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Qkraa clásicas situaciónde otredad.Se adentraasí mismo en el
estudiode la historia de Occidentey de los mitos

del fenminisrrio en la búsquedapor los orígenesde tal condiciónfemenina.
«No senacemujer, sellegaaserlo».Conestayay género

tanconocidafrase,Beauvoirinicia la segundaparte
de su obra centradaen averiguar de que forma
viven las mujeressu condiciónde no sujeto. Para
ello laautorarealizaun recorridoporlas diferentes
etapasvitales de las mujeres —desde la infancia
hastala edadadulta—y lascondicionespropiasde
su vida —su sexualidad,su condición social—. El
SegundoSexofinaliza con la propuestade libera-

IVI’t deLeón ción de la opresión,dondela defensade lasdife-argaría renciasen la igualdadeselementocentral.

FIRESTONE, 5. (1971): The dialectie of sa: tite
caseforfeministrevolution.Londres,Cape.(La
dialéctica de la sexualidad:el caso para una
revoluciónfeminista.)

La literatura generadapor los estudiosfeminis-
tas y degéneroes ya tan ampliaquetodaselección Firestonerecoge las tesis de Beauvoiry cons-
deja necesariamentefuera bibliografía de Valor truye una teoríade la opresiónsexualempleando
para el objeto de estudio que se pretende.Toda paraello lasherramientasanalíticasdisponiblesen
seleccióntiene,sin duda,sus limitaciones.Los cri- el momento:el materialismohistórico del marxis-
terios que han prevalecido en esta recopilación mo y elementospsicoanalíticosde la teoría freu-
combinantextoshistóricosen el arranquedel femi- diana.Tras un primer análisis de lascausasde la
nismocontemporáneocon aquellosquemejorpue- opresiónsexual—reconociendoladiferenciabioló-
danadecuarsea un espectroamplio de estudiosen gica, la capacidadreproductorade las mujeres,
lascienciassociales.Porotra parte, la presentación comocausaprimeray principal queconducea la
de textosde origen fundamentalmenteanglosajón, división natural del trabajo—elaborauna seriede
dondelos estudiosdegénerotienenun consolidado puntosnecesariosparaconformarlo que la autora
reconocimientoacadémico,se compaginacon la llama feminismorevolucionario.La obrade Fires-
bibliografía de género y teoría feminista que toneha sido referenciaobligadadel feminismoal
empiezaaserconsiderableen nuestropaís. introducir la dimensión política de la opresión

sexual y reclamarla autonomíade las mujeresa
través de la independenciaeconómica,la libertad

OBRAS CLÁSICAS DEL FEMINISMO sexual y la intervenciónpolítica, que ve posible
con la ayudade los avancescientífico y técnicos

BEAUVOIR, 5. (1953): Le Deuxiéme Sexe (El del momento.
SegundoSexo.Madrid, Cátedra,colecciónFe-
minismos1998).

MILLET, K. (1977): Sexual Polities (Política
Partiendode los principios de la filosofía exis- SexuaLMadrid, Cátedra,colecciónFeminismos

