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RESUMEN

El artículo presenta un análisis descriptivo y reflexivo del conoci-

miento acumulado y las tendencias sobre las acciones colectivas 

emprendidas por mujeres en Latinoamérica en las últimas tres 

décadas. Se realizó un rastreo de publicaciones académicas con 

base en las categorías “acciones colectivas” y “movimientos so-

ciales” en relación con la categoría “mujeres”. Esta búsqueda se 

hizo con una delimitación territorial (Latinoamérica) y una tem-

poral (entre 1991 y 2020). Dentro de los resultados resalta que 

las investigaciones realizadas entre 1991 y 2000 sobre acciones 

colectivas de mujeres se enfocaron en la participación política 

de mujeres en las luchas por la independencia y la eliminación 

de las dictaduras, las luchas por los derechos políticos y acciones 

por la paz. Entre 2001 y 2010 se siguió investigando su participa-

ción en la eliminación de las dictaduras, en las luchas por los de-

rechos políticos y sociales, las luchas por los derechos sexuales y 

reproductivos, e incrementaron los estudios sobre las acciones 

por la paz. Entre 2011 y 2020 continuó el estudio de las luchas 

por los derechos políticos, las luchas por los derechos sexuales 
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y las acciones por la paz, y se identificaron los estudios sobre las 

luchas por la tierra y la resistencia al patriarcado.

ABSTRACT

The article presents a descriptive and reflexive analysis of the 

cumulative knowledge and trends related to collective actions 

taken by women in Latin America during the last three decades. 

We based our search for academic publications on the classifica-

tions of “collective actions” and “social movements” concerning 

the category of “women.” We limited our research search to Latin 

America and the timeframe between 1991 and 2020. The results 

show that research on women’s collective actions between 1991 

and 2000 focused on women’s political participation in the fight 

for independence and elimination of dictatorships, the battle for 

political rights, and efforts directed towards peace. Between 2001 

and 2010, the studies continued to look at their participation in 

eliminating dictatorships, the fight for political and social rights, 

the fight for sexual and reproductive rights, and an increase in 

studies on actions aimed at peace. Between 2011 and 2020, stu-

dies continued on activism pushing for political rights, sexual 

rights, and peace. Some studies have focused on struggles con-

cerning land and patriarchy.

RESUMO

O artigo apresenta uma análise descritiva e reflexiva do conheci-

mento acumulado e das tendências sobre as ações coletivas em-

preendidas por mulheres na América Latina nas últimas três dé-

cadas. Realizou-se uma busca por publicações acadêmicas com 

base nos termos “ações coletivas” e “movimentos sociais” em 

relação à categoria “mulheres”. Essa busca teve uma delimitação 

territorial (América Latina) e uma temporal (entre 1991 e 2020). 

Dentre os resultados, destaca-se que as pesquisas realizadas en-

tre 1991 e 2000 sobre ações coletivas de mulheres tiveram como 

foco a participação política em lutas por independência e fim de 

ditaduras, lutas por direitos políticos e ações pela paz. Entre 2001 

e 2010, continuaram as pesquisas sobre a participação no fim de 

ditaduras, nas lutas pelos direitos políticos e sociais, nas lutas 

pelos direitos sexuais e reprodutivos, ademais houve um aumen-

to dos estudos sobre ações pela paz. No período de 2011 a 2020, 

prosseguiram os estudos sobre as lutas por direitos políticos, por 

direitos sexuais e as ações pela paz. Também foram identificados 

estudos sobre as lutas pela terra e a resistência ao patriarcado.
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Introducción
En la década de los sesenta, como resultado de una gran cantidad de 

protestas y movilizaciones iniciadas en la década anterior, hubo un in-

cremento considerable en la producción teórica sobre los movimien-

tos sociales. Esta área de estudios se convirtió, así, en todo un campo 

de la sociología (Rubio, 2004). Adicionalmente, el incremento de las 

protestas y movilizaciones permitió observar nuevas formas de acción 

colectiva que no podrían ser abordadas con las herramientas teóricas 

desarrolladas hasta el momento (Rubio, 2004).

En esta misma lógica, McAdam, Tarrow y Tilly (2001) afirman que 

durante las décadas de 1960 y 1970 la mayoría de los trabajos nor-

teamericanos y europeos se concentraban en estudiar estos temas 

desde las herramientas teóricas de los movimientos sociales y que, 

posteriormente, debido a las críticas que empezaron a surgir sobre 

estas teorías, se asimilaron otras formas de entender la contienda. La 

atención se centró, entonces, en cuatro conceptos claves: las oportu-

nidades políticas, la estructura de movilización, los marcos de acción 

colectiva y los repertorios de la contienda.

Esta nueva línea de pensamiento tuvo como base el reconocimien-

to de cuatro críticas a las teorías existentes. En primer lugar, los his-

toriadores comenzaron a cuestionar la relación que los escritos his-

tóricos tenían con las élites y la alta política, y se planteó la idea de 

la construcción de la historia desde abajo. En segundo lugar, algunos 

científicos sociales empezaron a rechazar la idea dominante en los es-

tudios de los movimientos sociales de que las protestas o movimientos 

eran producto de la confusión del sentido común por las novedades, la 

influencia de la multitud o los engaños. En tercer lugar, historiadores 

y científicos sociales empezaron a oponerse a la idea de que los mo-

vimientos por los derechos sociales, movimientos estudiantiles o de 

trabajadores, entre otros, eran solo arranques “impulsivos e irrespon-

sables de autoindulgencias” (McAdam et al., 2001, pág.16). En cuarto 

lugar, se empezó a cuestionar la idea de que los movimientos sociales 

debían estudiarse desde el presupuesto de la racionalidad de los que 

protestan (McAdam et al., 2001). 

Estas nuevas perspectivas impulsaron una ruptura en, por lo me-

nos, dos puntos en relación con cómo se estudiaban los movimientos 
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sociales antes de la década de 1960. El primero, la forma en la que 

se respondía a la pregunta sobre la participación de las personas en 

un movimiento: se pasó de dar por sentado que la participación es-

taba dada por impulsividad, engaño, confusión del sentido común o 

influencia a un análisis de los motivos desde las estructuras de mo-

vilización, los marcos de la acción colectiva y las oportunidades po-

líticas. En los análisis realizados con las herramientas anteriores se 

tenía un número limitado de razones por las que la acción colectiva 

podía surgir. Con los cambios teóricos dados en 1960 se amplían las 

visiones sobre el motivo por el que surgen los movimientos y las ac-

ciones colectivas, y se podría decir que las posibilidades de respuesta 

quedaron abiertas. 

El segundo punto, en el que se puede evidenciar una ruptura, está 

relacionado con el cuestionamiento de que los escritos históricos y 

académicos reflejaban, generalmente, la visión de las élites. Comenza-

ron a surgir trabajos que abordaban los movimientos sociales desde la 

visión de los que protestaban. Estas nuevas perspectivas de análisis se 

fueron ampliando y fueron usadas para estudiar diversos tipos de mo-

vilizaciones: de estudiantes, trabajadores, afrodescendientes, mujeres 

y comunidades LGTBI. 

En Latinoamérica, también se amplió la cantidad de estudios so-

bre las acciones colectivas y con estos las herramientas teóricas que se 

venían empleando hasta el momento. Sin embargo, el incremento de 

estos estudios en la región no incluyó el abordaje sobre las acciones o 

movimientos de mujeres. Como dice Molyneux (1998), en el mundo, y 

en Latinoamérica en particular, hay una invisibilización de las accio-

nes de las mujeres en la vida política, a pesar de que su participación 

y movilización ha tenido una larga historia. No fue hasta la década de 

1990 que en Latinoamérica se ampliaron los estudios sobre los movi-

mientos y acciones colectivas de mujeres. De esta manera, queda clara 

la importancia de responder a la pregunta: ¿Cuáles y cómo se caracte-

rizan los estudios sobre las acciones colectivas de mujeres en Latinoa-

mérica entre 1991 y 2020? 
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Tabla 1
Producción bibliográfica por periodo1

Elaboración: propia

Precisiones metodológicas
Con el fin de alcanzar el objetivo de sistematizar los estudios académicos 

sobre las acciones colectivas de mujeres en Latinoamérica entre 1991 y 

2020, se realizó un rastreo con base en la categoría acción colectiva en re-

lación con la categoría mujeres. Esta búsqueda se hizo con una delimita-

ción territorial que comprendía los países de Latinoamérica y una delimi-

tación temporal que iba desde el año 1991 hasta el año 2020, dividiendo 

este periodo, a su vez, en tres décadas para realizar el análisis: 1991-2000, 

2001-2010 y 2011-2020. También se limitó el tipo de documentos a revi-

sar: artículos académicos, libros y tesis de maestría y de doctorado.   

