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Un re co rri do por al gu nos de los tex tos que con tri bu ye ron a
sen tar las ba ses de la de fen sa de la dig ni dad, la in te li gen- 
cia y el po ten cial hu ma no de las mu je res du ran te la pri me ra
ola fe mi nis ta. ¿Có mo iban a go ber nar las mu je res, si se las
con si de ra ba me no res de edad y ne ce si ta ban un hom bre
pa ra su per vi sar las? ¿Có mo iban a ha cer se car go de tal res- 
pon sa bi li dad, si ha bía quien pen sa ba que su ca pa ci dad in- 
te lec tual era tan pro ba da men te in fe rior que no po día mal- 
gas tar se ni el era rio pú bli co ni el pri va do en edu car las?
Has ta la se gun da mi tad del si glo XVI II, las mu je res que ejer- 
cie ron li bre men te co mo es cri to ras no pa sa ron de ser ejem- 
plos ais la dos. Pe ro, a fi na les de ese si glo, la Ilus tra ción ha- 
bía enar bo la do las ban de ras de la li ber tad y la igual dad, y
ha bía con ven ci do a las mu je res de que su mo men to ha bía
lle ga do, y, aun que los gran des ideó lo gos de las in ci pien tes
de mo cra cias li be ra les no tar da ron en aban do nar las, se las
pue de con si de rar co mo pre cur so ras de lo que, a fi na les del
si glo XIX, se co no ce ría co mo fe mi nis mo. El re la to de las
injus ti cias, las de si gual da des, el en claus tra mien to fí si co y
men tal es el hi lo vio le ta que une los re la tos de es ta an to lo- 
gía. Mu chas de sus au to ras no se con si de ra ban fe mi nis tas,
po cas en tre ellas fue ron mi li tan tes ac ti vas en al guno de los
mo vi mien tos que en glo ba mos ba jo la pri me ra ola del fe mi- 
nis mo, pe ro es tá cla ro que to das con tri bu ye ron a que po- 
da mos en ten der por qué el fe mi nis mo se con vir tió en un
mo vi mien to tan só li do a tra vés de tan tos años. Ja ne Aus- 
ten, Eli za be th Ca ro li ne Grey, Fre drika Bre mer, Geor ge
Sand, Ma ry She lley, Geor ge Eliot, Loui sa May Al co tt, Ma ry
E. Brad ley La ne, Char lo tte Pe rkins Gil man, Oli ve Sch rei ner,
Ka te Cho pin, Be gum Ro yeka, Edi th Whar ton, Vir gi nia
Woolf, Ro salía de Cas tro, Fer nán Ca ba lle ro y Emi lia Par do
Ba zán.
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Ín di ce de con te ni do

Cu bier ta
Si las mu je res man da sen - Re la tos de la pri me ra ola fe mi nis- 
ta
PRÓ LO GO
BI BLIO GRA FÍA, UNA PRO PUES TA
Na rra ti va vin cu la da a la pri me ra ola fe mi nis ta
En sa yos y au to bio gra fías de la pri me ra ola fe mi nis ta
His to ria del fe mi nis mo
A MO DO DE PRE FA CIO
MA RY WO LLS TO NE CRA FT
Ma ry, un re la to
OL YM PE DE GOU GES
De cla ra ción de los De re chos de la Mu jer y de la Ciu da da na
SI LAS MU JE RES MAN DA SEN
JA NE AUS TEN
Amor y amis tad
ELI ZA BE TH CA RO LI NE GREY
El con de es que le to, o la aman te vam pi ro
FRE DRIKA BRE MER
Es pe ran zas
AMANTI NE-AU RO RE-LU CI LE DU PIN, ALIAS GEOR GE
SAND
Co ra
I
II
III
MA RY SHE LLEY
La mu cha cha in vi si ble
MA RY AN NE EVANS, ALIAS GEOR GE ELIOT
El her ma no Ja cob
I
II
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III
LOUI SA MAY AL CO TT
El ca pri cho de An na
MA RY E. BRAD LEY LA NE
Mi zo ra. Un mun do de mu je res
CHAR LO TTE PE RKINS GIL MAN
El em pa pe la do ama ri llo
OLI VE SCH REI NER
Vi da so ña da y vi da real. Un bre ve cuen to afri cano
KA TE CHO PIN
La his to ria de una ho ra
BE GUM RO KE YA SAKHAWAT HO S SAIN
El sue ño de Sul ta na
EDI TH WHAR TON
El er mi ta ño y la mu jer sal va je
I
II
III
IV
V
VI
VIR GI NIA WOOLF
Una so cie dad
A MO DO DE POS FA CIO
RO SALÍA DE CAS TRO
LAS LI TE RA TAS: CAR TA A EDUAR DA
CE CI LIA BÖHL DE FA BER, ALIAS FER NÁN CA BA LLE RO
LA NI ÑA DE LOS TRES MA RI DOS
EMI LIA PAR DO BA ZÁN
EL ABA NI CO
NO TAS
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Pa ra Blan ca D. Ca sas y Gui ller mo Ca sas,

