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1 Sylvia Marcos, «Cuerpo y género en Mesoamérica: para una teoría feminista descolonial», en Barragán Solís, 
Anabella, Ángela López Esquivel y Elio Masferrer Kan (compls.), Cuerpo, salud y religión, México, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Libros de la Araucaria, 2018, p. 17. 
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2 Sarri Vuorisalo – Tiitinen, ¿Feminismo indígena? Un análisis crítico del discurso sobre los textos de la 
mujer en el movimiento zapatista 1994 – 2009, Tesis doctoral Latin American Studies Department of 
World Cultures University of Helsinky, Helsinky, 2011, p.22. 
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3 Ana Lau Jaiven, «Feminismos», en Moreno, Hortensia y Eva Alcantara (coord.), Conceptos clave en los 
estudios de género, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género, 2017, p. 139 - 140. (Vol. I) 
4 Peter Burke, “Poscolonialismo y feminismo”, en ¿Qué es la Historia Cultural?, Barcelona, Editorial Paidós, 
2006, p.66. 
5 Joan Scott, Género e historia, México, Fondo de Cultura Económica / Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, 2008, p. 53. 
6 Refiere a la relación que se ha construido entre hombres y mujeres, una relación primaria significante de 
poder, a partir de la cual se crean y reproducen códigos de conducta. Información recuperada de: Elvira 
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Hernández Carballido, «La historia de la prensa en México desde la perspectiva de género», en Informação & 
Comunicação, vol. 14, n. 2, Brasil, julio - diciembre 2011, pp. 71 - 73. 
7 Ibídem, p. 72. 
8 Ibídem, p. 69. 
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9 Ibídem, pp. 74-80. 
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10 Miriam López Hernández, Letras femeninas en el Periodismo Mexicano, México, Programa Editorial 
Compromiso, 2010, p.13. 
11 Emanuela Borzacchiello, «El periodismo feminista como desafío: de la página escrita a la pantalla digital», 
en Estudillo García, Joel y José Edgar, Nieto Arizmendi (compils.), Feministas mexicanas de siglo XX: espacios 
y ámbitos de incidencia, México, Universidad Autónoma de México – Programa Universitario de Estudios de 
Género, 2016, p.53. 

12 Licenciada en historia del arte, crítica de arte y feminista italiana colaboradora del grupo Rivolta Femminile. 
Autora de Escupamos sobre Hegel.  
13 Borzacchiello, op. cit., p. 53.