tencialista,ElSegundoSexoes un estudioamplioy (1995)).
profundode la condición femenina.A pesarde su
distanciamientodel feminismode la época,la obra Integradaen la teoría política modernay en el
de Beauvoir tuvo unafuerte repercusiónen todos marco social de los movimientos revolucionarios
los estudiosfeministasposteriores,principalmente de finalesde los sesentaen EstadosUnidos,Políti-
porsu denunciadelPatriarcadocomosistemasim- ca Sexualfue un intentopordescifrarla existencia
bólico de dominaciónquedefine socialy cultural- de un sistemade dominacióny poder,el patriarca-
menteala mujercomo«LaOtra»,sujeto pasivode do, constmidosobrela basede la opresiónuniver-
la historia. Beauvoirsitúaa la culturacomofactor sal de las mujeres por los varones.La división
explicativo principal, porencimaderazonesdeori- sexual,argumentóMillet, estápolíticamentecons-
genbiológico, económicoo psicoanalítico,de esa truida,abarcatodaslasesferasde lavidasocialy es
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la raíz de los restantesproblemassociales.Millet bian. Scottproponeuna definición en torno a dos
fue asíde lasprimerasautorasenelevaracategoría puntosprincipales:comoelementoconstitutivo de
pública y política la esferade lo privado y lo per- relacionessociales (importanciade los símbolos
sonalcon su renombradolema«lo personales poR- culturales, los conceptosnormativos, las institu-
tico». Como soporteasu argumento,Millet realizó ciones soctales y la identidad subjetiva y sus
unacríticaliteraria de importantesautorescontem- implicacionesen las relacionesde género)y como
poráneos(Miller, Mailer, H.D. Lawrencey Genet) mecanismoprincipal en las relacionesde poder(el
destacandola visión que sus obras proyectaron génerocomoel ámbito principal a travésdel cual
sobreel mundo femenino,comounaformamásde searticulael poder, implicado en la concepcióny
imponerun sistemadepoder. construccióndel podermismo).Esteensayoabrió

las puertas a numerososestudios posterioresen

diversas disciplinas centradosen el género, no
TEORÍAS DE GÉNERO tanto como categoríasocial sino como concepto

que reúneun complejode relacionesy significa-
FATEMAN, C. (1989): Tite disorder of women. dos dinámicos.

Democracy, feminism and political theory.
Cambridge, Polity Press (El desordende las
mujeres.Democracia,feminismoy teoríapolítí- VALCÁRCEL, A. (1991): Sexo y Filosofía, sobre
ca> «mujerypoder».Barcelona,Anthropos.

El volumenreúnelos ensayosdePatemanpubli- Tratade conocerla imagende un mundo donde
cadosentre 1975 y 1988 y muestra,por tanto, la la diferencia sexual ha fundamentadoel pensa-
evoluciónde la autorahaciala construcciónde su mientoy las construccionestotalesde lo humano:
teoríadel «contratosexual».Patemaninvestiga el lugar donde se refugia el miedo a la igualdad.
significado político de la diferenciasexualsituán- Recorre la evolución del feminismo como teoría
doloen referenciaobligadaparalaconstrucciónde política y como movtmtentocultural y político de
la teoríapolítica moderna. cada tiempo. Profundizaen el pensamientode la

Realizaunavisión crítica de las teoríaspolíticas igualdadreconociendoen «laemancipaciónde las
dominantes(fundamentalmenteLocke y Rousseau) mujeres la alteración de rango más fuerte que
y proponeunateoríapolítica feministapartiendode quepaconcebir». Abordael dilema entre igualdad
las implicacionespolíticasde un ordensocialdivi- y ética. El feminismo puede transformarseen una
dido entre lo público y lo privado peroestructura- éticasi vindica el ideal ilustrado: queel podersea
do en torno a la interdependenciade ambosmun- instrumento de la ética. Pero «solo quien tiene
dos: lo público recaeen unaconcepciónparticular poder, tiene genealogía»,advierte. Recorre las
de lo privado y viceversa. En la construcción figuras de la heteronomía,el desigualenfoquede
patriarcal de la diferencia entre masculinidady los espejosmoralesy lingilísticos y la privacióndel
feminidad, las mujerescarecende los atributos y derechoal mal paralas mujeres,causastodasde
capacidadesnecesariosparala participaciónpolíti- imposibilidad emancipatoria. La relación entre
cacomociudadanas. sexo y filosofía, entrepensamientoy poderdibuja

un «nuevo continente exploratorio de nuestro
stglo».

Scorr, J. (1986): «Gender:a useful categoryof
historiad analysis». American Historical
Review,Vol. 1 n.0 4 (Género:una categoríaútil AMoRos,C. (1997): Tiempode Feminismo,sobre
para el análisis histórico) feminismo,proyectoIlustradoy postmodernz-

dad. Madrid, Cátedra,colecciónFeminismos.
Eleva la variable géneroa categoríaanalítica.