can di les de nie ve



Si las mujeres mandasen - Relatos de la primera ola feminista AA. VV.

5

Me pa re ce que es igual a los dio ses
el hom bre aquel que fren te a ti se sien ta
y a tu la do ab sor to es cu cha mien tras
dul ce men te ha blas…

SAFO
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PRÓ LO GO

HE CHOS, NO PA LA BRAS: LAS MU JE RES DE LA PRI ME RA
OLA FE MI NIS TA

En la zar zue la Gi gan tes y ca be zu dos (1898), cu ya pro ta- 
go nis ta es una mu jer cu yo anal fa be tis mo pro vo ca el en re do
amo ro so, ar gu men to cen tral de to da ope re ta, se can ta una
fa mo sa jo ta que di ce: «Si las mu je res man da sen/en vez de
man dar los hom bres/se rían bal sas de acei te/los pue blos y
las na cio nes». No es que la his to ria, ni la an ti gua ni la re- 
cien te, ha ya da do la ra zón a es te pre su pues to, pe ro es un
he cho cons ta ta ble que las opor tu ni da des que han te ni do
las mu je res pa ra de mos trar la ver dad de es tos ver sos han
si do bas tan te es ca sas.

¿Có mo iban a go ber nar las mu je res, si se las con si de ra- 
ba eter na men te me no res de edad y ne ce si ta ban un hom- 
bre pa ra su per vi sar las? ¿Có mo iban a po der ha cer se car go
de tal res pon sa bi li dad, si su ca pa ci dad in te lec tual era tan
pro ba da men te in fe rior que no se po día mal gas tar ni el era- 
rio pú bli co ni el pri va do en edu car las? Has ta la se gun da mi- 
tad del si glo XVI II, las mu je res que ejer cie ron li bre men te co- 
mo le tra das —Safo o Hi pa tia de Ale jan dría en la cul tu ra clá- 
si ca; Hil de gar da de Bin gen en la Edad Me dia; o Cris ti na de
Pi zán en el Re na ci mien to— no pa sa ron de ser ejem plos ais- 
la dos. Pe ro, a fi na les del si glo XVI II, la Ilus tra ción ha bía enar- 
bo la do las ban de ras de la li ber tad y la igual dad, y ha bía
con ven ci do a las mu je res de que su mo men to ha bía lle ga- 
do y, aun que los gran des ideó lo gos de las in ci pien tes de- 
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mo cra cias li be ra les no tar da ron en aban do nar las, se las
pue de con si de rar co mo pre cur so ras de lo que, a fi na les del
si glo XIX, se co no ce ría co mo fe mi nis mo. En tre es tas vo ces,
des ta can dos por su cla ri vi den cia: Ma ry Wo lls to ne cra ft 
(1759-1797) y Ol ym pe de Gou ges (1748-1793), quie nes pu- 
bli ca ron tex tos es en cia les pa ra sen tar las ba ses de la de fen- 
sa de la dig ni dad, la in te li gen cia y el po ten cial hu ma no de
las mu je res. Co men ce mos, pues, con ellas dos es te bre ve
pa seo por los ini cios de los mo vi mien tos en de fen sa de los
de re chos de las mu je res.

