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Pre sen ta ción
Geor ges Duby y Mi che lle Pe rrot

 
 
 
Cuan do la edi to rial La ter za nos pro pu so tra ba jar en una

His to ria de las mu je res, acep ta mos en tu sias ma dos.
Es ta mos con ven ci dos de que ha lle ga do el mo men to de

pre sen tar al gran pú bli co el ba lan ce de las in ves ti ga cio nes
que con tan to vi gor se han de sa rro lla do en es tos úl ti mos
vein te años, pri me ro en el mun do an glo sa jón y más tar de
en Fran cia, Ita lia y los otros paí ses eu ro peos.

Du ran te mu cho tiem po, las mu je res que da ron aban do na- 
das en la som bra de la his to ria. Lue go co men za ron a salir
de esa som bra, in clu so gra cias al de sa rro llo de la an tro po- 
lo gía, a la aten ción que se pres tó al te ma de la fa mi lia, a la
afir ma ción de la his to ria de las “men ta li da des”, que se di ri- 
ge a lo co ti diano, a lo pri va do, a lo in di vi dual. Pe ro fue so- 
bre to do el mo vi mien to de las mu je res el que las ha lle va do
al es ce na rio de la his to ria, con cier tos in te rro gan tes acer ca
de su pa sa do y de su fu tu ro. Y las mu je res, en la uni ver si- 
dad y fue ra de ella, han abor da do la in ves ti ga ción so bre
sus ante pa sa dos, a fin de com pren der las raíces del do mi- 
nio que pa de cie ron y el sig ni fi ca do de las re la cio nes en tre
los sexos a lo lar go del tiem po y a tra vés del es pa cio.

En efec to, pre ci sa men te de es to es de lo que se tra ta. El
tí tu lo de His to ria de las mu je res tie ne una in du da ble ca pa- 
ci dad evo ca do ra. Pe ro es me nes ter cui dar se mu cho de
creer que las mu je res sean ob je to de his to ria en tan to ta les.
Lo que in ten ta mos com pren der es su lu gar en la so cie dad,
su “con di ción”, sus pa pe les y su po der, su si len cio y su pa- 
la bra. La va rie dad de las re pre sen ta cio nes de la mu jer, una
vez Dios, otra Ma do na, otra Bru ja, he ahí lo que que re mos
re co ger en la per ma nen cia y en las trans for ma cio nes.
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Una his to ria de re la cio nes, que po ne so bre el ta pe te la
so cie dad en te ra, que es his to ria de las re la cio nes en tre los
sexos y, en con se cuen cia, tam bién his to ria de los hom bres.

Una his to ria de lar ga du ra ción —de la An ti güe dad a
nues tros días—, que re pro du ce en los cin co vo lú me nes la
pe rio di za ción de la his to ria de Oc ci den te. En efec to, nues- 
tra aten ción se cen tra en es ta zo na del mun do: el Me di te- 
rrá neo y el Atlánti co son nues tras ori llas. Es pe ra mos que un
día se pro duz ca una his to ria de las mu je res en el mun do
orien tal o en el con ti nen te afri cano. Es pro ba ble que ten- 
gan que es cri bir la las mu je res y los hom bres de esos paí ses.

“Fe mi nis ta” en la me di da en que es tá es cri ta des de una
perspec ti va igua li ta ria, nues tra his to ria pre ten de es tar
abier ta a las dis tin tas in ter pre ta cio nes. No que re mos ha blar
en có di go ni le van tar va llas ideo ló gi cas, sino to do lo con- 
tra rio: nos in te re sa pro po ner in te rro gan tes nue vos, a la vez
que afir mar nos en una plu ra li dad de fi gu ras y de te mas,
con una mul ti pli ci dad de pun tos de vis ta. La His to ria de las
mu je res es el fru to de un tra ba jo de equi po, que se rea li zó
ba jo nues tra di rec ción. Ca da vo lu men se con fió a la res pon- 
sa bi li dad de una his to ria do ra que, a su vez, lla mó a co la bo- 
rar a un gru po de au to res, se gún cri te rios de com pe ten cia,
de seos y dis po ni bi li dad. Se ten ta per so nas en to tal: na tu ral- 
men te, no es la to ta li dad de los es tu dio sos que tra ba jan en
es tos te mas, pe ro sí —es pe ra mos— una mues tra sig ni fi ca ti- 
va de ellos.

