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nero, los articulos brindan al receptor nue 
vas interpretaciones de nuestras tradicio 
nes. Carlos Monsivais no puede sustraerse 
del tema de las soldaderas en la revoluci6n, 
mujeres que tuvieron una importance y 
activa participaci6n en la guerra, pero que 
la narrativa, tanto como la rmisica popular, 
las convirtieron en pintorescas figuras que 
forman parte de la revoluci6n imaginada 
y maravillosa. A pesar de la acci6n social 
de estas mujeres en la revoluci6n mexica 
na, los discursos sociales, religiosos y cul 
turales entre ellos la narrativa, el arte y 
el cine fortalecieron el tradicional papel 
de la madre y ama de casa, imagenes que 
prevalecieron como un importance mito 
nacional e ignoraron muchas de las de 
mandas sociales feministas. 

Por su parre, Gabriela Cano nos intro 
duce a otra historia gue rornpe con las tra 
dicionales canones de pensar el genera. La 
historia de Amelia/Amelio Robles, un 
ejemplo de identidad rransgenero durance 
la revolucion, se nos muestra a craves de 
imageries fotograficas. El travesrisrno en 
este caso la adopci6n de la vestirnenta 
masculina fue una estrategia rornada por 
algunas mujeres como recurso de defensa 
en tiernpos de guerra contra la violencia 
sexual que se intensified durance el con 
flicto armada. No obstante, en el caso de 
Amelio la guerra fue el evenco que lo ani 
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Jocelyn Olcott, Mary Kay Vaughan y Ga 
briela Cano compilan una serie de ensayos 
que tocan un amplio rango de temas sobre 
la mujer, el genero y la revoluci6n rnexi 
cana. Sex in Revolution. Gender, Politics, and 
Power in Modern Mexico es un texto que 
nos ofrece un atractivo horizonte al cual 
acercarnos para ampliar nuesrra perspec 
tiva y comprensi6n de la primera revolu 
ci6n social del siglo xx. Las auroras que 
colaboran en esra antologfa ofrecen un 
panorama articulado en cuacro pilares gue 
sostienen la escructura de esce interesante 
libro: las representaciones incardinadas de 
la cultura revolucionaria; la reorganiza 
ci6n de la esfera domestica; el dominio 
del genero en el trabajo sindicalizado; mu 
jeres y polfticas revolucionarias. 

El primer apartado nos sirua en el 
asunto de la culrura revolucionaria que, a 
traves de diferentes representaciones, rom 
pe con los c6digos normales de feminidad. 
y haciendo vfnculo de literatura, musica, 
irnagenesrerorica, cine y estudios de ge 
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con su ret6rica disciplinaria, atribuyen 
dose el derecho de administrar el orden, 
sancionando el estilo andr6gino de las 
pelonas al considerarlo un riesgo que ame 
nazaba con borrar las diferencias entre los 
sexos. En cuanto a la reglamentaci6n y el 
control de los cuerpos, la pletora de ima 
genes de mujeres atleticas fue considera<la 
la mejor seiial sabre las diferencias raciales 
y, por lo tanto, las marcas visuales que 
fomentaban las barreras enrre las clases 
sociales. Entre la imaginaci6n nacional y 
la vida real, esas j6venes mujeres no pudie 
ron cambiar el senrido de la jerarqufa en 
tre los generos, Incorporadas a una nueva 
realidad que rambien inclufa las transfor 
maciones culturales estimuladas por el 
cine, la radio, los peri6dicos y las revistas 
de modas, las pelonas hicieron su camino 
en el mundo, ciertamente con una nimia 
parte yen sus propios rerminos, ellas tu 
vieron una victoria limitada, pero real. 