Las ideas de Wo lls to ne cra ft pue den con si de rar se pre fe- 
mi nis tas —el tér mino «fe mi nis mo» no se acu ñó has ta 1890
— o, si guien do a Ame lia Val cár cel, las pri me ras que se ex- 
pre sa ron co mo ta les. En su Vin di ca ción de los de re chos de
la mu jer (1792), Wo lls to ne cra ft no pre ten día de fen der una
po si ción de cla se, sino dis cu tir de tú a tú con Rous seau —
pa dre del de mo cra tis mo li be ral que for jó las re vo lu cio nes
bur gue sas y, sin em bar go, au ténti co con ven ci do de que la
ca pa ci dad in te lec tual de las mu je res era des pre cia ble por
mí ni ma— so bre la ex clu sión sis te má ti ca de las mu je res del
nue vo or den de mo crá ti co del que ella era adep ta y que ría
sen tir se par tí ci pe. En pa la bras de Val cár cel, «por que Ma ry
Wo lls to ne cra ft es de mó cra ta rous seau nia na, por que es ti ma
que tan to El con tra to so cial co mo el Emi lio dan en la dia na
de có mo de be edi fi car se un Es ta do le gí ti mo y una edu ca- 
ción apro pia da pa ra la nue va ciu da da nía, no es tá dis pues ta
a ad mi tir la ex clu sión de las mu je res de ese nue vo te rri to- 
rio». La edu ca ción in te lec tual de las mu je res es, pues, pri- 
mor dial pa ra que se con vier tan en ciu da da nas de pleno de- 
re cho y ad quie ran obli ga cio nes cí vi cas que, de otra ma ne- 
ra, no ten drían, sien do por tal ra zón in ca pa ces de con tri buir
a la so cie dad. La ti ra nía del pa ter fa mi lias y la ins ti tu ción
ma tri mo nial con ce bi da co mo cár cel do més ti ca son dos te- 
mas re cu rren tes en las obras de Ma ry Wo lls to ne cra ft —Ma- 
ry, un re la to (1788)—, te mas de cu ya in fluen cia in ten tó es- 
ca par en su vi da.
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En la Fran cia po s re vo lu cio na ria, Ol ym pe de Gou ges en- 
men dó las ca ren cias de la De cla ra ción de de re chos del
hom bre y del ciu da dano (1789) con una De cla ra ción de de- 
re chos de la mu jer y de la ciu da da na (1791) con la que su- 
bra ya ba las ideas de su con tem po rá nea Wo lls to ne cra ft: si
no nos dais de re chos y nos edu cáis, no asu mi re mos nin gún
de ber cí vi co, ni se re mos vir tuo sas. Gou ges, que ha bía apo- 
ya do con en tu sias mo la lle ga da de Ro bes pie rre, aca bó sus
días si guien do los pa sos de Ma ría An to nie ta a la gui llo ti na.

Co mo los cer dos en Re be lión en la gran ja, los ideó lo gos
de la Ilus tra ción ha bían de cla ra do que, si bien to dos los
ani ma les eran igua les, ha bía unos que eran más igua les que
otros. Es ta contra dic ción, que eli mi na a las mu je res del con- 
jun to de la hu ma ni dad, es el pun to de par ti da que uti li za- 
ron las re vo lu cio na rias fran ce sas pa ra se ña lar con el de do al
nue vo Es ta do que las ha bía ex clui do en el re cuen to de los
se res hu ma nos con de re chos ci vi les y po lí ti cos. Se au to de- 
no mi na ron «el ter cer es ta do del ter cer es ta do», y co men za- 
ron a re dac tar sus pro pias que jas co mo co lec ti vo opri mi do
de ca rác ter trans ver sal, ya que lo eran en to dos y ca da uno
de los tres es ta dos. Ar ma das y rei vin di ca ti vas, em pe za ron a
for mar aso cia cio nes que fue ron bru tal men te di suel tas cuan- 
do la Re pú bli ca re cién bau ti za da las re le gó al mis mo lu gar
al que las ha bía con de na do el Ab so lu tis mo: ser ma dres y
es po sas. Rous seau, el pa dre de las li ber ta des, ha bía con se- 
gui do co lo car a las mu je res «en su si tio», que no era otro
que la fa mi lia, y, tras las efu sio nes del mo de lo re vo lu cio na- 
rio, ni la le gis la ción ni los mo de los edu ca ti vos de las de mo- 
cra cias in ci pien tes se vie ron obli ga dos a in cluir las en sus
pla nes pa ra con for mar una so cie dad igua li ta ria y jus ta. No
obs tan te, las mu je res de la Ilus tra ción ha bían con se gui do
al go muy va lio so: que su rei vin di ca ción fue ra co lec ti va y,
por lo tan to, po lí ti ca, a pe sar de que los ja co bi nos les re- 
cor da ran que ha bían sub ver ti do las le yes na tu ra les al pre- 
ten der ser «ciu da da nas», y que el des tino de sus ca be zas
no iba a ser nun ca, ni ba jo su man da to ni ba jo el de los que
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les su ce die ron, el pen sa mien to y el go bierno, sino la gui llo- 
ti na.