La búsqueda se realizó en bases de datos virtuales como Dialnet, 

Jstor, Doaj, Scielo, FLACSO Andes, FLACSO Ecuador, FLACSO México, 

Redalyc, Buscador multibase, EBSCOhost, Google académico, SCRIBD 

y Oxford Journals. 

En un primer momento del rastreo se evidenció que entre 1991 y 

el 2010 las acciones emprendidas por mujeres, en su mayoría, fueron 

estudiadas bajo la categoría de análisis de movimientos sociales, por 

lo que en un segundo momento se amplió la búsqueda de palabras 

claves y se incluyó la categoría movimientos de mujeres.

1 Este gráfico muestra los estudios que se identificaron en el rastreo bibliográfico si-
guiendo los criterios descritos en el apartado precisiones metodológicas.
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Posteriormente, se hizo una revisión exhaustiva de la literatura 

rastreada y se establecieron dos elementos importantes a nivel meto-

dológico, junto con los ya mencionados –temporalidad, espacialidad 

y tipo de literatura–, para la organización, sistematización y análisis 

de la información.  El primero tiene que ver con los nichos de estu-

dio sobre las acciones colectivas de mujeres en Latinoamérica Acá 

e identificaron los siguientes nichos: la participación de las mujeres 

en los procesos de independencia y la eliminación de las dictadu-

ras, los derechos políticos, ciudadanos y económicos, los derechos 

sexuales y reproductivos –el derecho al aborto principalmente–, las 

luchas contra la violencia intrafamiliar, la resistencia al patriarcado, 

los derechos por la tierra y los derechos por la paz. El segundo tiene 

que ver con los medios que, según los estudios, usan las mujeres para 

promover sus acciones y acceder a reivindicaciones. Se identificaron, 

de esta manera, los medios digitales y legales.  

Adicionalmente, se establecieron otros tres criterios: 

1) Cuál o cuáles eran los objetivos de la literatura encontrada, por 

ejemplo: describir las acciones, analizar los motivos de la moviliza-

ción, entre otros.

2) Cuáles fueron los marcos teóricos o conceptos usados, por ejem-

plo: movimientos sociales, acciones colectivas.

3) Cuáles eran los tipos de investigación, por ejemplo: descriptivo, 

histórico-contextual.

En total, se analizaron 67 documentos: 46 artículos, 12 libros, 4 tesis 

doctorales, 2 tesis de maestría y 3 capítulos de libros, los cuales casi 

en su totalidad fueron escritos por mujeres –por lo que en este texto 

se hablará de las autoras–. Si bien estos estudios podrían no incluir la 

totalidad de la producción académica sobre el tema, sí son una mues-

tra representativa de esta y, por ende, evidencian las tendencias de los 

análisis y las herramientas empleadas en ellos. 

Sobre los estudios de acciones colectivas de mujeres en Lati-
noamérica

A continuación, se presenta un análisis de la literatura académica que 

aborda las acciones colectivas de mujeres en Latinoamérica en las últi-

mas tres décadas 1991-2000, 2001-2010 y 2011-2020. Además, se plan-
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tean algunas relaciones conceptuales, contextos y apuestas teóricas de 

las autoras en estos tres periodos. 

Década de 1991-2000

En el periodo de 1991 a 2000 destacan estudios que abordan las accio-

nes de las mujeres en la escena política, especialmente aquellas dirigi-

das a la eliminación de regímenes autoritarios en Latinoamérica. Otros 

estudios abordan la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos 

políticos y ciudadanos, y, por otra parte, se identifican algunos estu-

dios sobre acciones de mujeres que se declaran en contra de la guerra 

y a favor de la paz. Aunque esta división y las posteriores en nichos de 

estudio son útiles para revisar la literatura existente, es preciso aclarar 

que en la práctica estos se entremezclan. 

El primer grupo de trabajos identificados en este periodo, que co-

rresponde a la participación de las mujeres en la escena política y la 

eliminación de regímenes autoritarios, está conformado por estudios 

de caso sobre estos regímenes y/o dictaduras en países como Chile, 

Argentina, Brasil, México y Ecuador durante las décadas de 1970 y 

1980. Las autoras que abordaron este nicho coinciden en que no se 

puede comprender correctamente la historia y las transiciones de-

mocráticas en Latinoamérica si no se tiene en cuenta la importancia 

del papel desempeñado por las mujeres en estos procesos. Concuer-

dan, además, que en la práctica y la teoría feminista no solo fueron 

fundamentales en las transiciones democráticas en Latinoamérica, 

sino que estas han continuado permeando diversas esferas de la so-

ciedad.

Uno de los primeros trabajos identificados sobre este tema, en 

esta década, fue el de Jaquette (1994). La autora analizó el papel de las 

mujeres y del feminismo en la terminación de las dictaduras en Lati-

noamérica y planteó que existieron tres dimensiones importantes en 

el crecimiento de los movimientos de mujeres en los años setenta y 

ochenta. La primera, es la intervención de las amas de casa en la es-

cena pública protestando en contra de las desapariciones de sus fami-

liares. Según la autora, sus estrategias políticas eran una extensión de 

su papel tradicional dentro de la familia. Sin embargo, su presencia en 

ámbitos antes vedados para ellas marcó un precedente en Latinoamé-

rica sobre sus posibilidades políticas. 
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La segunda dimensión fue el surgimiento de los movimientos femi-

nistas conformados en su mayoría por mujeres profesionales líderes 

de izquierda quienes, frustradas por la negativa de los partidos políti-

cos a abordar los temas relacionados con las mujeres, crearon sus pro-

pios movimientos. 

La tercera dimensión está relacionada con la movilización de las 

mujeres urbanas. Las crisis económicas ocasionadas por las deudas 

externas de la mayoría de los países latinoamericanos implicaron el 

aumento en el precio de alimentos y bienes básicos, y para sobrevivir 

formaron cocinas comunales y organizaciones en los barrios. Aunque 

estas formas de organización no eran nuevas, en este contexto se for-

talecieron.

La combinación de estas tres esferas de movilización dice Jaquette 

(1994), le ha dado al movimiento feminista en Latinoamérica un papel 

reconocido en las transiciones a la democracia. Sin embargo, las mu-

jeres han tenido que enfrentarse con el desagradable hecho de que la 

transición a la democracia no significa un cambio fundamental en la 

forma en la que se hace política. Con la restauración de la democra-

cia en los países latinoamericanos, los partidos volvieron a ocupar el 

centro del escenario y regresaron a sus formas tradicionales de hacer 

política.

También, en 1994 autoras como Luna, Vargas, Saporta, Espina, Con-

ger, Feijoo y León  en el libro Mujeres y participación política. Avances 
y desafíos en América Latina compilado por León (1994), analizaron el 

tema del surgimiento de los movimientos de mujeres en Latinoamé-

rica. Estas autoras plantearon que dichos movimientos crecieron y se 

desarrollaron, principalmente, en países con regímenes autoritarios o 

con alteraciones en el orden público (Ibarra-Melo, 2015). Otros apor-

tes que estas autoras reconocen de los movimientos de mujeres en este 

periodo son: la redefinición de lo público y lo privado, la ampliación 

del referente conceptual de nociones como autoritarismo y democra-

cia, la discusión por los derechos políticos de las mujeres y la posibi-

lidad de una redefinición del poder político y la forma de entender la 

política.

