voz”, porque esa soberbia 

intelectual está en el centro  de los debates desde epistemologías feministas, también puedo 

reconocer que jamás podemos atribuirnos la representación homogénea de unas experiencias, 

creo en la potencialidad de abrirnos a la indagación, imaginación y escritura de un nosotras 

posible, sin pretensiones de homogeneidad o de una nueva universalidad donde sigamos en el 

mundo de “las idénticas” (Margarita Pisano).  

 Retornando al libro, los dos primeros capítulos son referidos a “Las obreras 

metalúrgicas frente al golpismo”. El capítulo I “Trabajadoras metalúrgicas en la resistencia 

peronista. Una mirada a partir de una fábrica: Philips Argentina, 1955-1958”, de Darío Dawyd, 

invita a revisar en perspectiva histórica las relaciones de género en la resistencia peronista 

desde una de las fábricas metalúrgicas más importantes del país, la trasnacional Phillips, en 

pleno proceso de industrialización, frente a la autodenominada dictadura de la “Revolución 

libertadora”, dando cuenta de espacios de resistencia y relatos de experiencias de estas mujeres 
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frente al autoritarismo que se vivía en el país y en el espacio del trabajo remunerado. Es un 

trabajo que problematiza además la disposición y “lo escurridizo” de las fuentes como un 

problema investigativo que profundiza el silenciamiento sobre estas actoras en la historia.  Así, 

la fábrica, aparece y se muestra, siguiendo a Lobato, como un espacio que trasciende lo 

productivo y confronta imágenes construidas en la sociedad sobre los roles de género, sobre 

los poderes y las identidades políticas, por eso cobra relevancia la cuestión de la representación 

sindical,  las desigualdades salariales, las huelgas, el lugar y discurso descalificador sobre el 

trabajo de las mujeres.  

 La segunda invitación, viene de la escritura de Carolina Dellamore, “Operárias e 

comunistas: memorias da militancia política e da resistencia contra a ditadura militar”,  que 

inicia llevándonos a esas capas de la historia que a veces resistimos analizar y recuperar por 

toda la sensación de traición que nos genera, los vínculos que tenían algunas mujeres con los 

valores de la derecha conservadora en los inicios de la década de 1960, aprobando el golpismo 

y creyendo en discurso de la doctrina de la seguridad nacional y el temor al comunismo. Desde 

esa constatación, la autora nos invita a reconocer aspectos de la historia de participación de las 

mujeres que ingresaron y se movilización desde lugares de la política socialista, quienes post 

golpe de estado de 1964, pasan a conformar parte de la resistencia a una dictadura que se 

extiende por 21 años. Especialmente, le interesa compartirnos la mirada que ha iniciado la 

historiadora Marta Rovai, preguntándose ¿Dónde están las mujeres obreras en la historiografía 

de la dictadura militar brasileña? ¿Qué tienen que decir ellas sobre las experiencias vividas en 

ese período? y para contribuir a despejar estas preguntas profundiza en las acciones de 

resistencia y compromiso político de mujeres trabajadoras del sector metalúrgico de la Ciudad 

Industrial de Contagem/MG, a través de dos entrevistas de historia oral a mujeres militantes 

del Partido Comunista Brasileño que, a su vez, fueron disidentes del propio partido y críticas 

frente a las acciones del mismo, formando parte de la Corriente Revolucionaria, resistencia 

armada a la dictadura.  Así, aborda parte de sus historias de militancia, la etapa post golpe 

denominada como “resistencia silenciosa”, el momento de quiebre en 1968, desde sus 

memorias testimoniadas como sobrevivientes, desde los nudos del presente y con la consigna 

de movilizar sus relatos en una dimensión pública.  

 El siguiente apartado se encuadra como  “Misoginia de la violencia represiva”, en el 

primer capítulo, Anabella Gorza, nos presenta su trabajo “Las mujeres de la resistencia peronista 

bajo la mirada represiva” (1955-1966)”, en el que aglutina parte del diverso corpus documental 

que ha construido desde el año 2011 preguntándose, en la línea del capítulo anterior, por las 

sujetas históricas: quiénes eran esas mujeres que participaron de las experiencias primeras de 

resistencia peronista, qué acciones movilizaron y en qué espacios desarrollaron sus militancias 

y cómo. Se enfoca en el período 1950-1960, desde fuentes producidas por los propios aparatos 

represivos  y perpetradores de la dictadura argentina, problematizando los cuidados para su 

trabajo, origen, sentido secreto para también proponer su potencialidad. A grandes rasgos este 

artículo nos ofrece una mirada crítica sobre las dificultades de la construcción del corpus 

documental, por además de la falta de registros, centrarse en mujeres militantes populares que 
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dejaron escasos registros escritos y por el carácter clandestino de las mismas, además del 

propio hecho de trabajar con Archivos de la Represión que cristalizan en sí mismos lo indecible 

y a su vez, rebelan la problemática de no ser las mujeres en primera persona las que están 

“hablando” en esas fuentes, sino mediadas y violentadas policial o militarmente, en una 

relación de total asimetría, además de cuestionar el contexto y objetivo de producción de estos 

archivos y su intencionalidad y fines. La importancia de la triangulación y los dilemas éticos que 

enfrenta Gorza, son pistas por donde podemos mirar posibilidades para remirar nuestras 

historias recientes en América Latina, con todos los nudos, resquicios y debates que abre la 

cuestión de los archivos, la apertura social de los “secretos” del pasado reciente y las 

modalidades en que estamos dispuestas/os a re/conocerlo, desde fuentes fragmentadas y a 

discontinuas, como señala la autora ¿En qué huellas y cómo querremos leer nuestros pasados? 