Por otra parte, la construcci6n del nue 
vo proyecto social posrevolucionario inclu 
y6 dentro de sus filas tambien al cine. La 
pantalla grande fue el escenario adecuado, 
y las imageries en movimiento, el apoyo 
id6neo para tal prop6sito. Julia Tufion 
insiste en desentrafiar las imageries este 
reotf picas femeninas de las 41 peliculas 
de Emilio "El Indio" Fernandez, uno de 
los directores mas reconocidos de la edad 
de oro del cine mexicano. En su analisis, 
Tufion nota una iconograffa que se repite 
en el arte, la literatura, la cultura y el tu 
rismo: los indfgenas de Mexico que repre 
sen tan lo primordial y autentico. Las 
pelfculas del "Indio" Fernandez proveen 
una explicaci6n sobre el lenguaje, la cul 
tura, la mentalidad y las costumbres me 
xicanas, enfatizando la presencia del 
mundo indfgena con una mirada erninen 
ternente ideal. Sin embargo, sus perso 
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m6 para transitar de una identidad 
femenina impuesta hacia un deseo de mas 
culinidad: sentir como hombre, actuar 
como hombre y, por lo tanto, construirse 
una apariencia masculina. La rnasculini 
dad de Amelio Robles resulta ser una 
declaraci6n cultural y un acto politico 
respecto del cuerpo que desacata los tan 
arraigados principios naturalistas respecto 
de la feminidad y la masculinidad. La 
transgresion de Amelio Robles puede ser 
vista como una reafirmaci6n positiva que 
articula un deseo y una decision indivi 
dual con recursos culturales, respecto al 
debate sobre lo que define a hombres y 

. mujeres. 
A pesar de que la Const itucion de 

1917 prometi6 reforrnas para el campe 
sinado protecci6n, bienestar, organiza 
ci6n a los derechos de las clases trabaja 
doras, asf como transformaciones en el 
control nacional sobre los recursos natu 
rales y la liberaci6n del dominio cat6lico 
sabre los corazones, las mentes y los cuer 
pos, el sistema patriarcal se mantuvo pre 
sente en el imaginario de la vida cotidiana, 
fortaleciendose a craves de la intensidad 
ret6rica, insistiendo en la necesidad de la 
protecci6n masculina sobre las mujeres. 
En este sentido, Anne Rubenstein.escribe 
acerca de lo que represento la moda del 
cabello corto y los cuerpos atleticos de las 
mujeres en la ciudad de Mexico durante la 
primavera y el verano de 1924. El cine, 
tanto como las revistas de modas, influy6 
en muchas mujeres para que ellas deci 
dieran cortarse el cabello. Esa novedad 
represent6 un compromiso de lo moderno 
y rompfa con la tradici6n. De alguna 
manera las mujeres se afiliaban al sentido 
de la nueva mujer o flapper, soltar al viento 
el nudo de los vesridos y el cabello. La 
prensa desem pefio un papel importante 
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pecto a los papeles de genera, los If deres 
revolucionarios buscaron reconciliar los 
cambios de la vida de las mujeres que rom 
pieron los estrictos y confidenres remas de 
la sociedad prerrevolucionaria. Patience 
A. Schell nos muestra c6mo las normas 
rradicionales esruvieron bajo los ataques 
de los nuevos discursos, los nuevos com 
portamientos y las nuevas demandas. En 
las escuelas vocacionales el significado de 
genera se renov6 a traves del nuevo discur 
so cientffico y racional de la modernidad, 
ofreciendo a las mujeres educaci6n que 
coincidfa entre lo dornestico y lo extrafio, 
esos espacios fisicos y metaf6ricos crea 
ron expectativas diferentes respecro a su 
funci6n social. La revoluci6n activ6 las 
demandas de las mujeres respecro a sus 
oportunidades educacionales y profesio 
nales, por lo mismo, levant6 posibilida 
des respecto a las campafias feministas y la 
promoci6n de actividades piiblicas. Asf, 
las escuelas vocacionales de la ciudad de 
Mexico ofrecieron a las mujeres un espacio 
para hacer su propia revoluci6n. 

Por su parte, Ann Blum centra su in 
vestigaci6n en los programas de bienestar 
social gue proliferaron hacia la decada de 
los treinta y centraron su atenci6n en la 
adopci6n legal. Esos proyectos ruvieron 
multiples intersecciones acerca de los 
patrones del ser madre/deber ser madre; 
asimismo, mantuvieron el control de esos 
hogares gue acogfan a los nifios fuera 
de sus familias de origen bajo la mirada 
dictaminadora de las trabajadoras sociales. 
Los casos de adopci6n estuvieron arravesa 
dos entre la adrninistracion, la cual reve 
laba sufrientes conrradicciones respecto a 
las ideas sobre la maternidad, la naci6n, 
el trabajo reproductivo y el salario, y las 
prioridades polfticas, que vinculaban asis 
tencia y producci6n 0 bien hacfan enfasis 
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najes tarnbien presentan rasgos de sumi 
si6n e ignorancia como la quintaesencia 
de la feminidad. A traves de sus filmes, 
lo indfgena es vencido y las mujeres derro 
radas, el principio femenino tanto como el 
principio indfgena son dominados y con 
quistados, y en ese orden se preserva la 
injusticia y la inercia. 