No hu bo que es pe rar mu cho pa ra que las con di cio nes
his tó ri cas per mi tie ran el pri mer avan ce real de los mo vi- 
mien tos fe men i nos. En las pri me ras dé ca das del si glo XIX,
las mu je res si guie ron re cla man do sus de re chos co mo po- 
dían y don de po dían, pe ro, has ta que no se pro du jo con la
Re vo lu ción In dus trial un cre ci mien to fa bril y ur bano des me- 
di do, que con cen tró a los tra ba ja do res en con di cio nes pau- 
pé rri mas, obli gán do los a or ga ni zar se pa ra re cla mar los de- 
re chos más ele men ta les y a com ba tir por los mis mos, las
mu je res no em pe za ron a ha cer se es cu char, apro ve chan do
el cli ma re vo lu cio na rio que pro vo ca ban los mo vi mien tos de
eman ci pa ción de la cla se obre ra co man da dos por so cia lis- 
tas y anar quis tas. La de gra da ción y mi se ria ge ne ra li za das
de fá bri cas y ta lle res in ci dían de for ma aún más san gran te
en las mu je res tra ba ja do ras, las pro le ta rias, la ma no de
obra más ba ra ta del tra ba jo in dus trial, si ex cep tua mos a los
ni ños.

Al otro la do de la ca lle, las mu je res pu dien tes se veían
ca da vez más cons tre ñi das, con vir tién do se en sim ples ob je- 
tos en el re cuen to de pro pie da des de sus ma ri dos, sin po si- 
bi li dad de ac ce der a la edu ca ción in te lec tual ni a las pro fe- 
sio nes li be ra les, ame na za das por la po bre za si no se ca sa- 
ban o si sus her ma nos no ac ce dían a tu te lar las. Fue ron es- 
tas mu je res las que, sin pro ble mas eco nó mi cos rea les, y
con tiem po pa ra crear aso cia cio nes e im pul sar las, ini cia ron
los mo vi mien tos que rei vin di ca ban el de re cho al vo to co mo
pa so pre vio y ne ce sa rio pa ra con se guir la igual dad, la
eman ci pa ción y el de re cho a la edu ca ción. Si con se guían
vo tar, po drían ser can di da tas, ac ce der a los par la men tos y
em pe zar a cam biar el or den so cial des de den tro. La ideo lo- 
gía per so nal o la ex trac ción so cial que da ban al mar gen, de
mo do que mu je res de dis tin tos cre dos y de di fe ren tes cla- 
ses se unie ron ba jo un mis mo le ma: to das las mu je res, por
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el he cho mis mo de ser lo, su frían las mis mas dis cri mi na cio- 
nes fun da men ta les.

Así sur gie ron los di fe ren tes mo vi mien tos en el mun do
oc ci den tal y, en con cre to, en la cul tu ra an glo sa jo na. En un
ar tícu lo pu bli ca do en el New Yo rk Ti mes, en 1968, Mar tha
Lear en glo ba ba di chos mo vi mien tos ba jo el tér mino first
wa ve fe mi nism («pri me ra ola fe mi nis ta»). Cen trán do se en
las abo li cio nis tas y su fra gis tas es ta dou ni den ses, que se ha- 
bían or ga ni za do pa ra lu char contra la es cla vi tud, en la que
se sen tían, en cier to mo do, in clui das, la au to ra fe cha ba
aque lla fa se en tre me dia dos del si glo XIX y el pri mer cuar to
del si glo XX. Des de en ton ces, la pe rio di za ción de los mo vi- 
mien tos fe mi nis tas ha si do, y si gue sien do, ob je to de dis cu- 
sión; así, es pe cia lis tas co mo Ame lia Val cár cel son par ti da- 
rias de in cluir en esa pri me ra ola las rei vin di ca cio nes de las
mu je res ilus tra das, que aquí con si de ra mos co mo pre cur so- 
ras, y cu yos ob je ti vos no di fie ren de ma sia do de los de sus
su ce so ras. Pe ro es ta an to lo gía res pe ta la pe rio di za ción de
Lear co mo ins tru men to pa ra aco tar el con te ni do del li bro y
con ver tir lo en un vo lu men as equi ble en cuan to al nú me ro
de re la tos con te ni dos en él y a la pro ce den cia, más cen tra- 
da en el mun do an glo sa jón, de sus au to ras. Por otra par te,
las fe mi nis tas que, en los años se s en ta y se ten ta del si- 
glo XX, fun da ron el Mo vi mien to de Li be ra ción de las Mu je- 
res y con vo ca ron la pri me ra Huel ga de Mu je res por la Igual- 
dad (1970) lo au to de no mi na ron se gun da ola por con si de- 
rar se he re de ras di rec tas de los mo vi mien tos pro de re chos
de las mu je res que se su ce die ron has ta el es ta lli do de la
Se gun da Gue rra Mun dial; de es te mo do, am plia ron la sen- 
da mar ca da por ellos con nue vas rei vin di ca cio nes, ta les co- 
mo el re co no ci mien to del va lor eco nó mi co del tra ba jo do- 
més ti co, la igual dad de sa la rios y opor tu ni da des en tre mu- 
je res y hom bres, o la des pe na li za ción del abor to.