¿Qué pasa con los contextos de producción de archivos represivos, violentos, prohibitivos? 

¿Qué hacemos sobre y con las intenciones y autorías de los archivos que nos tensionan ética y 

políticamente?.  

 El siguiente artículo es elaborado por Marta Gouveia De Oliveira Rovai, “A paixão como 

política: as lutas femininas no Brasil após o golpe civil-militar de 1964”, centrado en la 

trayectoria de mujeres que lucharon contra la dictadura cívico-militar brasileña entre 1968 y 

1969, especialmente visibilizando la historia de cuatro mujeres de Osasco que combatieron, la 

represión, el autoritarismo y violencia del régimen en un contexto de huelga donde familiares 

fueron detenidos articulando redes de resistencia y sobrevivencia a partir de este hito en sus 

vidas, poniendo especial énfasis en los grupos de conciencia que conformaron, sin haber sido 

parte previamente de movimientos sociales o partidos políticos de la época. La autora recalca 

su importancia histórica y la necesidad de visibilidad de mujeres que articularon un sostén físico 

y emocional desde los cuidados, la lucha contra el hambre, movimiento por la amnistía política, 

luchas por la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados.  

Un ensayo de una historia de las mujeres contada por ellas mismas, problematizando lo 

que la autora denomina su “perfomance de género”, la naturalización de la feminidad en este 

contexto y el uso de esta imaginería como coartada, desde su rol de cuidadoras, mediadoras, 

en sus espacios de sociabilidad cotidiana, exponiendo con ello la desigualdad de género que 

vivieron en sus grupos de resistencia y en la escala personal. Esto último se devela en sus 

narrativas que denuncian ese mundo de masculinidad donde vivían múltiples opresiones, 

además de las propias que el régimen perpetraba. Historias de mujeres que anidan y evidencian 

luchas que supuestamente no les eran propias, mujeres que estaban afuera de la escena política  

- supuestamente, bajo las lógicas tradicionales de esta lectura – mujeres que transformaron su 

vida desde pasiones políticas que las movilizaron y que no han sido suficientemente relatadas 

con la justicia que la autora nos urge a recuperar, mujeres que intervinieron en el mundo de lo 

público y lo político, usando estrategias propias y que requiere mirar/nos afuera de los valores 

tradicionales que se esperan encarnemos y desde lo que intervenimos en el mundo político, 

como actoras creativas e inventivas. Marta Rovai termina recordándonos que “de la supuesta 
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fragilidad femenina nació lo impredecible y la fuerza que convertiría a estas mujeres en 

protagonistas de la historia”.  

 El tercer apartado que se propone es “El sexismo en las voces insurgentes”, siendo Paula 

Lenguita quien genera la apertura con su artículo “Alicia Eguren: la conspiradora de la rebelión. 

Abismo, clandestinidad y cárcel para una mujer irredenta del peronismo (1955-1957)”,  una 

historia de vida que nos muestra un fragmento inicial de la biografía política de Eguren, quien 

abandona las “luces diplomáticas” para iniciar una “obsesión política”:  la resistencia peronista 

frente a la amenaza golpista que sostiene durante veinte años, articulando, agrupando y 

liderando inicialmente a mujeres jóvenes que se unieron al peronismo en la clandestinidad. 

Alicia Eguren vive la clandestinidad, los horrores de la dictadura, la persecusión y también la 

cárcel política. Un artículo que se recompone desde revistas militantes, el testimonio de su hijo 

y la correspondencia que ella misma escribió estando en prisión, develando el sexismo que vivió 

en distintos momentos de su trayectoria política, incluso desde mujeres de su partido de 

militancia. Un artículo que nos invita a conocer la rebeldía y la insurgencia de una mujer “líder”, 

referente de otras y los sexismos que enfrentó y recorrió en un contexto donde su política 

estaba proscrita.  