Au gu ra mos a quie nes lean es ta His to ria de las mu je res
que la obra sea pa ra ellos a la vez ba lan ce pro vi sio nal, ins- 
tru men to de tra ba jo, pla cer de la his to ria y lu gar de la me- 
mo ria.
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In tro duc ción
Ge ne viè ve Frais se y Mi che lle Pe rrot

 
 
 
La ima gen de un si glo XIX som brío y tris te, aus te ro y res- 

tric ti vo pa ra las mu je res, se pre sen ta de una ma ne ra es pon- 
tá nea a la men te. Cier to es que ese si glo con ci bió la vi da
de las mu je res co mo el de sa rro llo de una his to ria per so nal
so me ti da a una co di fi ca ción co lec ti va pre ci sa y so cial men te
ela bo ra da. Sin em bar go, se ría erró neo creer que es ta épo- 
ca se ca rac te ri za úni ca men te por la lar ga do mi na ción, por
la ab so lu ta su mi sión de las mu je res. En efec to, el si glo XIX

se ña la el na ci mien to del fe mi nis mo, pa la bra em ble má ti ca
que de sig na tan to cam bios es truc tu ra les im por tan tes (tra- 
ba jo asa la ria do, au to no mía del in di vi duo ci vil, de re cho a la
ins truc ción) co mo la apa ri ción co lec ti va de las mu je res en la
es ce na po lí ti ca. Así pues, ha bría que de cir más bien que se
tra ta pre ci sa men te del mo men to his tó ri co en que la vi da de
las mu je res ex pe ri men ta un ver da de ro cam bio, o, di cho
más exac ta men te, en que cam bia la perspec ti va de la vi da
de las mu je res: tiem pos de mo der ni dad, en que le es po si- 
ble adop tar la ac ti tud de su je to, de in di vi duo ca bal y de
pro ta go nis ta po lí ti ca. De fu tu ra ciu da da na. A pe sar de la
ex tre ma da co di fi ca ción de la vi da co ti dia na fe men i na, el
cam po de po si bi li da des se am plía y la aven tu ra ya no es al- 
go le jano.

El si glo XIX se abre y se clau su ra con dos acon te ci mien- 
tos: una re vo lu ción y una gue rra. Los his to ria do res lo ha cen
trans cu rrir en tre 1789 y 1914, sin que pue da de cir se por
ello que de ta les acon te ci mien tos ema ne lo es en cial del
sen ti do del pe rio do. Sin em bar go, en lo que res pec ta a las
mu je res, se ob ser va rá que tan to una re vo lu ción co mo una
gue rra pue den lla mar las a la ta rea y lue go, an tes o des- 
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pués, qui tár se las de en ci ma. Vol ve re mos a re fe rir nos a ese
tan su til jue go mas cu lino en tre la in vi ta ción y el re cha zo,
en tre la ex clu sión y la par ti ci pa ción de las mu je res en las
cues tio nes que con cier nen al Es ta do y a la na ción.

Si la mo der ni dad es una opor tu ni dad pa ra las mu je res,
ello se de be a que las con se cuen cias de los cam bios eco- 
nó mi cos y po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les pro pios del si glo
XIX le son fa vo ra bles. En efec to, no po cos ele men tos de
esos cam bios re sul tan de ci si vos.

Pa ra em pe zar, la apa ri ción de una his to ria de la hu ma ni- 
dad su po ne que las mu je res tam bién tie nen una his to ria,
que su con di ción de com pa ñe ra del hom bre y de re pro duc- 
to ra de la es pe cie es me nos in mu ta ble de lo que pa re cía,
que la es en cia apa ren te men te eter na de mu jer pue de ver se
so me ti da a va ria cio nes múl ti ples, abier ta a una vi da nue va.
Las uto pías so cia lis tas, aun cuan do no sean te rreno his tó ri- 
co, su po nen, con to do, un fu tu ro di fe ren te del pre sen te; en
ellas se re plan tean el fun cio na mien to de la fa mi lia, la re la- 
ción amo ro sa, la ma ter ni dad, así co mo las ac ti vi da des so- 
cia les fe men i nas. A la in ver sa, las teo rías evo lu cio nis tas re- 
fle xio nan so bre el ori gen, so bre el co mien zo his tó ri co de
las so cie da des, y so bre to do de la fa mi lia, del pa triar ca do
(o ma triar ca do). Sin du da, el he cho de que la hu ma ni dad
ten ga una his to ria (un ori gen, un pa sa do, un fu tu ro) es to da
una pro me sa pa ra las mu je res.