En 1848, en el Con gre so en De fen sa de los De re chos
de las Mu je res o Con ven ción de Sene ca Fa lls, en Nue va Yo- 
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rk, or ga ni za da por Eli za be th Cady Stan ton y Lu cre tia Mo tt,
des ta ca das abo li cio nis tas y su fra gis tas, se apro bó una de- 
cla ra ción con las lí neas prin ci pa les de la ideo lo gía del mo vi- 
mien to y sus es tra te gias. Las dis cu sio nes acer ca del de re- 
cho al vo to y la par ti ci pa ción en po lí ti ca con du je ron a exa- 
mi nar las di fe ren cias a la sa zón en tre hom bres y mu je res.
No eran po cos los que alu dían a una su pe rio ri dad mo ral de
las mu je res y creían que la pre sen cia de las mis mas en la vi- 
da pú bli ca pro vo ca ría una me jo ra sus tan cial en es ta. Las rei- 
vin di ca cio nes du ra ron has ta 1920, fe cha en que las mu je res
es ta dou ni den ses ob tu vie ron el de re cho al vo to.

A las abo li cio nis tas es ta dou ni den ses se unie ron, re cién
ini cia do el si glo XX, las su fra gis tas in gle sas, con Em me li ne
Pankhurst a la ca be za, fun da do ra en 1903, jun to a sus hi jas,
del WS PU (Wo men’s So cial and Po li ti cal Union), un mo vi- 
mien to sin di ca lis ta, ads cri to al Par ti do La bo ris ta, cu ya prin- 
ci pal pre mi sa era que los de re chos de las mu je res no po- 
dían des vin cu lar se de los de re chos de la cla se tra ba ja do ra.

Ba jo el le ma «He chos, no pa la bras», es tas ac ti vis tas, que
se pre sen ta ban co mo la al ter na ti va a las ac cio nes pa ci fis tas,
cu yo úni co ins tru men to de ac ción era el mi tin, la pa la bra,
re cu rrie ron a for mas de pro tes ta más lla ma ti vas, pro pias de
los mo vi mien tos obre ros, al gu nas de ellas ta cha das en su
día —y en los nues tros— de van dá li cas: que ma de bu zo- 
nes, ro tu ra de es ca pa ra tes, es cra ches y cor tes del ten di do
te le fó ni co, sin des car tar pro pues tas pa ra in va dir la Cá ma ra
de los Co mu nes o con cen trar se an te el Par la men to. A par tir
de 1913, se ra di ca li za ron aún más: una bom ba des tro zó la
ca sa que se es ta ba cons tru yen do el pri mer mi nis tro, Llo yd
Geor ge, y es tris te men te fa mo sa la muer te de la mi li tan te
Emi ly Da vi son, pa tea da por el ca ba llo del rey Jor ge V cuan- 
do in ten ta ba acer car se a él en el der bi de Ep som.