En el 2000, Valdés recopila acciones de mujeres desde las luchas de 

independencia en la región hasta la década de los 2000. Al igual que 
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las autoras anteriores, Valdés (2000) reconoce dos tipos de roles que 

cumplieron las mujeres en los procesos de independencia latinoame-

ricana y posteriormente en la eliminación de las dictaduras: el prime-

ro está relacionado con los papeles tradicionales, como cuidar enfer-

mos o lavar los uniformes de los soldados, y el segundo concerniente 

al liderazgo y la lucha con armas, guiando tropas. Ambos roles fueron 

importantes para la creación y sostenimiento de la vida republicana 

y posteriormente en la eliminación de regímenes autoritarios. Valdés 

(2000) considera que las mujeres que emprendieron acciones en las 

luchas independentistas fueron las precursoras de los posteriores mo-

vimientos de mujeres en Latinoamérica, los cuales se fortalecieron en 

el contexto de los regímenes autoritarios y la transición democrática.

El segundo grupo de estudios identificados en esta década se rela-

ciona con las luchas de las mujeres por reivindicar sus derechos socia-

les y políticos. En 1993, Luna y Villarreal, en compañía de otras autoras, 

analizan las acciones colectivas de mujeres en varios países de Latino-

américa, como Perú, Colombia, Argentina y Nicaragua. Su objetivo era 

mostrar el significado político de las acciones de las mujeres, aunque 

en apariencia estas siguieran cumpliendo los roles tradicionalmente 

asignados a ellas. 

Consideran Luna y Villarreal (1993) que, en principio, el derecho 

a intervenir de las mujeres en los espacios públicos era legitimado 

únicamente por su condición de madres o esposas –de desaparecidos 

o muertos en las dictaduras, o por problemas de orden público–. Sin 

embargo, sus luchas se fueron ampliando cada vez más y, además de 

reivindicar derechos de otros movimientos, inician el reclamo de rei-

vindicaciones propias, como las luchas en contra de la violencia sexual 

ejercida sobre sus cuerpos y la exigencia de evidenciar y eliminar las 

exclusiones de la vida social y política de las que eran objetos. En 1995, 

nuevamente Villarreal realiza un aporte sobre este tema y revisa los 

procesos organizativos de mujeres en Colombia para participar en la 

Asamblea Constituyente de 1991 (Villarreal, 1995).  

Lynn Stephen en 1997 analizó seis casos de activismo de mujeres 

de países como México, El Salvador, Brasil y Chile (Stephen, 1997). Los 

casos incluyen la conformación de grupos de mujeres trabajadoras, 

grupos de mujeres en contra de la guerra, grupos de madres de de-

saparecidos y grupos de feministas revolucionarias de izquierda. En su 
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momento, este estudio fue novedoso porque contribuyó a entender las 

percepciones que tienen las mujeres sobre sí mismas y su participación 

en la acción colectiva. Stephen concluye que no tiene sentido dividir la 

experiencia de las mujeres en una esfera pública y una privada, pues 

la participación de las mujeres en la sociedad incluye ambas esferas. 

En 1998, la socióloga Molyneux publicó un artículo en donde plan-

teó que los diversos estudios existentes hasta ese momento en Latinoa-

mérica abordaban y detallaban la diversidad de formas de solidaridad 

que las mujeres usaban en sus repertorios. Sin embargo, criticó que es-

tos estudios no tenían una perspectiva crítica. Molyneux (1998) plan-

teó que había tres formas de acción colectiva que emprendían las mu-

jeres en Latinoamérica: la asociativa, que consiste en hacer alianzas 

entre organizaciones, la independiente, en donde las mujeres tienen el 

control pleno de su agenda, y la dirigida, en la cual hay una autoridad 

externa que controla los colectivos de mujeres.

Por otra parte, Valdés (2000) identificó algunas de las luchas empren-

didas por mujeres en la búsqueda por conquistar sus derechos políticos 

y sociales. Valdés (2000) menciona que la primera lucha emprendida 

por las mujeres de Latinoamérica fue por la educación y que gracias a 

esto se logró generar espacios de educación femenina. Posteriormente, 

las mujeres emprendieron una serie de acciones para conquistar sus 

derechos civiles y políticos, entre los que destaca el derecho al voto.

Valdés (2000) considera, al igual que Luna y Villarreal (1993), que 

este triunfo –el derecho al voto–, al contrario de lo que se pensó, fue 

un motivo de desarticulación del movimiento feminista en décadas 

posteriores, pues se creó una sensación de falsa integración de las mu-

jeres en la realidad latinoamericana. Sin embargo, a las mujeres se las 

integró a los partidos y a otras entidades solo como “apéndices”. Por 

esta razón, en la década de los ochenta los movimientos de mujeres 

volvieron a la escena política, esta vez por reivindicaciones específicas 

para las mujeres como la lucha en contra de la violencia doméstica y 

sexual, y en pro de los derechos reproductivos, de la equidad y una ma-

yor participación en las esferas del poder. 

Finalizando la década de los noventa, dentro de los estudios revisa-

dos, se pueden identificar algunos trabajos sobre acciones colectivas 

de mujeres en contra de la guerra y a favor de la paz. Estos trabajos 
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están ubicados, principalmente, en el contexto del conflicto armado 

en Colombia y los problemas de orden público en El Salvador. 

Villarreal (1997) describe las acciones que mujeres colombianas, 

generalmente en su rol de madres, han emprendido en contra de la 

guerra. En su texto destacan acciones como las movilizaciones de las 

madres de los soldados de Las Delicias retenidos por la guerrilla en 

1996 y las movilizaciones de las madres de los bachilleres (jóvenes que 

prestan el servicio militar obligatorio) que reclamaron un cambio en la 

estructura militar de reclutamiento.

Villarreal (1997) considera que en Colombia la guerra se fue incre-

mentando considerablemente y que esto hizo que cada vez más las 

mujeres fueran afectadas por esta, por lo cual ellas también incremen-

taron su respuesta contra la guerra. Mauricio Archila (1997), aunque 

coincide con Villarreal (1997) sobre las acciones de las mujeres como 

madres, le reclama que no las relacione como parte de los actores en 

conflicto, como los grupos armados o líderes sociales. 

Igualmente, Stephen (1997) estudia algunos casos donde las accio-

nes colectivas de las mujeres tienen como interés principal la lucha 

contra la guerra. La autora narra la experiencia de las madres de de-

saparecidos en El Salvador y plantea que el análisis sobre las organiza-

ciones de mujeres y sus acciones debe ser abordado entendiendo que 

las mujeres al mismo tiempo que reclaman de forma específica por un 

objetivo también reclaman y resisten a los llamados roles de género 

tradicionales. 

A partir de la revisión anterior se puede afirmar que, en la déca-

da de los noventa, el desarrollo académico alrededor de las acciones 

colectivas de mujeres se orientó a tres nichos de análisis específicos. 

El primero es el relacionado con la participación de las mujeres en 

las luchas de independencia o los procesos de democratización. Los 

periodos estudiados en este nicho comprenden entre 1810 y 1830, es-

pecíficamente lo relacionado con las guerras de independencia; y las 

décadas de 1970 y 1980, para el estudio de la eliminación de los regí-

menes autoritarios. En el segundo nicho se estudiaron las luchas de las 

mujeres para acceder a derechos políticos y sociales. Generalmente, 

las autoras ubicaron estas luchas entre las décadas de 1980 y 1990. Por 

último, está el nicho de análisis, en el que se estudiaron las acciones de 
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las mujeres en contextos de conflicto interno que reclamaban la paz y 

el término de la guerra.

Como se ha evidenciado hasta el momento estos trabajos fueron, 

a su vez, elaborados en contextos de conflictos y problemas de orden 

público, en los cuales las autoras estaban afectadas por factores como 

violencia y desigualdad social, además, de las desigualdades derivadas 

de la subordinación histórica a la que han –hemos– sido sometidas. 

Producto de estas desigualdades, en los estudios las mujeres, aunque 

directamente afectadas y participantes en dichos procesos, no eran 

reconocidas como sujetos políticos tanto de los procesos de indepen-

dencia como de las transiciones democráticas y de los conflictos arma-

dos en los países de la región. 