En "Reformando la esfera domestica", 
Stephanie Smith, Patience A. Schell y 
Ann S. Blum ofrecen a los lecrores un co 
nocimiento nuevo respecto a los cambios 
que se sucedieron dentro del ambiro fami 
liar como resultado de la revoluci6n mex:i 
cana. Parte de esas transformaciones fueron 
las Leyes del Divorcio. Los argumentos 
oficiales respecto al divorcio y la familia 
giraron en rorno a la justificacion de ser 
administrados por el Esrado antes que 
por la Iglesia. En esre sentido, Stephanie 
Smith recupera la historia de Amelia 
Azarcoya Medina, mujer yucateca que en 
1917 decide divorciarse de su notable, po 
deroso, pero abusivo esposo Crescencio 
Jimenez Borreguf. Si el divorcio fue, al 
inicio de la revoluci6n, una posibilidad 
de negociaci6n contractual para la mujer, 
hacia 1930 las reformas gubernamenrales 
imaginaron una "modernizacion patriar 
cal", subordinando la familia a los intere 
ses del desarrollo nacional, racionalizando 
asf la esfera dornestica. Finalmente la 
ideologfa revolucionaria definio la propia 
posici6n de las mujeres como esposas y 
madres, no obsrante, la propia revoluci6n 
produjo oportunidades que algunas mu 
jeres siguieron para cambiar y mejorar sus 
condiciones de vida. El arrfculo revela mu 
cho acerca de los cambios de los patrones 
familiares, incluyendo la idea de genera 
y divorcio. 

En Mexico, el periodo posrevolucio 
nario precipit6 una crisis y ansiedad res 
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Los procesos de genera y la formaci6n 
de la clase trabajadora fue evidence entre 
las mujeres obreras que trabajaron en la 
industria de la exportaci6n del cafe en 
Veracruz entre 1920 y 1945. La industria 
cafetalera en ese estado produjo millones 
de toneladas de cafe y una gran exporta 
ci6n en la decada de los treinta. Tanto la 
producci6n como su procesamiento estu 
vieron concentrados alrededor de cinco 
ciudades de provincia en la montafia, loca 
lizadas al oeste del puerto de Veracruz: 
Coatepec, Cordoba, Hnatusco, Jalapa y 
Orizaba. Desde la historia oral, Heather 
FowlerSalamini reconfigura las concep 
ciones de las mujeres cafetaleras en terrni 
nos de c6mo se percibieron ellas mismas 
como madres, trabajadoras, sindicalizadas 
y comunidad. Esta original perspectiva 
revela las desventajas que la segregaci6n de 
genero ocasion6 en esas mujeres trabajado 
ras, de igual modo, su avance en la legiti 
maci6n de sf mismas como obreras. Su 
experiencia laboral, las actividades en el 
sindicaro y en el espacio publico conrri 
buyeron a la formaci6n de valores, enten 
dirniento y practicas que cuestionaron las 
normas provincialmente burguesas pa 
triarcales, en un contexto socioecon6mico 
y politico de reformas y rnovimientos 
sociales a favor de los derechos de los 
trabajadores. 

Susan M. Gauss aborda la ternatica de 
la masculinidad de la clase trabajadora 
en la industria textilera en la Puebla pos 
revolucionaria. Los conflictos laborales 
reforzaron la racionalizaci6n de la fuerza 
de trabajo, con enfasis en la clase trabaja 
dora masculina, como un signo de la cons 
trucci6n de solidaridad y lealtad entre los 
varones obreros. La persistencia de la ac 
tividad polf tica en ese estado durante la 
decada de los cuarenta con la rnaquina avi 
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en la legalizaci6n de la familia. Bajo estos 
dos fundamemos primarios el Estado cali 
ficaba a la mujer para otorgarle la mater 
nidad. Las virrudes de la maternidad per 
manecieron bajo una autoridad que se 
afirmaba en la dependencia de un hombre 
trabajador o bien en las mujeres de posi 
ci6n social baja que tuvieran acceso al 
trabajo productivo y/o en mujeres con una 
posici6n econ6mica desahogada. 