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ

ire1010 MiriM
ComCo
1



21 
 

 
14 López, op. cit., p. 52. 
15 Carola García, Revistas Femeninas. La mujer como objeto de consumo, México, Ediciones El Caballito, 1980, 
p. 7.  
16 Para más información se puede consultar: Eli Bartra, «Tres décadas de neofeminismo en México», en Bartra, 
Eli, Anna M. Fernández Poncela y Ana Lau, Feminismo en México, ayer y hoy, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2002, pp. 45-46.  
17 López, op. cit., p. 55. 
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18 Sara Lovera, «Feminismo y medios de comunicación», en Jaiven, Ana Lau y Gisela Espinosa Damián (coord.), 
Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910 – 2010, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana – ECOSUR - Ed. Itaca, 2013, p. 520. 
19 Elvira Hernández Carballido, «Nuestra historia en la prensa», en Hernández Carballido, Elvira (coord.), 
Cultura y género. Expresiones artísticas, mediaciones culturales y escenarios sociales en México, México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, p. 113.  
20 Esta publicación apareció el 27 de junio de 1953. Desde sus comienzos Siempre! se conformó como una 
revista esencialmente de información y análisis político, que ha dado cuenta del acontecer lo mismo de 
México que de Latinoamérica y otros confines del mundo, manteniendo una línea editorial plural y crítica. Su 
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fundador fue José Pagés Llergo, periodista de tiempo completo, que previo a Siempre! había fundado la revista 
Mañana. Pagés Llergo es reconocido por dar a todas las plumas, sin importar su forma de pensar, un espacio. 
Por lo anterior, Siempre! abrió sus páginas a las mujeres por ejemplo Rosa Castro –quién ejerció periodismo 
cultural y de espectáculos- fue la primera jefa de información de dicha publicación. Para más información 
consultar: Enrique Montes García, «Historia», abril 2015, <www.siempre.mx/historia/historia/html>, (19 de 
agosto de 2018).  
21 Estudió biología en la UNAM, carrera que no concluyó al casarse e ir a vivir con su esposo a Estados Unidos. 
La beca de su marido resultó insuficiente para mantener los gastos del hogar, por lo que Acevedo se empleó 
en el Departamento de Astrofísica del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, donde descubrió una 
estrella supernova. En 1970 asistió a la conmemoración de los 50 años del voto femenino en San Francisco, 
California. Acevedo refirió que dicha manifestación la hizo cuestionarse su identidad como mujer y madre, 
reflexión que fue publicada en la revista Siempre!, y fue así como inició su caminar por el mundo periodístico 
–también fue colaboradora de fem.-. Además, es reconocida como una destacada defensora de los derechos 
de la infancia y de las mujeres. Erika Cervantes Pérez, «Hacedoras de la historia», 15 de mayo de 2012, 
<https://cimacnoticias.com.mx/node/60793>, (19 de junio de 2018). 
22 El escrito de Acevedo se publicó en el número 901 de Siempre!, 30 de septiembre de 1970. Este abordaba 
lo referente a un mitin del Movimiento de Liberación de la Mujer para celebrar el 50 aniversario de la 
obtención del voto femenino en E.U., este tuvo lugar en San Francisco, California, el miércoles 26 de agosto. 
Acevedo no sólo realizó una crónica de dicho mitin, sino que realizó algunas reflexiones sobre el papel de la 
mujer, identificando a los años setenta como una década en la que la mujer se «liberaría». Marta Acevedo, 
«Las mujeres luchan por su liberación. Crónica de un miércoles santo entre las mujeres», en Siempre!, n. 901, 
México, septiembre 1970, pp. I-V. 
23 Martha Acevedo (et. al.), «Piezas de un rompecabezas», en fem., n. 5, México, octubre – diciembre 1977, 
p.12. 
24 Hernández, op. cit., p. 114.  
25 Lovera, op. cit., pp. 527-528. 
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26 Su nombre hace referencia a «un polvo de color negro que se vende muy barato en los mercados 
tradicionales y sirve para proteger contra el mal de ojo.» Las artistas señalaron que «desde un principio 
jugamos con el nombre que escogimos, ya que, siendo artistas visuales, estábamos protegidas […] contra 