Sin embargo, en esta época hubo una suerte de oportunidades para 

el estudio de estos temas, pues, de acuerdo con Palermo (2005) se ob-

servó un incremento general de la matrícula de mujeres en las univer-

sidades, y en las áreas de las ciencias sociales particularmente. Consi-

derando que quienes han abordado casi exclusivamente este tema son 

mujeres, se puede decir que el ingreso de ellas en las universidades 

fue fundamental en el desarrollo teórico sobre los movimientos y las 

acciones colectivas de las mujeres entre 1991 y el 2000. 

En general, las metodologías utilizadas en este periodo son de un 

corte histórico-descriptivo. En la mayoría de estos trabajos se reali-

zaron sistematizaciones o recopilaciones de acciones sobre la parti-

cipación de las mujeres en el escenario político, en organizaciones o 

en movimientos específicos. Algunas de las autoras, entre ellas León 

(1994), Villarreal (1995) y Stephen (1997), mencionan haber imple-

mentado entrevistas en sus procesos de investigación. Stephen (1997) 

en su texto declara que su método consistió en realizar un trabajo et-

nográfico profundo. 

Con respecto a las bases teóricas utilizadas, generalmente las au-

toras plantearon el estudio de las acciones colectivas de las mujeres 

desde conceptos generales como los movimientos sociales o los movi-

mientos de mujeres.

Aunque gran parte de los trabajos en esta época fueron predomi-

nantemente descriptivos, se puede observar un crecimiento de aspec-

tos teóricos, relacionados principalmente con tres líneas: 1) los facto-
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res histórico-contextuales en los que se dieron las acciones colectivas 

de las mujeres (León, 1994; Luna & Villarreal, 1993); 2) Los motivos 

y estrategias que tienen las mujeres para iniciar acciones colectivas 

(Stephen, 1997); y 3) La implementación del concepto de estructura de 

oportunidades políticas en los análisis (Jaquette, 1994).

Por otro lado, se identifican entre las autoras coincidencias en rela-

ción con algunos temas que se presentan a continuación. Estas coin-

cidencias conforman algunos de los supuestos principales de la litera-

tura revisada:

1. Las mujeres inicialmente se involucraron en movilizaciones desde 

su rol tradicional de madres o esposas, y desde allí generaron di-

versos reclamos por la forma de funcionamiento de los gobiernos y 

por la estructura de la familia. Las acciones y formas organizativas 

de madres en busca de desaparecidos, capturados o secuestrados 

en medio de los regímenes autoritarios o en países con fuertes pro-

blemas de orden público fue uno de los asuntos más abordados en 

esta época. 

2. En las acciones colectivas de las mujeres se han utilizado estrategias 

tradicionales como las marchas y las huelgas. Sin embargo, con-

templan autoras como Luna y Villarreal (1993), Molyneux (1998) y 

Stephen (1997), que entre los movimientos de mujeres predominan 

las formas organizativas y nuevas estrategias, como los comunica-

dos con discursos en contra de la guerra, el uso de símbolos como 

velas y ropa blanca, y largas marchas en silencio.

3. Varias de las autoras argumentan que las mujeres, además de ha-

blar sobre las violencias ejercidas sobre sus cuerpos, han sido voz 

para denunciar otras violencias. Ya sea en los procesos indepen-

dentistas, en la eliminación de las dictaduras o denunciando los 

conflictos armados, las mujeres han estado presentes haciendo evi-

dente la violencia y proponiendo nuevas formas de reconciliación. 

4. Las movilizaciones de mujeres en Latinoamérica se nutrieron de 

forma importante de la teoría feminista norteamericana y europea. 

Diversos grupos de mujeres (rurales, urbanos, madres de desapare-

cidos, activistas por los derechos políticos y madres comunitarias) 

se apropiaron de conceptos feministas y desde allí reclamaron por 

sus intereses particulares.
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5. Los movimientos de mujeres en Latinoamérica tuvieron diversos 

orígenes e intereses. Participaron mujeres de distintas clases socia-

les, edades, etnias, religiones y experiencias políticas. Sin embargo, 

y a pesar de esta diversidad, solían coincidir en la búsqueda de ob-

jetivos comunes, como la reivindicación de sus derechos y la bús-

queda de la paz. 

Sobre la década de 2001-2010

En el periodo entre 2001 y 2010 hubo una ampliación considerable 

de literatura relacionada con las acciones colectivas de mujeres. Se 

siguieron estudiando las acciones de las mujeres relacionadas con la 

eliminación de las dictaduras y sus derechos políticos; sin embargo, 

se observó un incremento importante de estudios en temas como el 

aborto, la ciudadanía y la violencia intrafamiliar. Igualmente, hubo un 

aumento importante en la región, principalmente en Colombia, Ar-

gentina, El Salvador y México, de investigaciones sobre las acciones de 

las mujeres por la paz y en contra de la guerra. También, hubo estudios 

que indagaron por los avances, reivindicaciones y estancamientos de 

los movimientos de mujeres en Latinoamérica y en los cuales se hace 

un balance sobre los logros obtenidos por los diferentes movimientos 

u organizaciones de mujeres en diversas luchas, y se describe el pro-

ceso histórico de la configuración de los movimientos de mujeres en 

la región.

Este periodo inicia con un gran volumen de estudios sobre las lu-

chas que mujeres latinoamericanas emprendieron por la reivindica-

ción de sus derechos políticos, como se muestra a continuación. 

Luna (2003) advierte que hay un silencio que envuelve la historia 

política de las mujeres y sus luchas en la historia del mundo y de La-

tinoamérica. Manifiesta, además, que la poca historia que se ha con-

tado hasta ese momento de las mujeres y sus luchas se debe a la con-

ciencia de algunas historiadoras que han denunciado su ausencia en 

la literatura histórica. La autora recopila diversas batallas de mujeres 

en Latinoamérica y hace un recorrido por las denominadas primera 

y segunda olas del feminismo latinoamericano. Acerca de la primera, 

menciona que estuvo marcada por diversas luchas por el voto, la inten-

sificación de las luchas por la educación superior, la administración de 

sus propios bienes y la posibilidad del ingreso a empleos públicos. A 



397

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS N° 30, 2022 | | ISSN 0719-644X | ISSN 0719-6458 en línea | 

esto, Luna (2003) lo denominó la lucha por los derechos ciudadanos. 

La segunda ola para esta autora surge a partir de la década de 1970 en 

medio de las luchas por la democracia, la eliminación de los regímenes 

autoritarios y en contra de la violencia. Esta época estuvo marcada por 

consignas como “la casa (lo privado) a la plaza (lo público)” (p. 64) y 

“democracia en el país y en la casa” (p.59). Luna (2003) considera que 

esto fue un avance importante en relación con los movimientos sufra-

gistas, pues se entendió que el campo de lo privado era un espacio de 

subordinación para las mujeres. 

Por otra parte, Lebón y Maier (2006) junto con otras autoras, coin-

ciden con Luna (2003) en la importancia de visibilizar los hechos con-

siderados de la vida privada como públicos. Estas autoras también 

coinciden en que la lucha de las mujeres por sus derechos políticos, ci-

viles y sexuales fue –y es– una lucha por la ciudadanía y por una mejor 

democracia. En el 2007, Wills se propuso mostrar la diferencia entre la 

inclusión y la representación, tomando el caso de Colombia como re-

ferencia. Para Wills (2007), la inclusión implica que las excluidas pue-

dan hacer presencia en espacios que antes les habían sido negados. 

No obstante, esta inclusión no garantiza una mayor representación 

que permita una agenda comprometida con la equidad de género. La 

representación, por el contrario, sí permite la vinculación a proyectos 

que democraticen las relaciones de género. 

Las autoras antes mencionadas –Luna (2003), Lebón y Maier (2006) 

y Wills (2007)– coinciden en que las reivindicaciones previas a los de-

rechos políticos, como el derecho al voto y el acceso a empleos pú-

blicos, fueron antecedentes para iniciar posteriormente luchas por 

la eliminación de la violencia machista, el derecho a una maternidad 

decidida, a una sexualidad plena y libre, y al aborto. Además, cabe de-

cir que, como se evidencia en la literatura académica a partir del año 

2000, hubo un incremento de trabajos relacionados con estos temas.