Lue go, la re vo lu ción in dus trial, lo mis mo que el pro gre si- 
vo ad ve ni mien to de un es pa cio po lí ti co de mo crá ti co, pe se
a la vio len cia con que a ve ces se tra ta a las mu je res, re sul- 
tan ser lu ga res so cia les en que se pri vi le gia al in di vi duo en
tan to ser de una so la pie za. En es te sen ti do, el in di vi duo fe- 
men ino po drá lle gar a ser se me jan te al in di vi duo mas cu- 
lino, al tra ba ja dor y al ciu da dano, po drá rom per los vín cu- 
los eco nó mi cos y sim bó li cos de de pen den cia que le atan al
pa dre y al ma ri do. Una ima gen: ha brá que es pe rar al si glo
XX pa ra que una mu jer dis pon ga li bre men te de su sa la rio.
Pe ro to da vía hay que com pren der por qué es ta am bi va len- 
cia, por qué el tra ba jo de las mu je res es al mis mo tiem po
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lu gar de so breex plo ta ción y de eman ci pa ción; y la so cie- 
dad po lí ti ca, es pa cio pri me ro de ex clu sión y des pués de re- 
co no ci mien to.

He aquí el ter cer pun to: la era de mo crá ti ca no es a prio ri
fa vo ra ble a las mu je res. En su prin ci pio mis mo, afir ma que
hay que ex cluir de las co sas pú bli cas a las mu je res, cir cuns- 
cri bir las al es pa cio do més ti co. Y es to se pue de ex pli car en
dos pa la bras: el ré gi men feu dal no su po ne que el de re cho,
o, me jor, el pri vi le gio, de al gu nas, im pli que que és te se
con vier ta en re gla pa ra to das las mu je res: el ré gi men de- 
mo crá ti co, en cam bio, so breen tien de que lo que va le pa ra
uno, va le pa ra to dos. Así, era pre fe ri ble no otor gar un de re- 
cho a nin gu na an tes que ex ten der lo vir tual men te a to das,
an tes que ins tau rar por es ta vía, se gún se creía, una es tú pi- 
da ri va li dad en tre el hom bre y la mu jer. Pues a par tir de ese
mo men to, cuan do se de ba te so bre la mu jer en ge ne ral, se
tra ta de to das y no só lo de al gu nas de ellas.

No obs tan te, la de mo cra cia no eri gió es ta ex clu sión co- 
mo sis te ma; y, so bre to do, lle va ba en sí mis ma el ele men to
contra dic to rio de es te prin ci pio de ex clu sión, al afir mar la
igual dad de de re chos, al de jar lu gar a una vi da po lí ti ca re- 
pu bli ca na. Así na ció el fe mi nis mo en to do Oc ci den te, con
la igual dad de los sexos co mo ob je ti vo y un mo vi mien to
co lec ti vo, so cial y po lí ti co co mo prác ti ca. Sin du da, ya an tes
de es te si glo se en cuen tran ges tos o es cri tos fe mi nis tas,
pe ro el fe mi nis mo que en la prác ti ca re vo lu cio na ria de 1789
se lee en tre lí neas sur ge cla ra men te a la luz pre ci sa men te
des pués de 1830.