 A continuación, Maria Cláudia Badan Ribeiro, expone su artículo “As mulheres da Acao 

Libertadora Nacional (ALN)”, en el que se pregunta ¿De qué están hechas las rebeldes o sus 

rebeldías?, poniendo en cuestión la pasividad en la que han sido leídas las experiencias de 

algunas mujeres “madres de familia” que resistieron y se rebelaron frente a la dictadura 

brasileña y la represión estatal, desde sus roles tradicionales y también desde sus militancias en 

organizaciones de lucha armada. Especialmente la autora se centra en el rol de apoyo que 

ejercieron estas mujeres a familiares en sus comunidades, en hospitales, cárceles, comisarías y 

en sus propios hogares tejiendo acciones y redes de solidaridad en la lucha por la sobrevivencia 

y teniendo roles activos en la comunicación política entre militantes, apoyando desde la 

reconstrucción material de la vida hasta la búsqueda de asistencia judicial, apoyo logístico, 

comunicacional y la continuidad de sus propias militancias. Así, la autora se adentra en la 

experiencia y libertades de acción de mujeres dentro la organización de lucha armada Acción 

de Liberación Nacional (ALN). Badan nos invita a repensar los roles y espacios del hacer política 

desde estas mujeres, sus expresiones de conciencia política en esas acciones individuales y 

colectivas,  sus relaciones sociales y redes de amistad que se movilizan en este marco 

temporo/espacial.  

 El último encuadre del libro, “Biografías femeninas de los sesenta”, dos artículos de 

cierre que en realidad son una puerta de entrada para seguir pensandonos en estos tiempos y 

trayectorias de las que tenemos tanto que desprender, desparender y también construir, sobre 

todo para romper ese paradigma que sigue leyendo nuestra experiencia política en los anclajes 

y ropajes de lo femenino y también para visibilizar y encontrar pistas sobre la emergencia y 

profundización de actuancias feministas en este contexto, ¿Qué pasa con las resistencias 

feministas a las dictaduras de Argentina, de Brasil y desde Latinamérica en los 60’s y 70’s? Una 
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pregunta que no es una promesa de este libro, pero que sigue dejando abierta la pregunta para 

que nos sigamos investigando.  

 En penúltimo artículo Adriana Valobra nos invita a revisitar o visitar – dependiendo de 

nuestras aproximaciones – una experiencia individual y una historia local provincial, que 

también abre paso a pensar, sin pretensiones de globalizar el caso,  a mujeres representantes 

electas que se mueven en espacios institucionales estatales del poder. “Una santafesina en el 

Congreso Nacional: Palmira Grandi de Martín, legisladora desarrollista”, nos muestra un 

ejemplo encarnado de un hito histórico en Santa Fe, como fue la primera vez que una mujer del 

radicalismo ingresaba como diputada nacional. Valobra la define como una radical 

instransigente, sobre la que además no hay registro de contribuciones académicas que la 

estudien, poniendo de relevo la insuficiencia de investigaciones – para el caso argentino – sobre 

la acción política parlamentaria de mujeres, abriendo la invitación a estudiar, para este período,  

sus candidaturas, liderazgos, perfiles, discursos y proyectos impulsados, para también 

problematizar la cuestión de la “representación femenina” y la necesidad de ampliar los 

estudios de participación de mujeres que trascienda a los espacios sindicales. Su énfasis es 

poner valor a su actuación, sus móviles y la interseccionalidad de sus intervenciones, desde 

fuentes como: prensa comercial, partidaria, diarios de sesiones del congreso y una entrevista a 

su hija.  

 Para finalizar, Eloísa Pereira Barroso presenta “Uma mulher na guerrilha urbana: 

histórica e memória de uma guerrilheira nas décadas de 1960 e 1970”, ensayando reconstruir 

una historia de vida desde el relato de una ex guerrillera urbana que luchó contra la dictadura 

militar brasileña  en las ciudades de Goiania y Brasilia, mostrando la propia búsqueda de su 

memoria, de trazos de su biografía como constructo y como acción social, no exenta de 

conflictos, de intersubjitividades e interpretaciones que se cruzan, sobre todo visibilizando el 

rol y desafíos de escribir una biografía y disputar con ello sentidos sobre el pasado y sus actores, 

implicando reconocer la relación social existente, la propia percepción, los sentimientos que se 

despiertan y movilizan, así como los afectos que cruzan el intercambio en este acto de memoria. 

Este trabajo es el resultado de entrevistas realizadas a Ana María, ex combatiente de la 

organización VAR-PALMARES quien rememora cómo concibió la configuración de procesos de 

organización de izquierda armada y estrategias utilizadas en la lucha por la redemocratización  

como un ejercicio de contrahistoria que se adentra en las capas escondidas de la historia y las 

voces que han estado siempre ahí, pero invisibilizadas por el relato estatal institucional y las 

narrativas oficiales, mover las fronteras en que nos hemos pensado, tensionar los períodos y las 

biografías en su potencia como fuente y como horizonte de posibilidad apra una historia otra, 

promoviendo que otras experiencias sean narradas, sabidas, palpadas, imaginadas, movilizadas, 

accedidas desde este presente que requiere esa búsqueda en los pasados más pasados y los 

más recientes e inmediatos, sin pretensiones homogeneizantes y universalizadoras, 

removiendo el estanco de las memorias oficiales y sus temporalidades fijas, parar revisitar cómo 

producen el pasado quienes lo vivieron, una potencialidad que tiene aún hoy la posibilidad de 

entrevistar a quienes nos antecedieron y son contemporáneas, para hacer una historia otra, 
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desde otros lugares de enunciación, cuestionándonos nuestro propio rol, para historia múltiple, 

desde la especificidad y desde el borde de lo que hemos entendido como práctica común. 

 

 

 

 

 

 

 