Entre 2005 y 2007, autoras como García y Valdivieso (2005) y Ciriza 

(2007), evidenciaron que una de las luchas más frecuentes de las muje-

res está relacionada con las diversas violencias que sufren, sean estas de 

carácter simbólico o material. García y Valdivieso (2005) evidencian la 

violencia patriarcal que emanó desde Washington, el Vaticano y los se-

guidores de estos en la región latinoamericana en los inicios de la década 

del año 2000, especialmente en lo relacionado con los derechos repro-
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ductivos y sexuales. También manifiestan que casi todos los grupos que 

conforman el MAM (Movimiento Amplio de Mujeres) reportaron luchas 

constantes en contra de violencias, como el maltrato intrafamiliar, vio-

lencia sexual y feminicidios. Ciriza (2007), por otro lado, se concentra 

en evidenciar la violencia que significa la invisibilización de las mujeres 

en los espacios públicos y plantea que las demandas para acceder a esos 

espacios, prohibidos para ellas, modifican necesariamente categorías 

como espacio público, político, igualdad y ciudadanía. 

López (2009), por otra parte, recupera algunas de las luchas de muje-

res colombianas y la presión social y legal ejercida por ellas para que se 

reconociera que la violencia contra las mujeres era un fenómeno exten-

dido por todo el país y que se reproduce por las condiciones desiguales 

entre hombres y mujeres. Esta situación no parece estar alejada del resto 

de Latinoamérica. Autoras como Bejarano (2002), Luna (2003), Lebón y 

Maier (2006), y Ciriza (2007) han denunciado el fenómeno generalizado 

de la violencia contra las mujeres en países como México, El Salvador, 

Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú.

En relación con el aborto, Lamas (2008) presenta una visión sobre 

las luchas por reivindicar el derecho a su acceso en la región. Para lo-

grarlo, hace una descripción sobre la maternidad en los contextos de 

pobreza y marginación en Latinoamérica, y muestra las tensiones exis-

tentes entre los gobiernos y los grupos de feministas. Lamas también 

recupera diferentes movilizaciones, marchas y campañas por el dere-

cho al aborto y plantea que estas disputas se han llevado a cabo ejer-

ciendo una presión legal sobre los gobiernos. 

Por otra parte, hay un grupo de trabajos dedicados a estudiar las 

acciones de las mujeres en la región por la paz y en contra de la guerra. 

La gran mayoría de estos trabajos se concentran en Colombia, proba-

blemente por su conflicto armado. Bejarano (2002) hace un recuento 

de acciones por la paz, principalmente de madres de desaparecidas y 

desaparecidos en países como El Salvador, México y Argentina. Bejara-

no (2002) menciona que estas madres, en cada país, actuaron de forma 

colectiva, además de relatar las acciones emprendidas frente a grupos 

y gobiernos en la búsqueda de sus seres queridos. Estas mujeres no 

solo tuvieron que soportar el dolor por la pérdida e iniciar búsquedas 

infructuosas sin la ayuda del Estado, también tuvieron que soportar 

el escrutinio público sobre su responsabilidad en la desaparición de 
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sus hijas e hijos por no ser buenas madres. A pesar de esto, tanto en 

Argentina como en México y en El Salvador se han organizado y han 

emprendido acciones tanto legales como de hecho para encontrar res-

puestas. Dentro de las peticiones más recurrentes de estos grupos es-

tán las relaciones con la búsqueda de la paz y el derecho a vivir libres 

de violencia. 

En Colombia autoras como Solano (2004), Villarreal y Ríos (2006, 

2007), Ibarra-Melo (2007a,b, 2008), Osorio (2009) y Victoria e Ibarra-

Melo (2010) realizaron numerosos trabajos sobre las acciones por la 

paz. Concluyen, en su mayoría, que estas movilizaciones tienen en 

común un carácter contestario, pacífico y no violento, pues el objeti-

vo de las mujeres es oponerse a la violencia estructural que sufren en 

medio de una guerra de más de medio siglo y que se extiende hasta sus 

propias casas. Estas autoras estudian casos de organizaciones de mu-

jeres campesinas, mujeres en situación de desplazamiento y madres 

en varias regiones del país que realizan acciones colectivas de diversa 

índole en la búsqueda de la paz.

Estas investigaciones muestran la dinámica de los estudios de las 

acciones colectivas de mujeres en Colombia, pero también perfilan 

una perspectiva de estudio sobre este tema en Latinoamérica. Aun-

que solo en Colombia y El Salvador se hizo explícita la categoría de 

acciones por la paz, en otros países como México, Chile y Argentina 

también se evidencia la existencia de acciones que cabrían dentro de 

esta categoría, como las acciones de las madres de desaparecidas y de-

saparecidos o las acciones de grupos de mujeres en la eliminación de 

los regímenes autoritarios. 

En cuanto a los estudios relacionados con los procesos de inde-

pendencia y las transiciones democráticas, entre el año 2001 y el año 

2010 se puede evidenciar una disminución importante. Sin embargo, 

siguió siendo un campo de atención. Potthast (2010) analiza, entre 

otros asuntos, la participación de las mujeres en guerrillas en Ecua-

dor, Cuba, Nicaragua, Bolivia y México. También, aborda las acciones 

colectivas de madres y mujeres que se opusieron a las dictaduras e im-

pulsaron la democratización en Latinoamérica. 

En relación con este nicho, Chaguaceda (2010) se propone analizar 

los elementos identitarios e ideológicos que caracterizan al movimien-
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to de mujeres en Nicaragua por la democratización entre 1990 y 2020. 

Sin embargo, se concentra principalmente en describir la existencia de 

luchas contradictorias entre los diferentes grupos de mujeres o femi-

nistas en el país.

En este periodo también se identifican trabajos que hacen un balan-

ce sobre los procesos, avances y/o estancamientos de los movimientos 

de mujeres. Uno de estos trabajos fue el de Lebón y Maier (2006), ya 

comentado. En este se analizan diferentes aspectos de los movimien-

tos feministas en países como México, Guatemala, El Salvador, Nicara-

gua, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica, Ecuador, Venezuela, 

Brasil y Argentina. Las autoras concluyen que las diversas luchas de 

mujeres en diferentes zonas de la región latinoamericana han impul-

sado el acceso a derechos civiles, políticos y sexuales, y han permitido 

evidenciar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 

Por otra parte, Wills y Gómez (2006) destacan que los movimientos 

de mujeres y sus acciones en Colombia y en Latinoamérica lograron 

desde sus inicios en los años sesenta y setenta hasta la década del 2000: 

1) establecer una singularidad de repertorios que se oponían a las for-

mas violentas de protestas; 2) politizar cuestiones que estaban asenta-

das en el ámbito de lo privado, poniendo sus cuerpos, sus deseos y su 

sexualidad en la discusión pública; 3) politizar un vínculo que antes 

era considerado apolítico, como la maternidad, y desde su posición de 

madres enfrentarse a grupos armados y al Estado; 4) expandir los cues-

tionamientos sobre la democracia y la ciudadanía y hacer evidente que 

había una parte importante de la población excluida de esta; y 5) inno-

var en el terreno de la organización, haciendo críticas a las estructuras 

verticales de los partidos políticos y el Estado, y conformar redes de 

trabajo horizontales.

También Vargas (2002), Chen (2004), Bonilla (2007) y Lamus (2009) 

aportan con sus trabajos en estos balances. Vargas (2002) y Lamus 

(2009), por un lado, consideran que, aunque el feminismo latinoame-

ricano tuvo sus bases en la filosofía de los movimientos europeos y 

norteamericanos, estos establecieron sus propias características y lu-

chas. Vargas (2002) plantea que los movimientos latinoamericanos se 

caracterizaron por buscar el reconocimiento de la diversidad y la dife-

rencia de sus actoras; y Lamus (2009) propone que estos movimientos 

buscaron una revolución en la vida cotidiana y en contra de hechos 
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violentos, como la desaparición forzada y la tortura, entre otros. Ambas 

autoras coinciden en que el contexto fue fundamental en la diferencia 

de luchas entre el norte y el sur. Chen (2004), por otra parte, se con-

centra en demostrar el protagonismo de los movimientos de las mu-

jeres en las décadas de 1980 y 1990 en Latinoamérica en la búsqueda 

de cambios sociales, y en la fundamentación de este objetivo explora 

cómo las mujeres emprenden acciones colectivas, principalmente or-

ganizativas, que sobrepasan los límites nacionales, lo que para ella es 

un esfuerzo importante por construir un imaginario feminista latino-

americano. Bonilla (2007) describe el tránsito desde las primeras rei-

vindicaciones de las mujeres hasta la conquista de los derechos polí-

ticos y la ciudadanía. Se pueden identificar en los textos mencionados 

algunos de los retos a los que se enfrentan estos movimientos, como el 

desarrollo teórico y de marcos interpretativos en espacios como la glo-

balización, el fortalecimiento de las redes y de los mismos movimien-

tos, y el fortalecimiento de un marco legal vinculante para los países 

latinoamericanos.