En lo que respecta al rubro de "El 
dominio del genero en el trabajo sindica 
Iizado", las auroras tienen por corruin 
denominador a las clases trabajadoras en 
relaci6n con las organizaciones en el 
interior de la industria de la tortilla en 
Guadalajara, la industria de la exporta 
ci6n del cafe en Veracruz y la industria 
textil en Puebla. Marfa Teresa Fernandez 
Aceves nos habla de las feministas secu 
lares y las mujeres trabajadoras de la 
ciudad de Guadalajara, ellas coincidieron 
en cuatro procesos: la edificaci6n del nuevo 
Estado revolucionario; el conflicto Estado 
Iglesia; la rapida modernizaci6n econ6 
mica en la indusrria y la participaci6n 
femenina como fuerza de trabajo, y por 
ultimo, el Ievantamiento de un movi 
rniento moderno de los sindicatos. Esos 
procesos abrieron la via para que las mu 
jeres se movilizaran, politizaran y tuvieran 
una mayor actividad en su papel dinarni 
co, canto en la Iglesia como en el Estado 
revolucionario que ellas habfan deseado. 
La historia de las mujeres organizadas 
en la industria de la tortilla cambia los 
mitos de su pasividad y demuestra que 
denrro de un conrexto de dominaci6n 
masculina la Iglesia cat6lica, el Estado 
posrevolucionario y los sindicatos las 
movilizaciones de las mujeres trabajadoras 
son references culturales y polfricos de con 
frontaci6n por la hegemonfa. 
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, El presidente Cardenas alent6 el Frente 
Unico por el Derecho de las Mujeres 
(FUDM), agrupaci6n de presi6n para obte 
ner el voto. Y tal como Jocelyn Olcott 
anota en su analisis, radicales y progresi 
vas, las mujeres no solo exigieron al Esta 
do su derecho al voto, sino una serie de 
beneficios: atencion a nifios, educacion, 
desayunos escolares, salud piiblica y sanea 
miento, protecci6n laboral, molinos de 
maiz, rnaquinas de costura y comida a 
bajo costo, Olcott sugiere que para esas 
mujeres radicales fueron mas irnpor 
tantes sus derechos sociales que el voto 
en sf, 

La imagen de la sociedad del Mexico 
rural como inamovible, pasiva y sin cam 
bio prevalecio durante los afios cuarenta, 
oscureciendo su diruimica marcha. Stephen 
ofrece un ensayo iluminador sobre la orga 
nizaci6n de las mujeres del campo durante 
la decada de los setenra. Como ella anota, 
no es extrafio que las mujeres estuvieran 
presentes en una organizaci6n radical 
catolica y marxista que se movilizo en 
defensa de las comunidades campesinas e 
indfgenas. La segunda ola feminista, ori 
ginalmente abrazada por mujeres de las 
clases medias urbanas, guienes participa 
ron en la proresta estudiantil de 1968, 
ayud6 a crear ese prolffero movimienro 
social urbano, con una nueva agenda 
feminista gue dio lugar a discusiones sobre 
ataques sexuales, violencia contra las 
mujeres y el control reproductivo, a la par 
con otras cuestiones gue afectaban a las 
mujeres: hogar, comida, tierra, atencion 
a la salud y condiciones de trabajo. 

Esos movimientos sociales coinciden 
hacia la decada de los ochenta, cuando 
el advenimiento del neoliberalismo y el 
colapso del Estado benefactor obligan a 
las mujeres a ser fuerza de trabajo y las 
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lacamachista, aseguro en la region el papel 
conservador en el area econ6mica y tam 
bien en la ideol6gica. A traves de la reto 
rica de domesticidad se justific6 la segre 
gaci6n de genero en la industria del textil, 
promoviendo la division sexual del trabajo 
como una extension del recurso de racio 
nalizacion. La masculinizacion en los sin 
dicatos y los espacios de trabajos disfrazo 
el esfuerzo de las mujeres trabajadoras de 
alcanzar sus derechos como ciudadanas 
de la clase trabajadora. A pesar de su par 
ticipacion productiva, la mujer mexicana 
de la posrevoluci6n se subordin6 al privi 
legio patriarcal en su hogar, en su espacio 
laboral y en el sindicato. 