Fue ron mu chas las mu je res que aca ba ron en la cár cel, y
mu chas las que si guie ron pro tes tan do en tre re jas con huel- 
gas de ham bre. En ju nio de 1908, las su fra gis tas —ti ran do
pan fle tos con ci clos ti les e in for man do a vi va voz en fá bri cas
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y aso cia cio nes (¡qué no ha brían he cho con re des so cia les!)
— con vo ca ron una ma ni fes ta ción pa ra pe dir el vo to fe men- 
ino que reu nió a 400 000 per so nas en Lon dres. En 1914 se
pro du jo un he cho que ha bía de fa vo re cer, por tris te que
pa rez ca en es te con tex to, el re co no ci mien to del su fra gio
fe men ino: el ini cio de la Pri me ra Gue rra Mun dial. El con flic- 
to ha bía lle va do a la ma yor par te de los hom bres al fren te,
des abas te cien do así las fá bri cas de ma no de obra. Aca ba- 
da la gue rra, fue di fí cil, por no de cir im po si ble, se guir ne- 
gán do les a las mu je res tra ba ja do ras el de re cho a de ci dir, al
me nos en lo que res pec ta a la po lí ti ca, pues se ha bían con- 
ver ti do en ciu da da nas de pleno de re cho al con tri buir de
ma ne ra ac ti va a man te ner la eco no mía de sub sis ten cia y la
eco no mía de gue rra sus ti tu yen do a la ma no de obra mas- 
cu li na. Así, el 6 de fe bre ro de 1918, las mu je res bri tá ni cas
acu dían por pri me ra vez a las ur nas… si eran ma yo res de
trein ta años y te nían ren tas. ¿Ce le bra ría Vir gi nia Woolf, la
au to ra cu yo re la to cie rra es ta an to lo gía y que, en 1918, ya
ha bía pu bli ca do Fin de via je —in ge nio sa sáti ra so cial con
pro ta go nis tas fe men i nas que bus can su lu gar en el mun do
—, su tri gé si mo sex to cum plea ños en la co la de una me sa
elec to ral?

Cen tré mo nos un mo men to en las pro le ta rias. Des de
me dia dos del si glo XIX, los so cia lis tas utó pi cos, cons cien tes
de que no po dían de jar a un la do a la mi tad de la hu ma ni- 
dad, ya in cluían a las mu je res en sus rei vin di ca cio nes igua li- 
ta rias. Pe ro ellos, que apo ya ban la in de pen den cia eco nó mi- 
ca de las mu je res, tam po co que rían sub ver tir el or den de
las je rar quías la bo ra les, don de las mu je res ocu pa ban y ocu- 
pa rían du ran te mu cho tiem po el es ca la fón más ba jo. Los
tra ba jos a los que po dían ac ce der eran es ca sa men te es pe- 
cia li za dos y, por lo tan to, mal pa ga dos y des ta jis tas. Con
se me jan tes pa gas, no po dían man te ner si quie ra un ho gar
mi se ra ble, por lo que se guían de pen dien do del tra ba jo de
sus ma ri dos y, en oca sio nes, de su pro le pa ra po der te ner
un te cho so bre sus ca be zas y po ner unas pa ta tas a la me sa.
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Flo ra Tris tán, so cia lis ta y pio ne ra de los mo vi mien tos fe mi- 
nis tas en La ti noa mé ri ca, se guía se ña lan do, co mo Gou ges y
Wo lls to ne cra ft, la ne ce si dad im pe rio sa de que las mu je res,
que, co mo ma dres, hi jas y es po sas, in fluían en la vi da do- 
més ti ca de sus hom bres, pu die ran es tu diar pa ra in fluir, de
igual ma ne ra, en el cam bio de men ta li dad de los Go bier- 
nos di ri gi dos por hom bres. Si las mu je res man da sen, re cor- 
de mos, no ha bría gue rras ni ma les, por que ellas son las cui- 
da do ras del mun do, las da do ras de vi da, las sal va do ras de
la so cie dad. Ca li fi ca ti vos que pue den pa re cer loa bles, pe ro
que se guían iden ti fi can do a la mu jer con la ma dre, cons tri- 
ñen do en gran me di da sus po si bi li da des. Pa ra las so cia lis- 
tas utó pi cas, las no ma dres no en tra ban en nin gu na ecua- 
ción, aun que con si de ra ran el ce li ba to y el ma tri mo nio co mo
ins tru men tos re pre so res de la eman ci pa ción fe men i na.