Es te si glo, por tan to, pa re ce cons ti tuir un nexo, a mo do
de bi sa gra, en la lar ga his to ria de las mu je res, co mo si se
re dis tri bu ye ran las car tas tra di cio na les, las que se jue gan
en tre el tra ba jo —en el ta ller o en la ca sa— y la fa mi lia.
Ideal de vi da do més ti ca y va lor útil pa ra el ser vi cio so cial,
en tre el mun do de las apa rien cias, el adorno y el pla cer, y
el mun do de la sub sis ten cia, el apren di za je o el ejer ci cio de
un ofi cio, en tre el lu gar de la prác ti ca re li gio sa, ejer ci cio es- 
pi ri tual y re gla so cial, y el nue vo es pa cio de la edu ca ción, la
es cue la lai ca… Vol ve mos a dar las car tas, y en ton ces se ven
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nue vos jue gos: si la vi da de las mu je res se trans for ma, ¿có- 
mo sa ber qué es lo que pien san? ¿Se adhie ren a las nue vas
re glas pro pues tas, con sien ten en el or den que se les im po- 
ne? Es di fí cil de sa ber, así co mo di fí cil re sul ta tam bién des- 
cu brir siem pre las prác ti cas de re sis ten cia, de re cha zo, de
tras gre sión. De la mis ma ma ne ra, si es cier to que la mu jer
mo der na pier de po de res —los li ga dos a la ca te go ría so cial
o a la tie rra, a la em pre sa fa mi liar o a la es truc tu ra de la vi- 
vien da—, si es cier to que la bur gue sa vic to ria na pue de pa- 
re cer in fi ni ta men te más en ce rra da que la aris tó cra ta del Si- 
glo de las Lu ces, cu ya li ber tad era ob je to de año ran za por
Ma da me de Staël, tam bién es ver dad que con quis ta otros,
y so bre to do el de ma dre. En efec to, es im po si ble con si de- 
rar la so bre va lo ri za ción de la ma ter ni dad, pro pia de es te si- 
glo, co mo la me ra asig na ción de una fun ción. Se tra ta de
“ha cer hom bres”, de cía Jo se ph de Mais tre: “El gran par to
que no fue mal di to, co mo el otro”. En ton ces, lo mis mo en
la su mi sión que en la eman ci pa ción, la mu jer sa brá asu mir
esa ma ter ni dad co mo un po der en que re fu giar se, o co mo
un me dio pa ra ob te ner otros po de res en el es pa cio so cial.
La ima gen de la ins ti tu triz que ofre ce a la so cie dad sus cua- 
li da des ma ter na les es una cla ra ex pre sión del pa so de la
ma dre ins ti tu triz a la ins ti tu triz ma dre.

Pe ro los com pro mi sos cam bian a lo lar go del si glo. Las
nor mas pro mul ga das en su co mien zo son nor mas co lec ti vas
que de fi nen una fun ción so cial, la de es po sa y la de ma dre,
que re gla men tan los de re chos de la mu jer en fun ción de
sus de be res, que de sig nan fi nal men te a las mu je res co mo
un gru po so cial cu yo rol, así co mo su com por ta mien to, de- 
ben uni for mar se, es to es, idea li zar se. Aho ra bien, po co a
po co es ta re pre sen ta ción to ta li za do ra se va eva po ran do y
las iden ti da des fe men i nas pa re cen mul ti pli car se: la ma dre,
la tra ba ja do ra, la solte ra, la eman ci pa da, etc., son cua li da- 
des pro pias de una u otra mu jer, a ve ces in clu so vi vi das
contra dic to ria men te, so me ti das a ten sio nes que anun cian
la vi da de las mu je res del si glo XX. Des de es te pun to de vis- 
ta, la di ver si dad de for mas de la so le dad fe men i na es ejem- 
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plar de los jue gos com ple jos del azar, de la ne ce si dad y de
la li bre elec ción.

En rea li dad, era im pen sa ble que se res pe ta ra un mo de lo
úni co de mu jer, que nin gu na tras gre sión for za ra los ce rro jos
que man te nían ce rra do el es pa cio do més ti co, los lí mi tes
im pues tos a la vi da ci vil fe men i na, las prohi bi cio nes de ac- 
ce der al mun do po lí ti co. Con ma yor o me nor in ge nui dad o
con ma yor o me nor cons cien cia, las mu je res re cha za ron la
nor ma li za ción de una exis ten cia que, sin em bar go, se pre- 
sen ta ba ba jo la for ma del ideal; y aun cuan do cre ye ron en
es te ideal y tra ta ron de apro xi mar se a él, tam bién lo trans- 
for ma ron. Unas cul ti va ron el es píri tu y no so la men te pa ra
ha cer buen pa pel en so cie dad; otras par tie ron de via je con
un es píri tu mi sio ne ro, o el pla cer de la aven tu ra; otras in clu- 
so fue ron a las ciu da des en bus ca de em pleo, con lo que
per die ron el sos tén fa mi liar; fi nal men te, otras ba ja ron a la
ca lle o a las reu nio nes pú bli cas pa ra de nun ciar las injus ti- 
cias, las que se co me tían contra su sexo, contra su cla se, y
tam bién contra el es cla vo. Ade más, se pue de du dar que el
si glo XIX ha ya si do tan pu do ro so co mo lo pre ten de, y la vi- 
da se xual tan sim ple co mo lo de sea ba. Pues aun que el de- 
sor den, in clu so or ga ni za do, es cues tión de hom bres que
uti li zan mu je res, des de la pe que ña obre ra em ba ra za da a la
pros ti tu ta tu ber cu lo sa, las mu je res no só lo son víc ti mas, aun
cuan do el amor li bre sea mu chas ve ces una tram pa, aun
cuan do las vi das se xua les mar gi na les, co mo la ho mo se xua- 
li dad, sean pe li gro sas de vi vir.