Analiza las formasen que estudiosfeministasse Sitúa en el nominalismo del siglo XIV el orí-
hanaproximadoal estudiodel génerodistinguien- gen del individualismo moderno.Analiza la cuI-
do tres posicionesteóricasprincipales: los orige- tura del sujeto, sus implicacioneséticas y episte-
nesdel patriarcado;la tradición marxista; la tradi- mológicas y su constitución política en el
ción psicoanalíticaen el análisis de la identidad. Renacimiento,aparejadaa la sujeciónde la femí-
Segúnla autoraestasaproximacionesson insufi- nidad. Desdela RevoluciónFrancesay el conflie-
cientesencuantoqueno ayudanaarticular lanatu- to Ilustrado,distingue dos génerosen lasautoras:
ralezade la interrelaciónentrelos géneros:cómo «memorialde agravios»y «vindicación»y anali-
se construyen,cómo funcionany cómo se eam- za sus causaspara determinar despuésque «el
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feminismo es un producto genuinamentemoder- géneroen la adquisiciónde derechosde la ciuda-
no» queno se concibesin «la lógica generaliza- daníasocial.
dorade la democracia»;asertoque se constituye
en tesis del libro. Todo pensamientoque no parta
dela modernidadode su dialécticano debepor lo LEWIS, 3. (1994): (ed) Womenciad SocialPolicies
tanto recibir la denominaciónde feminismo, a iii Europe. Work, Family and tite State.Alder-
estaluz. Proponecomoalianzamejor una«cultu- shot, EdwardElgar(MujeresyPolíticassociales
rade razones»paraasumirel retocontemporáneo en Europa. Trabajo, Familia y elEstado)
de la multiculturalidad».

Partiendode un puntode vista crítico respectoa
las teorías dominantesde sistemasde bienestar,

GÉNERO Y CIUDADANÍA diversas autoras(Lewis, Siim, Leira, Jackson,Ost-
ner, Hantrais, Bimbi, Chaberlayne,Meehan) se

TIERNES, H. (1990): Cl poder de las mujeresy el centranen algunospaíseseuropeos(Escandinavia,
estadode bienestarVindicación Feminista Alemania,Francia,Italia, Reino Unido) y la Unión

Europeaen su conjunto, paraanalizartemasreía-
Centradoen los paisesescandinavos,la autora cionadoscon política socialy género: interacción

analizala importanciadel Estadode Bienestaren entreel estado,el mercadoy la familia, y relación
la superaciónde dependenciasde lasmujeresen el de las mujerescon el estadocomomadres,trabaja-
ámbitoprivadoy en facilitar su entradaen el ten-e- dorasy ciudadanas.Desdeunaperspectivacompa-
no público. Los idealesigualitarios de la socialde- rada, se analizan las formas en que determinadas
mocraciay del feminismoconvergieronen daruna políticassocialesy laboralespotenciano suavizan
soluciónpúblicaa las dependenciasfamiliares.Sin dependenciasentre los génerospor las divisiones
embargo, la identificación de las mujerescomo entre trabajo remuneradoy no remunerado.En
objeto de las políticasy como clientesdel Estado algunoscasosseexplorala importanciade los dis-
de Bienestarno suponela consecucióndel estatus cursos políticos legitimadores de los diferentes
deciudadanía,ya queel modelocorporativodelos modelosde protecciónen los distintospafsesy las
paísesescandinavosjunto con las pautasfemeni- posibilidadesde participaciónpolítica y social del
nasde incorporaciónal mercadode trabajo (cen- feminismo comodeterminanteenel diseño de los
trado en el sectorserviciosen el ámbito público y sistemasde protección.
a tiempo parcial) no han facilitado su representa-
ción política en el diseñoy ejecuciónde laspolíti-
caspúblicas. LísrER, R. (1997): Citizenship:feminist perspec-

tires. Houndmills,Basingstoke,Macmillan Press
(Ciudadanía:perspectivasfeministas)