El ori gen de la fa mi lia, la pro pie dad pri va da y el Es ta do
(1884), de Frie dri ch En gels, de ja cla ro cuál es la lí nea de
pen sa mien to del so cia lis mo ma r xis ta res pec to a las mu je- 
res: no han si do opri mi das por cau sas bio ló gi cas, por ser
ma dres y fí si ca men te in fe rio res, sino por in te re ses so cioe- 
co nó mi cos que tie nen que ver con la pro pie dad pri va da y
la ex clu sión de la pro duc ción so cial. Las mu je res po drán
eman ci par se cuan do con si gan ser pro duc to ras y re cu pe ren
la in de pen den cia eco nó mi ca. Sin em bar go, cuan do lle gó la
ho ra de in cor po rar las al tra ba jo, apa re cie ron mu chos de- 
trac to res: era me jor no tra ba jar que ser so breex plo ta da,
por que, co mo eran so breex plo ta das, pro vo ca ban la caí da
de los sa la rios; por que los hom bres se que da ban sin tra ba- 
jo; por que los ni ños mo rían den tro y fue ra de los vien tres, y
así su ce si va men te. Por otro la do, con si de ra ban a las su fra- 
gis tas, mu je res aco mo da das en su gran ma yo ría, ene mi gas
de cla se po co preo cu pa das por la si tua ción de las mu je res
tra ba ja do ras.

Ale xan dra Ko llon tai, la pri me ra mu jer en ocu par un
pues to en el Go bierno, al for mar par te del Só viet de Co mi- 
sa rios del Pue blo, que con du jo a la crea ción de la UR SS en
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1922, es uno de los gran des nom bres del so cia lis mo fe mi- 
nis ta, a pe sar de sus re ti cen cias a cier to ti po de rei vin di ca- 
cio nes que po dían po ner en en tre di cho el fu tu ro de la Na- 
ción Obre ra. Ko llon tai cri ti có la do ble mo ral de la or ga ni za- 
ción fa mi liar co mo cau sa y ori gen de la ex plo ta ción eco nó- 
mi ca y se xual de la mu jer, y pu so las ba ses pa ra con se guir
la igual dad real en tre hom bres y mu je res: gra cias a su im- 
pul so, las ma dres so vié ti cas tu vie ron un sa la rio y guar de rías
gra tui tas don de de jar a sus hi jos mien tras tra ba ja ban; si no
que rían se guir con sus ma ri dos ni te ner hi jos, po dían di vor- 
ciar se y abor tar. Ade más, des de el De par ta men to de la Mu- 
jer, pre ce den te de to dos los Ins ti tu tos y Mi nis te rios de la
Mu jer que aún se con ser van en las de mo cra cias li be ra les,
pro ve yó de to do lo ne ce sa rio pa ra que las mu je res par ti ci- 
pa ran en la vi da pú bli ca y en la lu cha contra una de las ma- 
yo res la cras que ha bía he re da do del ab so lu tis mo za ris ta: un
anal fa be tis mo que no sa bía de di fe ren cias de gé ne ro.

El anar quis mo, aun que sin ideas es pe cí fi cas so bre las
con di cio nes de la mu jer, con tó en tre sus fi las con nu me ro- 
sas mi li tan tes, co mo Em ma Gold man (1869-1940), que in- 
sis tie ron en la ne ce si dad de que ca da mu jer, co mo in di vi- 
duo, de bía li be rar se de la ideo lo gía tra di cio nal que sub ya- 
cía en sus creen cias y há bi tos per so na les. Si, en el fon do —
y no tan to—, se guían con si de rán do se in fe rio res por que así
lo ha bían ma ma do, de po co ser vi ría que ac ce die ran al tra- 
ba jo y fue ran eco nó mi ca men te in de pen dien tes. La li ber tad
ha bía de ser el prin ci pio rec tor de to do, y, por en ci ma de la
igual dad en tre sexos, es ta ban las re la cio nes li bres. Pa ra
ellas, en una pos tu ra dia me tral men te opues ta a la de las
su fra gis tas, con se guir el de re cho al vo to no era tan re le van- 
te, pues to que el fin úl ti mo de las anar quis tas era aca bar
con to da cla se de Es ta do, de mo crá ti co o no.

He mos so bre vo la do, de ma ne ra muy so me ra, los lu ga- 
res en los que se ori gi na ron los mo vi mien tos ins cri tos en la
lla ma da «pri me ra ola fe mi nis ta». Des de allí se ex ten die ron
ha cia otros paí ses de am bos la dos del Atlánti co. Ob ser ve- 