Pe ro no ca be du da de que, con nues tra in sis ten cia en la
re la ción en tre el so me ti mien to y la li ber tad, no he mos brin- 
da do el cua dro exac to de la vi da de las mu je res en el si glo
XIX, no he mos res pe ta do los gru pos so cia les y pro fe sio na- 
les. En efec to, ¿en qué nú me ro hay que ci frar la canti dad
de cam pe si nas cu ya co ti dia ni dad su fre es ca sa mo di fi ca ción
en un cen te nar de años? Re pre sen tan por lo me nos tres
cuar tas par tes de las mu je res, lo cual no de be ol vi dar se.
Sim ple men te, la his to ria de las mu je res que aquí se cuen ta
no es la de los tra ba jos y los días, la his to ria a la que con
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tan ta fa ci li dad sue le des cri bir se co mo his to ria de la con di- 
ción de las mu je res. El in te rés se cen tra más bien en lo que
cam bia, en lo que otor ga per ti nen cia a una his to ria de las
mu je res, allí don de és tas se re ve lan no ya co mo fi gu ran tes,
sino co mo ac tri ces de la his to ria.

Pe ro hay otra ca ren cia más di fí cil de ex pli car, que a ve ces
se ob ser va rá al hi lo de los tex tos; lla mé mos le la rea li dad
con cre ta, el he cho ma te rial o so cial. Las es truc tu ras eco nó- 
mi cas, el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes —por ejem- 
plo, re li gio sas—, el jue go en tre las cla ses so cia les, to do es- 
to se echa mu chas ve ces en fal ta en el aná li sis. Es tas co sas
apa re cen en los tex tos al mis mo tiem po que otros fac to res
que per te ne cen sin nin gu na du da al or den de las re pre sen- 
ta cio nes, las imá ge nes y el dis cur so. Es to no se de be al
azar, ni es fru to de los me ros in te re ses de los in ves ti ga do res
de hoy, más in cli na dos a re fle xio nar so bre los me ca nis mos
de la per cep ción que los hom bres tie nen de las mu je res y
las pro pias mu je res. Pa re ce inhe ren te a la his to ria de las
mu je res el mo ver se siem pre en el pla no de la fi gu ra, pues
la mu jer no exis te ja más sin su ima gen. De es ta ma ne ra, las
mu je res son sím bo los —Ma rian ne, de la Re pú bli ca; las Mu- 
sas, de las Be llas Ar tes—, ilus tra cio nes, per so na jes de no ve- 
la y gra ba dos de mo da, re fle jo o es pe jo del otro, di cen los
fi ló so fos. Y pre ci sa men te a par tir de es tas imá ge nes, las
mu je res se in ter cam bian, pues sa ben que se tra ta de una
tram pa: no hay fe mi nis mo sin su ca ri ca tu ra, sin la de nun cia
de sus ex ce sos de ex pre sión o de com por ta mien to, mas cu- 
li ni dad, gro se ría, fu ria… Por tan to, he mos pre fe ri do que el
cua derno de imá ge nes va ya acom pa ña do por un co men ta- 
rio ra zo na do y lo más ale ja do po si ble de la ima gi ne ría ha bi- 
tual.