SAINSBURY, D. (ed.) (1994): Gendering welfare
states.Londres,SagePublications. A través de la aproximaciónteóricaal concepto

de ciudadanía,la autoraproponesu reconceptuali-
Diversascontribuciones(Borchorst;Gustafsson; zaciónparaunateoríafeministapolítica y social, y

Meyer; Siaroff; Daly; Bryson; Hobson; Makkai; como mecanismoque posibilita la capacidadde
Sainsbury) ponen en cuestionamientoconceptos acciónde lasmujeres.La ciudadaníaaparececomo
analíticos y unidadesde análisis empleadospara inestimable concepto teórico estratégicopara el
evaluar sistemasde bienestar.La mayoría de las análisisde la subordinaciónde géneroy unaherra-
autorasse centranen los indicadoresy tipologías mientapolítica fundamentalen la lucha contra tal
empleadospor Esping-Andersenen sus Tres mun- subordinación,en cuantoqueel conceptoesenten-
dos de capitalismode bienestar,obrapublicadaen dido comoestatus(reconocimientode derechos)y
1990muy influyenteenlas teoríassobreestadosde como práctica(participaciónpolítica en todas sus
bienestar. Desde distintos enfoques,las autoras dimensiones).A travésdela redefinicióndela ciu-
incorporanla familia junto con el estadoy el mer- dadanía,lasmujeresseconviertenen actorespolí-
cadoparaanalizarlas políticas socialesen los dis- ticos con posibilidad de protagonizarel cambio
tintos paises,se analiza la diferenteactuaciónde social. Defiendeuna noción de ciudadaníabasada
mujeresy varonesenel accesoalaspolíticaspúbli- en la superaciónde lasdicotomías igualdad-dife-
casy sus condiciones,desdesistemasde seguridad rencia,éticadel cuidado-éticade lajusticia, públi-
social hastaserviciossocialesy políticasde fami- co-privado, proponiendo una relación dialéctica
ha. La división público/privadoaparececomo fac- guiadapor un principio de inclusión que la autora
tor explicativo fundamentalde la diferencia de llama«universalismodiferenciado».
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GÉNERO, DESARROLLO Y POBREZA EL ESPACIO CONSTRUIDO

KABEER, N. (1994): Reversedrealities. Gender MASSEY, D. (1994): Space, place and gender.
hierarchies itt developmenttitougitt Londres, Cambridge, Polity Press (espacio, lugar y géne-
Nueva York, Verso (Realidadesinvertidas: ro)
jerarquíasde géneroen las teoríassobredesa-
rrollo) Las nocionesde espacioy lugar sonconstruidas

comoideasculturalmenteespecíficas.Formascon-
Laautorarealizaun análisisdelasdesigualdades cretasde ver y pensarsobreel espacioy el lugar,

de géneroen los procesosde desarrollodesdeuna estándirectao indirectamenteasociadascondeter-
perspectivarelacional. El libro recorre por una minadasconstruccionessocialesde las relaciones
parte aspectosteóricos: un replanteamientode los degénero.Conestaidea,Masseyrompecon la atri-
estudiossobredesarrolloa partir de la perspectiva bución delespacioy el lugarcomoconceptosabso-
de género,y la deconstrucciónde conceptosgene- lutos, universales y neutros. La autora propone
ralmenteempleadospara el análisis,como son la romperlas barrerasconceptualesde espacio,lugar
unidad familiar, las formas de mediación de la y tiempo paraasíalterarlasestructurassimbólicas
pobrezay los análisisde coste-beneficio.Por otra de poderfundadasen divisionesde género.Enten-
parte, la autorase centraen las implicacionesprác- der el espaciono como una dimensiónindepen-
ticas, los cambiosen los métodosde formación y diente y absolutasino como dimensiónconstruida
de las formasde actuaciónde las institucionesinte- a partirde relacionessocialesquepermiteentender
ractivasen el procesode desarrolloy en las posibi- su definición de geometríasocial del poder. Del
lidadesde acción de las organizacionesno guber- mismo modo, el lugar deja de serdefinido como
namentales,asícomo enlos procesosdedecisióne unidad estáticay como ámbito de lo nostálgico
implementaciónde las políticas, para ser reconceptualizado,proceso dinámico,

posiblelugar de conflicto.