El ultimo pilar de esre libro "Mujeres 
y polf ticas revolucionarias" nos muesrra 
la historia del activismo femenino dentro 
del proyecto social mexicano. Primero, la 
organizacion de las mujeres cat61icas fue 
un triunfo de sus derechos civiles, algunos 
derechos politicos, y sus derechos sociales. 
Kristina Boylan reporca que ellas confron 
taron al Esrado por atacar, de inicio, su 
derecho de culto, despues sus asambleas 
y luego por negarles la educaci6n de su 
preferencia. Las movilizaciones organiza 
das por mujeres forzaron al gobierno del 
Estado a reabrir las iglesias y, entre 1933 
y 1934, impidieron la propuesta guber 
namental sobre la educaci6n sexual. Hacia 
1940 ellas continuaron actuando coma 

· una organizaci6n que fren6 la liberaci6n 
en el comportamiento socialsexual que 
los medios masivos de comun icacion 
transnacionales expandieron y que pro 
movfan a craves del consumo cultural. Y 
despues de 1968, muchas de sus hijas 
y sus hijos formaron parte de alianzas so 
ciales mas radicales inspiradas por el Con 
cilio Vaticano Segundo y la Teorfa de la 
Liberacion, 
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Asf, aun antes de que el asesinato del 
llamado ap6scol de la democracia provo 
cara el levancamiento generalizado en 
contra de Victoriano Huerta, pronuncia 
miento que para muchos marc6 el inicio 
efectivo de la revoluci6n, desde la lirera 
cura se mostraban indicios de desconfianza 
en la posibilidad de que los fines que per 
segufan los insurrectos lograran concre 
tarse a cabalidad, no solo por las acciones 
que provenfan de los grupos desafectos a 
la revoluci6n, sino tambien debido a cier 
tas pracricas corruptas del mismo grupo 
revolucionario. 

Evidentemente, la creaci6n literaria no 
fue la primera disciplina en mostrar in 
teres por el fen6meno revolucionario, pero 
sf puede decirse que la atenci6n que le 
dispens6 corri6 pareja con la que, a parcir 
de su inicio, le prestaron otras actividades 
inteleccuales: desde el periodismo hasta 
las ciencias sociales y humanas, cuyos prac 
ricantes, tanto nacionales corno extranje 
ros, la hicieron objeto de conocimienco 
desde los mas variados puntos de obser 
vaci6n y enfoques analfticos. 

Como suele suceder con codos los nue 
vos temas de estudio, los primeros acer 
camientos a su conocimiento se ocupan 
de los aspectos mas generales, los mas 
aparentes y que mas impacto tienen en la 
sociedad que los experimenc6, con lo cual 
allanan el camino a posteriores interesa 
dos que se aproximan a las parcicularida 
des del misrno asunto con el proposito de 
acrecencar y profundizar en el entendi 
miento del fen6meno en cuestion. 

Hacia los primeros afios de la decada 
de los cuarenta aflor6 la necesidad de hacer 
un concienzudo analisis de la naturaleza 
de esa guerra civil, asf corno un riguroso 
balance de sus logros y fracasos. De tal 
suerte, los partidarios incondicionales de 
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En 1911 Mariano Azuela public6 una 
novela titulada Andris Perez, maderista, 
rnisrna que, segun John Brushwood, 
puede considerarse corno la primera 
novela sobre la revoluci6n mexicana. El 
rnisrno crftico e historiador de nuestra 
literatura encuentra en esta novela no 
una denuncia en contra del movimiento 
maderista, sino de la corrupci6n de que 
dicho movimiento fue objeto por parte 
de los grupos mas representativos del por 
firismo, sociedad supuestamente conde 
nada a la desaparici6n. 

Mario Aldana Rendon, Manuel M. Dieguez 
y la revoluci6n mexicana, El Colegio de 
Jalisco, Zapopan, 2006. 

Alba H. Gonzalez Reyes 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

sacan de su hogar en mimeros sin prece 
dente. Esos procesos golpearon y tamba 
learon el modelo de familia patriarcal, pero 
eso no debilit6 los principios de responsa 
bilidad en las mujeres para ofrecer bienes 
tar familiar, movilizandose para resolver 
problemas tales como agua, comida, casa 
y salud. Dentro de un ambiente polf tico 
distinto, ellas demandan mas derechos 
igualitarios, de orden dernocratico, y sus 
derechos humanos co.mo ciudadanas. Tal 
como Kaplan comenta, las imagenes de 
las mujeres mexicanas a modo de madres 
sufrientes y seres desposefdos, objetos del 
deseo masculino o co.mo obsraculos de la 
modernidad, han retrocedido. La mujer 
mexicana ha tornado corno plataforma 
central su actividad movilizada en el 
seguimiento de sus derechos humanos, 
sociales y polf ticos. 
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