Por es ta ra zón, es ta his to ria de las mu je res, pues to que
as pi ra a to mar dis tan cia res pec to de una ne ce sa ria his to ria
de las re pre sen ta cio nes, de ja en ten der que es te tí tu lo es
de ma sia do sim ple, que la his to ria de las mu je res tam bién
es la de los hom bres, la de la re la ción en tre los sexos, la de
la di fe ren cia de los sexos. Se com pro ba rá que es to va ría de
un tex to a otro de acuer do con el in te rés del au tor, y tam- 
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bién se gún el te ma abor da do. El cuer po y el co ra zón de
una mu jer se des cri ben en opo si ción al hom bre; el de re cho
y la fi lo so fía plan tean ne ce sa ria men te la re la ción se xual. Los
có di gos re li gio sos, las re pre sen ta cio nes li te ra rias e ico no- 
grá fi cas, tam bién son ob je to de in te rro ga ción des de el
pun to de vis ta de la di fe ren cia de los sexos. Lo mis mo ocu- 
rre con el dis cur so de la eco no mía po lí ti ca, par ti cu lar men te
sin to má ti co de una con fu sión en tre el or den na tu ral y el or- 
den so cial, en tre la di vi sión se xual del tra ba jo y el mer ca do
del em pleo dis tri bui do en tre hom bres y mu je res, don de se
ve con cla ri dad que los ofi cios de las mu je res, apa ren te- 
men te de fi ni dos por sus cua li da des “na tu ra les”, só lo son
pro duc to de una ela bo ra ción lin güís ti ca.

En con se cuen cia, la des cons truc ción del len gua je re sul ta
ser una ope ra ción in dis pen sa ble, cuan do no prio ri ta ria, en
la his to ria de las mu je res. Más que en nin gu na otra par te,
se im po ne aquí una re fle xión so bre la ma ne ra en que se
han ma ne ja do “los he chos” y los re la tos que los po nen en
es ce na. Y és ta po dría ser la apor ta ción es pe cí fi ca de la His- 
to ria de las mu je res a una his to ria ge ne ral ca da vez más in- 
te re sa da en in te rro gar se a sí mis ma co mo pro ce so cog ni ti- 
vo.

La am bi ción oc ci den tal de es ta His to ria pa re ce rá, pa ra el
si glo XIX, par ti cu lar men te jus ti fi ca da y, sin em bar go, es pe- 
cial men te des me su ra da en ra zón de la es pe ci fi ci dad de las
his to rias na cio na les y de la am pli tud de los tra ba jos re cien- 
tes a que és tas han da do lu gar. Las pu bli ca cio nes de es tas
dos úl ti mas dé ca das al can zan un nú me ro con si de ra ble. A
de cir ver dad, to dos los días apa re ce uno. Hay una ver dad
in cues tio na ble, pe ro que es me nes ter re cor dar: no se po- 
dría ha blar de Oc ci den te sin pre ci sar que es tá for ma do por
re gio nes y na cio nes di fe ren tes, que com pren de Eu ro pa —
del Atlánti co a los Ura les, del Bál ti co al Me di te rrá neo—,
pe ro tam bién el con ti nen te nor tea me ri cano, que a ve ces
hay des fa ses his tó ri cos o cul tu ra les, co mo en tre In gla te rra y
Fran cia, en tre Ita lia y Ale ma nia o en tre Es ta dos Uni dos y
Bél gi ca o Sui za. Las trans for ma cio nes po lí ti cas pa re cen ex- 
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pe ri men tar se pri me ro en Fran cia con las re vo lu cio nes y la
re pú bli ca lai ca; lo mis mo ocu rre con las gran des evo lu cio- 
nes re li gio sas en que se re de fi ne par ti cu lar men te a la mu jer
ca tó li ca. A la in ver sa, las mu ta cio nes cul tu ra les apa re cen
más an glo sa jo nas o ger má ni cas, co mo, por ejem plo, el fe- 
mi nis mo de aquel país, a ve ces me nos po lí ti co, pe ro muy
in no va dor en sus prác ti cas. Un ejem plo más de la di ver si- 
dad: el có di go ci vil fran cés pa re ce ser un mo de lo pa ra la le- 
gis la ción mo der na, pe ro quie nes du ran te to do el si glo dan
el tono son los fi ló so fos ale ma nes. La ten den cia a la in no va- 
ción se mue ve ya en tre Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te: crea- 
do res de la Re vo lu ción de In de pen den cia, muy pron to Es- 
ta dos Uni dos es por ta dor de mo de los arrai ga dos en los re- 
vi vals pro tes tan tes, in ven to res de prác ti cas de mo crá ti cas; a
to do es to se agre gan la ex pe rien cia de la ex pan sión ha cia
el Oes te y las apor ta cio nes de los in mi gran tes. El con ti nen- 
te cons ti tu ye por sí mis mo to do un uni ver so de nue vas re la- 
cio nes en tre los sexos, de lo cual lle ga rá aquí un pri mer
eco. La “Nue va Mu jer” na ce tan to de las ex pe rien cias bos- 
to nia nas co mo de las ju días de Nue va Yo rk. Re gre sa glo rio- 
sa men te a Eu ro pa y apu ra las in te rro ga cio nes so bre la iden- 
ti dad de am bos sexos.