JACKSoN, C. y PEARSON, R. (eds.) (1998): Femi- DURÁN, M.A. (1998): La ciudad compartida.
nist visions of developmentGender analysis Conocimiento, afectoy uso. Madrid, Consejo
andpolicy Londres y Nueva York, Routledge SuperiorColegiosde Arquitectosde España.
(visionesfeministasde desarrollo. Análisis de
géneroypolíticas) Las ciudadesexpresanespacialy arquitectónica-

menteun orden social interno. Partiendode este
Visionesfeministas de desarrollo analiza las principio, Durán exponeuna visión crítica de la

políticas y prácticasde desarrollode la décadade construccióndel espaciourbanopartiendodel suje-
los noventaen una perspectivaque toma como to, o grupo social que produceel conocimientoy
dimensión fundamentallas relacionesde género. haciendovisible la exclusión de las mujeres del
Integra temasmás exploradoscomoson los reía- procesocreador. Las mujeres,como experiencia
cionadoscon la función reproductorade las muje- colectiva histórica de la otredad, han quedado
res—salud, planificación familiar, educación—con representadascomo «segundosujeto» en las pers-
otros de caráctermás integral, como la planifica- pectivasy creacionessobrela ciudad. La propues-
ción macroeconómica,la conservaciónmedioam- ta de construir una «ciudad compartida» parte
biental y la organizacióncivil y política. Las dis- necesanamentedereconocerla dimensióndel olvi-
tintas contribuciones se dividen en cuatro do. Solo así puedereinterpretarsey rehacerseel
bloques.Una primera parteque reúne temasde recorridohistórico,político y social de laconstruc-
cortemásteórico (Badeny Goetz,Jackson,Moly- ción física y simbólicade lasciudadesqueconoce-
neux), una segundade análisismicro relacionado mos y usamos.Parafundamentarla propuestade
con las economíasde las unidades familiares La CiudadCompartidalaautorarealizaun extenso
(Kabeer, Kynch, Kandiyoti); una tercera parte análisis que arrancacon la dimensiónsocial e his-
centradaen los modelosde crecimiento económi- tórica de la arquitecturay el urbanismo,hastadete-
co (Elson, Pearson,Harris-White) y por último nerseenlas implicacionesmáshumanasy persona-
aquellaparte que se ocupa de temasreferidos a les: los nuevossujetosde la ciudad, el papelde los
población y medio ambiente (Smyth, Jeffery, sentidos en la vida urbana, la organizacióndel
Green,Joekes,Leach). tiempo comoelementoque estructurael espacioy

por último, la vivienda, la fronteradomésticay el
contratosocial
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GÉNERO Y FEMINISMO EN ESPAÑA versitarioantela carenciadebibliografíade socio-
logía del género en España.El compendioestá

FOLGUERA, P. (comp) (1988): El Feminismo en dividido en tres partes.La primera «estructuray
España:Dos siglos de historia. Madrid, Pablo cambios sociales»trata diversos temas que van
Iglesias. desdela edad (Gil Calvo) como variable central

queexplicadiferenciasentrehombresy mujeresen
El monográficohaceun recorridopor el feminis- aspectosrelacionadoscon la demografía,la cultura