Se podría decir que en este periodo de tiempo se avanzó en el uso 

de estrategias teórico-metodológicas en los estudios sobre los movi-

mientos sociales y las acciones colectivas de las mujeres. Los trabajos 

histórico-contextuales se afianzaron y las autoras incrementaron las 

preguntas sobre los contextos de las movilizaciones y las implicaciones 

que estas acciones tienen para las mujeres y para su entorno. Por otra 

parte, aumentaron las investigaciones que indagaban por las motiva-

ciones de las mujeres para emprender acciones y movilizarse. Gene-

ralmente, las respuestas se orientaron a establecer que las mujeres ini-

ciaban acciones para proteger a sus hijos y esposos –principalmente en 

países con conflicto armado–, luchar por la eliminación de la violen-

cia, enfrentar las desigualdades por la división sexual de los espacios 

en general y del trabajo en particular, denunciar la violencia patriarcal; 

y reivindicar sus derechos políticos, civiles, económicos y sexuales. 

Autoras como Ciriza (2007) y López (2009) abordaron sus estudios 

desde enfoques relacionados con la estructura de oportunidades polí-

ticas y el uso de herramientas conceptuales del psicoanálisis como la 

idea de ambivalencia y la noción lacaniana de espejo. 

En esta época se plantea, además, una discusión sobre el uso en 

singular de la categoría de movimiento de mujeres. En general, las 
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autoras consultadas –Luna (2003), Molyneux (2003), Wills y Gómez 

(2006) y Ciriza (2007), entre otras– optaron por el uso del concepto de 

movimientos de mujeres, en plural, argumentando que definitivamen-

te los grupos de mujeres y las mujeres que se movilizan en Latinoamé-

rica hacen parte de un entramado de diversidad y heterogeneidad que 

no se puede entender desde la categoría de movimiento de mujeres 

usada, por ejemplo, por Chaguaceda (2010).

Aunque, como se muestra en el párrafo anterior, el concepto de 

movimientos sociales sigue siendo usado para explicar las moviliza-

ciones y formas de organización de las mujeres, también se identifican 

trabajos en los que se comienza a usar la categoría de acción colectiva 

(Luna, 2003; Molyneux, 2003; Delgado, 2005; Villarreal, 2007; Ibarra-

Melo, 2007) y las herramientas teóricas derivadas de esta. 

Ibarra-Melo (2007), por ejemplo, propone entender la acción co-

lectiva siguiendo la tradición de las teorías de la movilización de recur-

sos de McCarthy y Zald (1977), Tarrow (1997), Tilly (1978) y de la cons-

trucción de la identidad de Melucci (1994), en las cuales se consideran 

las acciones colectivas como “la actuación que surge de la interacción 

estratégica de los actores, que buscan un objetivo y que se basa en cál-

culos de costos y beneficios y en la cual hay un proceso de construc-

ción de identidad política, en este caso la de las mujeres” (Ibarra-Melo, 

2007a, p. 74). 

También se impulsa el uso de conceptos como género, sujetos po-

líticos, subjetivación política, movilización política y espacios públicos 

para estudiar las acciones colectivas de las mujeres. Luna (2003), con 

respecto al género, considera que es imprescindible entenderlo y abor-

darlo para realizar preguntas de investigación sobre la movilización de 

las mujeres, pues este permite comprender su accionar político y los 

cambios que este accionar produce en su identidad de sujeto múltiple 

y diverso. 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que en el periodo 

comprendido entre el 2001 y el 2010 hubo un mayor desarrollo teóri-

co en la literatura académica producida. Sin embargo, y más allá de la 

integración de conceptos, se evidencia un cambio en el tipo de interro-

gantes. Se pasa de hacer preguntas descriptivas sobre quiénes y cuán-

do, a realizar preguntas interpretativas sobre el por qué, como: ¿cuáles 
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son las articulaciones de las experiencias de las mujeres con los mo-

vimientos sociales y feministas? (Ciriza, 2007); ¿cuál es la diferencia 

entre la inclusión de las mujeres en los espacios públicos y la represen-

tación efectiva de las mujeres en la vida pública-política? (Wills, 2007); 

¿cuáles son las peculiaridades de las acciones colectivas emprendidas 

por mujeres? (Wills & Gómez, 2006); ¿cómo inciden las movilizaciones 

de las mujeres en categorías como espacio público, sujeto político y 

ciudadanía?, ¿qué significa para las mujeres en lo individual y colecti-

vo emprender acciones colectivas? (Ciriza, 2007); o ¿cuáles son las ten-

siones entre los grupos de mujeres que luchan por derechos sexuales y 

reproductivos y el gobierno? (Lamas, 2008), entre otras.

Las discusiones de esta década, al igual que en la anterior, estu-

vieron marcadas por contextos de grandes convulsiones de orden pú-

blico y antecedentes de dictaduras militares. En este periodo muchas 

mujeres seguían buscando a las desaparecidas y desaparecidos de las 

dictaduras; continuaban haciendo frente a las crisis económicas deri-

vadas de las deudas externas en la región; y en países como Colombia, 

México y El Salvador sorteaban diversos conflictos internos. Quizá es 

por estas razones que en esta década predominaron los trabajos que 

estudiaban las acciones por la paz.  

Adicionalmente, en este periodo se evidenció la violencia brutal 

ejercida en los cuerpos de las mujeres. Es más, se empieza a hablar 

sobre el uso de los cuerpos de las mujeres como una estrategia de gue-

rra o campo de batalla. Las violaciones sexuales y empalamientos a las 

madres, hermanas y compañeras de participantes en el conflicto en 

Colombia; las violaciones a mujeres en su lucha contra las dictaduras 

en Argentina y Chile; y los feminicidios, violaciones y desapariciones 

por la presencia de grupos de narcotráfico en México son un ejemplo 

de esto. 

Diversos grupos de mujeres, como respuesta a estas situaciones y 

gracias a reivindicaciones anteriores de sus derechos políticos, exigie-

ron —y lo siguen haciendo— la libertad de decisión sobre sus cuerpos, 

sobre la maternidad y sobre su placer. También es importante men-

cionar que la academia aportó a estas discusiones desde la psicología, 

la sociología y la ciencia política, problematizando el hecho de que el 

cuerpo de las mujeres esté regulado y controlado por el Estado, la Igle-

sia y, en general, por los hombres. 
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Derivado del análisis de la literatura en esta década se identifican 

ciertas coincidencias sobre el tema, las cuales se pueden considerar 

como algunos de los supuestos para tener en cuenta de este periodo:

1. Las mujeres y sus acciones en la historia política de Latinoamérica 

han sido constantemente invisibilizadas. Esto, además de mostrar 

la exclusión de las mujeres de los espacios en donde se toman las 

decisiones, revela la decisión de quienes pueden escribir la historia 

de omitir las gestas de las mujeres.

2. Las transiciones democráticas posibilitaron que se emprendieran 

acciones colectivas por parte de mujeres por los derechos sexuales 

y reproductivos, así como un aumento de su participación política.

3. Gracias a la segunda ola feminista en Latinoamérica se develó con 

mayor claridad la desigualdad y los procesos de subordinación a los 

que son sometidas las mujeres debido a la división sexual del trabajo. 

4. Los motivos que tienen las mujeres para movilizarse, generalmen-

te, dependen del contexto histórico-político en que se encuentran. 