En es te Oc ci den te am plia do, a la vez más ho mo gé neo y
más di ver so que en los si glos pre ce den tes, hay di ver gen- 
cias de com por ta mien to o de ma ti ces de ex pre sión que la
di ver si dad de fe mi nis mos po ne en evi den cia; de aquí lo
sor pren den te de su di men sión in ter na cio nal y de la in ten si- 
dad de sus co mu ni ca cio nes. Así co mien za una sub ver sión
de las re la cio nes en tre los sexos que per du ra aún hoy, re- 
com po si ción in ce san te, tal vez in ter mi na ble, que, con to da
evi den cia, nos cues tio na. Co mo lo ha cían ya los hom bres y
las mu je res de la be lle épo que, que fue tam bién una épo ca
de cri sis, un mo men to de in ten sa an gus tia se xual.
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La rup tu ra po lí ti ca 
y el nue vo or den 
del dis cur so
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Del acon te ci mien to, una re vo lu ción, al tex to, un có di go

ci vil: es tos he chos mar can una rup tu ra en la his to ria, e in clu- 
so los paí ses en don de el cam bio se pro du ce sin una da ta- 
ción tan pre ci sa co mo en Fran cia o en Es ta dos Uni dos, tam- 
bién lle van la mar ca de ese pa so a la mo der ni dad que es el
fin de la rea le za y el co mien zo de la era de mo crá ti ca, la de- 
li mi ta ción de una so cie dad ci vil muy dis tin ta del es pa cio
po lí ti co.

An te to do, la rup tu ra: es múl ti ple y sus ci ta mo vi mien tos
contra dic to rios res pec to de las mu je res. Por una par te, es
ver dad que am bas re vo lu cio nes, la fran ce sa y la nor tea me- 
ri ca na, abren un es pa cio en que las mu je res se per mi ten un
ges to co lec ti vo, una reu nión de per so nas del mis mo sexo al
mar gen de los lu ga res, ca si siem pre pri va dos, en los que
ha bi tual men te se en cuen tran; y si bien las in ter ven cio nes
de las mu je res son más po lí ti cas en Fran cia que en Es ta dos
Uni dos, no se po dría por ello de cir que son más ra di ca les.
En to do ca so, se ob ser va que el acon te ci mien to pro du ce el
en cuen tro de las mu je res y que en tal en cuen tro es tas úl ti- 
mas se ven co mo se res del mis mo sexo.

Por otra par te, es tos sig nos pre cur so res de prác ti cas fe- 
mi nis tas del si glo XIX per ma ne cen sin fu tu ro, y du ran te unas
dé ca das las se gui rá el si len cio. Pues la rup tu ra que se ope- 
ra al re de dor del si glo tam bién es el ac to que fun da la ex- 
clu sión de las mu je res de la vi da de la ciu dad, ex clu sión,
por lo de más, más ra di cal que la de la feu da li dad. Ca da re- 
vo lu ción mo der na de ja rá que las mu je res ba jen a la ca lle y
abran los clu bes; pe ro tam bién sa brá ce rrar esos clu bes y
de vol ver la mu jer al ho gar do més ti co. Más sen ci lla men te, la
se pa ra ción en tre el es pa cio pú bli co y el es pa cio pri va do se
con so li da y es tam bién una de las con se cuen cias de la re- 
vo lu ción: se dis tin gue es cru pu lo sa men te en tre vi da pri va da
y vi da pú bli ca, se se pa ra la so cie dad ci vil de la so cie dad