mo españolsituadoen el contextoeuropeo,analiza- y la ideología; la familia, su potencialde cambio
do en relacióna las particularidadesde las distintas socialporlas modificacionesen la estructurafami-
épocashistóricasen España.Partiendode imágenes liar y la apariciónde nuevastipologías(Alberdi); la
de mujer en el Anttguo Regímen(Ortega Lopez), educación( Guerrero);el trabajo (Ferreira;García
diferentesartículosatraviesanlos distintoscompo- de Cortázar)y lascondicionesde vida delas muje-
nentesdel feminismoespañolhastaelmomentocon- resenel medio rural (Sampedro).La segundaparte
temporáneo.Lasreivindicacionesdefeministasdes- «mujeresen minoría» analiza la situación de las
tacadasen el siglo Xlix, -Concepción Arenal y mujeresen las élites políticas (Garcíade León).
Emilia PardoBazán—, frente a la ausenciade un económicas (Romero), profesionales(García de
movimiento feminista social y político orgamZado Cortázary Garcíade León) y científicas (Perez
(CabreraBocE). Los factores que impidieron el Sedeño),como adaptacióndel modelofemeninoa
desarrollode un movimientofeminista en el siglo lanuevasociedadindustrialy modernizada.La ter-
Xlix en relación al feminismoeuropeo(González ceray última parte«Ideologíaseimágenessobrela
Calvet,Scanlon).La aparicióndela «basesocial del condiciónfemenina»examinalasrepresentaciones
feminismo» durante la II República (Morcillo cognitivas de la realidad en relación al género,
Gómez,Scanlon)y su posteriorretrocesoduranteel incluyendoanálisissobrelosmecanismosdesocia-
franquismo(Moreno Sardá).Por último, el desarro- lizaciónqueestablecenroleseidentidadesdegéne-
lío, apartir de 1975,delmovimientofeministacomo ro(Brullet), lasrepresentacionessocialesde estere-
movimiento social reivindicativo (FolgueraPardo), otipos sexistas(Ortega),el papelde los mediosde
las dificultadestras la transicióndemocráticay el comunicación(Fagoaga;Radí) y la perspectivahis-
surgimientodel feminismoinstitucional (Folguera). tórica (Nash).

VV.AA. (1995): Mujeres al Norte. Principadode ESCARIO, ~., ALBERDI, ~., LOP~Z Accorro, A.I.
Asturias/Institutode la Mujer (1996):Lo personalespolítico. El movimiento

Compilación de intervencioneshabidas en la feminista en la transición, Institutode la Mujer.
conferencia internacional «Mujeres al Norte» Madrid, Ministerio de AsuntosSociales.
dondesereflexionabasobreelpapelde lasmujeres
enel modelodedesarrollode lassociedadesindus- Con la herramientametodológicade la histona
triales. Entre los principales temasde unadiversi- oral, estaobra recogelos testimoniosde mujeres
dad de trabajosy enfoques,citamos: nuevascon- que formaron parte del movimiento feminista en
ceptualizacionesdel trabajo en función de las España. Su propósito es doble. Por una parte
diferenciasde sexo(Durán; Maruani;Zylberberg); reconstruyeacontecimientoshistóricos importantes
relacionesentrefamilia, trabajoy estado(Threlfall; para el feminismo, desdelos añosanterioresa la
Woodward);población(Valls), participaciónpolíti- transiciónhastala consolidaciónde la democracia.
ca y democracia (Valcárcel; Halimi); urbanismo Aborda pormenorizadamenteel contextosocial y
(Tobio); impacto de los modelosde desarrolloe legal de cadamomento,lasdificultadesdel movi-
industrialización desde una perspectiva teórica miento feminista y suscaracterísticas,y los conte-
general (Alberdi) así como desdeel estudio de nidos de la lucha ideológica. Temas, todos ellos
áreasdeterminadas—Cataluña,Asturiasy Madrid—. motivo de confrontacióny debateal interno del

movimiento (militanciaúnica versusdoblemilitan-
cia, feminismodela igualdadversusfeminismode

GARCÍA DE LEÓN, M.~ A., GARCÍA DE CORTÁZAR, la diferencia).Desmenuzalas estrategiasdeacción
M. y ORTEGA, F. (eds.) (1996): Sociologia de llevadasacaboentemascomola sexualidad,el fra-
las mujeresespañolas.Madrid, Editorial Com- bajo o la educación.A su vez, el libro desvela
plutense. cómoel tiempohistóricoenlazavivenciaspersona-

les y recuerdosbiográficos de sus protagonistas
Con carácterinterdisciplinar,Sociologíade las recuperandola dimensiónde lo cotidianodondese

mujeresespañolasse presentacomo manual uni- creala urdimbrede loscambiossociales.