En los países en los que se identifican problemas de orden público o 

conflictos armados internos sus luchas están asociadas con su rol de 

madres o esposas: denunciando las desapariciones de hijas e hijos, 

la violencia de los grupos armados y del propio Estado; y luchando 

por un estado de paz. Por otra parte, en los momentos en los que se 

alcanzan cierta estabilidad, las mujeres emprenden acciones por sus 

derechos políticos, económicos y sexuales y reproductivos. 

Sobre la década de 2011 a 2020

En el periodo comprendido entre 2011 y 2020, la tendencia del incre-

mento de estudios sobre acciones colectivas de mujeres en Latinoamé-

rica continuó. Sin embargo, hubo cambios considerables en los nichos 

de estudio: disminuyeron los trabajos que abordaban las acciones de 

las mujeres para el acceso a derechos políticos y económicos y la re-

sistencia contra el patriarcado, además de aquellos sobre las acciones 

por la paz y en contra de la guerra. Por otro lado, creció el número de 

estudios que abordaban las acciones en pro de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, especialmente sobre el aborto. También 

se identificaron tres nuevos nichos de estudio: las acciones por la tie-

rra, las acciones en redes digitales y la movilización legal.
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En esta década, los trabajos que continuaron con el análisis de 

las luchas de mujeres por los derechos políticos, como los de Sando-

val (2011) y Piedra (2015), se concentraron en comprender los movi-

mientos de los años entre 1980 y 1990 bajo el foco de las herramientas 

teóricas de las acciones colectivas. En estos trabajos, es evidente una 

preocupación por demostrar que las acciones de las mujeres posibi-

litan otra forma de definir la historia política de la región, una resig-

nificación del poder político y la forma de entender la política misma. 

Lizana (2014), Rodríguez (2014) y García et al. (2017), por otra parte, 

abordaron movilizaciones de mujeres entre 2000 y 2017. Estas autoras 

se concentraron en comprender las posibilidades políticas y sociales 

que les permitía el agenciamiento a las mujeres; Lizana (2014) desde el 

concepto de empoderamiento y García et al. (2017) desde la perspecti-

va del agenciamiento socio-jurídico. 

En este mismo nicho de trabajos se identifica la propuesta de Perea 

(2017), quien abordó la participación de las mujeres en movimientos 

más amplios que ella denominó “procesos emancipadores” (p. 915) en 

países como Cuba, Ecuador y Bolivia. Concluye la autora que incluso 

en procesos revolucionarios como los estudiados es más fácil lograr 

avances en igualdad de género en los ámbitos jurídicos y políticos que 

en los derechos económicos y sociales. 

En el fondo, Perea (2017) alerta sobre la subordinación persistente 

que existe en los movimientos amplios sobre las mujeres. Como ya lo 

había mencionado Amorós (1990), las mujeres solo alcanzaron ciertas 

reivindicaciones cuando iniciaron un movimiento propio; pues en los 

movimientos más amplios sus objetivos eran supeditados a la genera-

lidad de exigencias masculinas. Moreno (2017), por otro lado, hace un 

recuento de la movilización de mujeres en los siglos XX y XXI en Pana-

má, en donde muestra a las mujeres como constructoras de una socie-

dad democrática y participativa. También, se identifican trabajos como 

los de Ballesteros y Colanzi (2015) que abordan las acciones colectivas 

de mujeres y organizaciones que permitieron incluir en la agenda so-

cial y de gobierno el tema de la violencia hacia las mujeres. 

Los trabajos que estudian las acciones por la paz, al igual que en el 

periodo anterior, se concentran en Colombia, aunque también se en-

cuentran estudios que analizan estas acciones en el contexto mexica-

no. Hincapié (2017) plantea que a medida que se incrementa la crisis 
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de los derechos humanos en México, por la presencia de grupos crimi-

nales que acrecientan el conflicto armado, las mujeres han aumentado 

sus acciones en contra de este tipo de violencia. En palabras de Hinca-

pié (2017), “las mujeres se han apropiado del lenguaje de los derechos 

humanos como un marco de identidad y un recurso de movilización 

por medio del cual exigen justicia y la acción efectiva de las autorida-

des estatales” (p. 97).

Las diferentes autoras –Ibarra-Melo (2011), Sánchez y Rodríguez 

(2015), Patiño (2015), y Juárez et al.  (2017)– que han trabajado este 

tema en Colombia manifiestan que estas acciones se dan en el marco 

de un contexto de conflicto interno complejo donde intervienen di-

versos grupos armados tanto legales como ilegales. Algunos de estos 

trabajos son sistematizaciones de acciones específicas para la paz que 

van desde formas organizativas hasta procesos educativos. Otros, por 

el contrario, plantean preguntas sobre la subjetivación política de las 

mujeres y analizan sus diferentes aportes en la construcción de la paz 

y reivindicación de derechos. 

En cuanto a los estudios sobre las acciones colectivas de mujeres a 

favor del aborto, y en general de los derechos sexuales y reproductivos, 

las autoras Sandoval (2013), Burtón (2017a, 2017b) y Güemes y Güe-

mes  (2020) coinciden en que el reclamo por la despenalización del 

aborto ha sido uno de los más insistentes de los movimientos feminis-

tas en Latinoamérica en las últimas dos décadas. 

Aunque, como se ha evidenciado en este recorrido, los estudios de 

las acciones colectivas sobre el aborto han estado presentes cuando se 

habla sobre las luchas por los derechos políticos y, en general, cuando 

se analizan los movimientos de mujeres; es solo en la segunda mitad 

de la década del 2000 que se inician los estudios direccionados especí-

ficamente hacia este nicho y estos se fortalecen en la década del 2011 

al 2020.

En este último periodo los estudios sobre las acciones a favor de la 

legalización del aborto se concentran en dos puntos. El primero está 

relacionado con registrar y describir las acciones colectivas. Acá resalta 

que, además de las marchas y las huelgas, las acciones estudiadas con-

sistieron en la elaboración de archivos históricos sobre el aborto y las 

formas de acompañamiento a mujeres que desean abortar por organi-
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zaciones de mujeres. El segundo punto se relaciona con la búsqueda 

de mecanismos institucionales y legales para cambiar las normas que 

penalizan a las mujeres que deciden abortar y a las personas que les 

ayudan. 

Dentro de los nuevos nichos de estudio identificados, como se 

anunció anteriormente, se encuentran las acciones de las mujeres por 

la tierra. Aunque a partir de la década de los ochenta la tierra se con-

virtió en una de las mayores demandas de las organizaciones rurales 

y campesinas en México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay 

(Bidaseca, 2000), donde las mujeres tuvieron una representación im-

portante desde diversas organizaciones de campesinos, los estudios 

anteriores estuvieron en su mayoría enfocados en describir las accio-

nes en general, sin observar los reclamos específicos de las mujeres y 

sus organizaciones. Quizás es por esta razón que este nicho de estudio 

sobre las acciones colectivas de las mujeres se observa como novedoso 

en la década de 2010. 

En este grupo se puede identificar una subdivisión entre trabajos 

como los de Comelli (2012), Mendoza (2019) y Gómez (2020), que es-

tudian las luchas de mujeres, principalmente indígenas, en contra de 

proyectos extractivistas y en defensa de sus territorios en países como 

Argentina, México y Ecuador. Por otra parte, se encuentran estudios 

sobre las acciones por obtener espacios dignos donde vivir, como los 

de González (2012), Bidaseca (2000) y Valles e Infante (2014), quienes 

abordan temas como las luchas por la tierra en los asentamientos de 

personas en situación de desplazamiento en Colombia, la invasión de 

tierras improductivas y las posteriores luchas para su legalización en 

Brasil, y las acciones de las mujeres en procesos de regularización de 

la tierra en México. Este grupo parece estar íntimamente relacionado 

con las acciones por la paz y en contra de la guerra, pues defienden un 

principio básico: el derecho a vivir en paz en sus territorios.

El otro nicho de estudios comprende las acciones de las mujeres en 

redes digitales, como los trabajos de autoras como Caballero (2019) y 

Rovira (2018). Aunque este grupo de trabajos no describe el propósito 

de la acción en sí, pues a través de esta se pueden identificar diversas 

luchas –por derechos políticos, en contra de la violencia o a favor del 

aborto– sí evidencia un nuevo foco de análisis y muestra cómo la trans-

formación del contexto tecnológico propicia nuevas herramientas para 
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la acción. En estos trabajos se abordaron dos ejes de análisis. El prime-

ro trata sobre la influencia de las redes en la transnacionalización de 

las luchas de las mujeres y los alcances de hashtags como “lo personal 

es político” y “ni una menos”. El segundo, aborda el papel de las redes 

sociales en el surgimiento de la indignación, la activación emocional, 

la deliberación, la coordinación y la difusión de información entre las 

mujeres para el emprendimiento de acciones. 

También se identificó un nicho de estudio relacionado con la mo-

vilización legal, la cual consiste en usar el derecho y sus herramientas 

para acceder a reivindicaciones de derechos o impulsar la creación de 

derechos nuevos. En el análisis se encontraron algunos trabajos como 

los de López (2009), Alves y Da Silva (2011), Sandoval (2013) y Lehoucq 

(2016),  los cuales abordaban la movilización legal de mujeres, princi-

palmente, en países como Brasil y Colombia.

Los intereses abordados por esta forma de acción colectiva, de 

acuerdo con los textos revisados, están concentrados en las propuestas 

de creación o modificación legislativa en relación con la eliminación 

de la violencia de género, la legalización del aborto y la participación 

política —leyes de cuotas o procesos constituyentes.

En esta década, los estudios histórico-contextuales y los que in-

dagaban sobre los motivos por los que las mujeres emprendían las 

acciones colectivas siguieron presentes. A la vez, se fortalecieron in-

vestigaciones sobre las repercusiones que estas acciones tenían en de-

terminados contextos, es decir, se abordaron preguntas sobre las rei-

vindicaciones obtenidas por las mujeres. También se abrió el abanico 

de preguntas hacia otros focos, como los efectos de los avances tecno-

lógicos, principalmente de las redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram, en la movilización de las mujeres.

El uso de herramientas teóricas sobre la acción colectiva –reperto-

rios, marcos de interpretación y estructuras de oportunidades políti-

cas–, principalmente de autores como Melucci (1994), Tarrow (1997), 

Tilly (1991) y Touraine (1987) se fortaleció. En general, e independien-

temente de la herramienta teórica utilizada, la acción colectiva fue en-

tendida en los trabajos de este periodo como la acción conjunta de un 

grupo de individuos que convergen en busca de uno o varios objetivos 

comunes. 
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En cuanto al diseño metodológico, las autoras usaron en su ma-

yoría estudios de caso, entrevistas a profundidad, biografías y análisis 

documentales desde una perspectiva sociohistórica y en algunos casos 

hermenéutica. También coincidieron en entender a las acciones colec-

tivas como un proceso y no como un hecho dado o estático. 

Aunque la divergencia de investigaciones y preguntas en esta épo-

ca hace aún más complejo identificar cuáles fueron las coincidencias 

en los trabajos analizados, a continuación, se proponen algunas claves 

para comprender los análisis de la década:

1. Las luchas por los derechos sexuales y reproductivos se han conver-

tido en la bandera de diversas luchas feministas en Latinoamérica. 

A partir de estas luchas, se ha planteado la subordinación de los 

cuerpos de las mujeres a los hombres, entidades gubernamentales 

y religiosas. 

2. Las redes sociales han incidido en las formas en las que se organi-

zan las mujeres que emprenden acciones colectivas y en las mis-

mas formas de la acción colectiva. Las redes, en este sentido, pue-

den identificarse como una herramienta para la visibilización de 

las diversas luchas feministas.

3. Al igual que los trabajos que estudian las luchas por la paz, también 

persisten los estudios sobre las luchas por la tierra en la región, lo 

que demuestra las inmensas desigualdades que sufren las mujeres 

en el acceso a la tierra en Latinoamérica.

Consideraciones finales
Del análisis de la producción académica en estos tres periodos se des-

prende que, en general, en Latinoamérica los nichos de estudio más 

desarrollados sobre estos temas han sido los relacionados con los de-

rechos políticos y económicos, los derechos sexuales y reproductivos, 

y las acciones por la paz y en contra de la guerra, como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 2
Distribución por nichos

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, cada periodo tuvo sus particularidades teórico-me-

todológicas y tendencias de búsqueda y análisis. Los estudios que se 

orientaron a saber sobre los derechos políticos, ciudadanos y econó-

micos se fueron consolidando durante los tres periodos de análisis y 

tuvieron su mayor desarrollo en la década comprendida entre los años 

2001 y 2010. Posteriormente, disminuyeron levemente, quizá por el al-

cance de algunas reivindicaciones, como la implementación de leyes 

en contra de la violencia de género y leyes a favor de la igualdad, y au-

mentaron los reclamos por los derechos sexuales y reproductivos. 

Tabla 3
Derechos políticos, ciudadanos y económicos

Fuente: Elaboración propia.
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Los estudios que abordan los derechos sexuales y reproductivos, 

especialmente aquellos sobre el aborto, al igual que las luchas por rei-

vindicarlos, han tenido un crecimiento constante desde la década de 

1990 hasta el año 2020 –último año revisado–, como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Tabla 4
Derechos sexuales y reproductivos

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, se podría decir que inicialmente los estudios en la ma-

teria fueron de un corte descriptivo y se direccionaron a caracterizar 

la participación de las mujeres en momentos históricos importantes, 

como los procesos de independencia y la eliminación de las dictadu-

ras. Luego, y aunque los estudios descriptivos continuaron, se plantea-

ron asuntos de corte más interpretativo y se evidenció un mayor desa-

rrollo de investigaciones alrededor de las luchas que emprendieron las 

mujeres por el acceso a derechos políticos, sexuales y reproductivos, 

y acciones por la paz y en contra de la guerra. Posteriormente, se em-

pezaron a desarrollar estudios sobre las luchas de las mujeres por el 

derecho a la tierra.

También se pueden ver algunos cambios en el foco de atención. 

Los primeros trabajos evidenciaron un mayor interés por describir la 

participación de las mujeres y su subjetivación política. Trabajos pos-

teriores centraron su interés en asuntos relacionados con los motivos 

de las mujeres para emprender acciones y participar. Por último, más 

recientemente, algunos trabajos se han concentrado en el análisis de 

los medios que usan las mujeres para promover sus acciones y obtener 

reivindicaciones, como las redes digitales y los mecanismos legales.
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Tabla 5
Acciones colectivas en Latinoamérica 1991-2020

Década Nichos y medios
Tipo de 
investigación

Objetivo Apoyo teórico

1991-
2000

Participación en la escena 
política, principalmente 
en las luchas por las 
independencias y 
eliminación de regímenes 
autoritarios. Descriptivo.

Describir las 
acciones y 
luchas de las 
mujeres.

Movimientos 
sociales.

Luchas de mujeres para 
reivindicar derechos 
políticos.

Acciones en contra de la 
guerra y a favor de la paz.

2001-
2010

Participación en la 
eliminación de las 
dictaduras y lucha por 
el reclamo de derechos 
políticos.

Histórico-
contextual.

Analizar los 
motivos de 
las acciones 
colectivas.

Acción 
colectiva y sus 
herramientas.

Acciones por derechos 
sexuales y reproductivos 
y contra la violencia 
intrafamiliar.

Acciones por la paz y en 
contra de la guerra.

Balance de logros 
y conquistas de los 
movimientos de mujeres.

2011-
2020

Acciones de mujeres 
por el acceso a derechos 
políticos y económicos.

Histórico-
contextual.

Analizar los 
motivos de 
las acciones 
colectivas 
y las 
repercusiones 
de estas en 
determinados 
contextos.

Acción 
colectiva y sus 
herramientas 
(marcos de 
interpretación, 
repertorios, 
estructura de 
oportunidades).

Resistencia contra el 
patriarcado.

Acciones por la paz y en 
contra de la guerra.

Acciones para el 
reclamo de derechos 
sexuales y reproductivos, 
principalmente el aborto.

Acciones por la tierra.

Acciones en redes 
digitales y movilización 
legal (este, más que un 
nicho, es un nuevo foco de 
atención).

Fuente: Elaboración propia
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