todos los hechizos posibles en nuestra contra.» Maris Bustamante, Grupo Polvo de Gallina Negra 1983-1993 
(sitio web), Artes e Historia México, 2009, <https://web.archive.org/web/20150926141729/http://www.arts-
history.mx/blog/index.php/component/k2/item/564-grupo-polvo-de-gallina-negra-1983-1993>, (26 de julio 
de 2019). 
27 Mónica Mayer, «De la vida y el arte como feminista», en García, Nora Nínive, Márgara Millán y Cynthia Pech 
(coord.), Cartografías del feminismo mexicano, 1970-2000, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, 2007, p. 390. 
28 De acuerdo con Mónica Mayer ¡Madres! fue el proyecto más ambicioso de Polvo de Gallina Negra, inició en 
1987 y tuvo como eje central la maternidad. Mayer y Bustamante lo han clasificado como un proyecto visual, 
el cual estaba integrado a una propuesta política, asimismo buscaban borrar los límites entre lo que se 
considera arte o no y se desarrolló por varios meses.   
29 ¡Madres! fue una forma en que las artistas buscaron integrar el arte y la vida, defendieron al parto como 
arte. ¡Madres! tuvo varios subproyectos en los que se integró a la prensa, uno de ellos fue «una serie de envíos 
de arte-correo a la comunidad artística y a la prensa, donde [abordaban] diversos aspectos de la maternidad, 
desde la relación [de las artistas con sus propias madres], hasta un imaginario suceso en el futuro […] destruir 
el arquetipo de la madre.» Para su presentación en el programa de televisión «Nuestro Mundo», Mónica 
Mayer y Maris Bustamante desarrollaron la pieza «Madre por un Día», las artistas «vestidas con [sus] enormes 
panzas con “mandil” y cargando una muñeca de ventrílocuo que llevaba un parche sobre el ojo, como el 
famoso personaje de Catalina Creel, la mala madre en la telenovela Cuna de Lobos, le [llevaron] su propia 
panza al famoso conductor y lo [nombraron] “madre por un día”.» Mayer refirió que Ochoa fue bastante 
colaborativo durante el performance, previo a este el conductor consumió pastillas para causar náuseas, 
aceptó usar la corona de reina del hogar, etcétera. Con su performance se logró poner sobre la mesa el tema 
de la maternidad y del trabajo en el hogar, ello a partir de la dupla arte-feminismo. Mayer, op. cit., pp. 390-
393. 
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30 Coral López de la Cerda, «Cine sobre mujeres hecho por mujeres. Colectivo Cine - Mujer», en García, Nora 
Nínive, Márgara Millán y Cynthia Pech (coord.), Cartografías del feminismo mexicano, 1970-2000, México, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2007, p. 369. 
31 Filmografía de Cine – Mujer: a) Primera etapa: Vicios en la cocina (1977), Cosas de mujeres (1978), 
Rompiendo el silencio (1979). b) Segunda etapa: Es primera vez (1980), Vida de Ángel (1981-1982), Yalag (se 
filmó a mediados de la década de los ochenta), Bordando la frontera (se grabó a finales de 1980). Fueron 
películas realizadas en 16 milímetros y en condiciones técnicas precarias, además de pocos recursos humanos. 
López, op. cit., pp. 370 – 373. 
32 Ibídem, pp. 369 – 370. 
33 «Receta del grupo Polvo de Gallina Negra», en fem., México, n. 33, mayo 1984, p. 53. 
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34 Esta información se retomó del directorio de CIMAC, mismo que puede ser consultado en su página web: 
cimac.org.mx, (20 junio de 2018).  
35 Hernández, op. cit., p. 116. 
36 La labor de CIMAC aún continúa, sus oficinas se encuentran en Balderas 86, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México; la directora general es Lucía Lagunes Huerta.   
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37 Gisela Espinosa Damián, «Movimientos de mujeres indígenas y populares en México. Encuentros y 
desencuentros con la izquierda y el feminismo», en Laberinto [En línea], n. 29, enero-abril 2009, en 
<http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=388:movimientos-de-mujeres-
indigenas-y-populares-en-mexico-encuentros-y-desencuentros-con-la-izquierda-y-el-
feminismo&catid=103:lab29&Itemid=54>, (5 de enero de2018), p.10.  
38 Ídem. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ

http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=388:movimientos-de-mujeres-indigenas-y-populares-en-mexico-encuentros-y-desencuentros-con-la-izquierda-y-el-feminismo&catid=103:lab29&Itemid=54
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=388:movimientos-de-mujeres-indigenas-y-populares-en-mexico-encuentros-y-desencuentros-con-la-izquierda-y-el-feminismo&catid=103:lab29&Itemid=54
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=388:movimientos-de-mujeres-indigenas-y-populares-en-mexico-encuentros-y-desencuentros-con-la-izquierda-y-el-feminismo&catid=103:lab29&Itemid=54


28 
 

 
39 Eli Bartra, «El movimiento feminista en México y su vínculo con la academia», en Revista de Estudios de 
Género. La Ventana, México, n. 10, diciembre 1999, pp. 214-216. 
40 Ibídem, p. 215. 
41 La primera ola coincidió con el cambio de los siglos XIX al XX –teniendo como principales escenarios a 
Estados Unidos e Inglaterra-, su objetivo fue el sufragio. La segunda ola –que fue la que nombró a la primera- 
se puede ubicar temporalmente entre las décadas de 1960 a 1980, en esta se politizó la vida personal de la 
mujer, enfocándose en la estructura de poder que favorecía la desigualdad entre hombres y mujeres. En la 
década de 1990 se inició la tercera ola, su principal característica una mayor diversificación de los feminismos.  
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42 Layla Sánchez Kuri, «Las épocas de fem», en Hernández Carballido, Elvira y Josefina Hernández Téllez 
(coord.), fem: siempre entre nosotras. Veinte años de la primera revista feminista en México, México, DEMAC, 
2014, pp. 24 - 60. 
43 Contadora, escritora, y periodista mexicana, quien ha destacado por su labor en la difusión de la cultura, su 
preocupación por la problemática femenina y por su trabajo periodístico. Desde 1953 trabajó para la
Universidad Nacional Autónoma de México –su alma mater- como jefa de prensa, jefa de redacción de la 
Gaceta UNAM, jefa del Departamento de Humanidades y, jefa de la Unidad Editorial de Difusión Cultural, 
entre otros cargos, ello en un periodo de alrededor de veinticinco años. Fue fundadora de la revista Los 
Universitarios, en 1973; mientras que en la radio se desempeñó como productora del programa Diálogos, el 
cual era transmitido por Radio UNAM (1966 – 1983), y su simpatía con las luchas feministas favoreció que en 
dicho programa se realizaran entrevistas a mujeres sobresalientes.    
44 Karin Grammático, «Feminismos en clave latinoamericana: un recorrido sobre Fem, Isis y Fempress», 2 de 
septiembre de 2011, <http//:www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
001X2011000200002&Ing=es&tlng=es&nrm=iso>, (26 de marzo de 2018). 
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45 Dicho espacio fue bautizado como Librería Simone de Beauvoir y, en realidad se trató de una mesa que fue 
colocada en la Casa del Lago, donde se vendían libros sobre derechos de las mujeres; y donde también 
comenzaron a asesorar sobre violencia de género, problemas laborales y otros asuntos, por lo que hubo quien 
llamó a ese espacio como «el bufete jurídico de las feministas». Esta información se retomó de Sánchez, «Las 
épocas de fem», op. cit., 25. 
46 Pintora, nacida en Polonia, en 1922. Fue discípula de Diego Rivera y Frida Khalo, fue la única mujer en el 
grupo de artistas plásticos conocido como «los Fridos», además fue fundadora del Salón de la Plástica 
Mexicana e integrante del Taller de Gráfica Popular. Murió en México, en 2008. 
47 Integrante de una familia de ideólogos de la Revolución Mexicana, su abuelo fundó el Partido Liberal 
Mexicano; ella estudió Relaciones Internacionales y Derecho en la UNAM y posteriormente se desempeñó 
como profesora en dicha universidad. En 1974 durante el gobierno de Luis Echeverría fue secuestrada al ser 
acusada de tener vínculos con algunas guerrillas mexicanas.  
48 J. Félix Martínez Barrientos, «fem y el movimiento feminista en México», Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género – Universidad Nacional Autónoma de México, mayo 2017, <http://archivos-
feministas.cieg.unam.mx/semblanzas/semblanzas_fem.html#semblanzas_fem>, (29 de agosto, 2017). 
49 Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit., p.26. 
50 La diferencia entre sociedades civiles y asociaciones civiles, es que las primeras realizan un fin común 
preponderantemente económico, y las asociaciones civiles realizan un fin no económico, es decir, un fin 
común deportivo, religioso, cultural, etc., sin constituir una especulación comercial. Esta información se 
retomó de Layla, Sánchez Kuri, «Hacia una nueva cultura. La transmisión de las ideas feministas en fem», en 
Hernández Carballido, Elvira (coord.), Cultura y género. Expresiones artísticas, mediaciones culturales y 
escenarios sociales en México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, p.233. 
51 Elena Urrutia, «Una publicación feminista», en fem., n. 49, México, diciembre 1986 – enero 1987, p. 10.  
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52 Ídem.  
53 El programa se comenzó a transmitir en 1972 por Radio UNAM, y en él compartía responsabilidades con 
Elena Urrutia. La labor radiofónica de Alaíde Foppa destacó por ser pionera en los temas de la mujer, y su 
programa se convirtió en un referente para las feministas de la época. Sánchez, «Hacia una nueva cultura. La 
transmisión de las ideas feministas en fem», op. cit., p.233. 
54 La transcripción de tal discurso se retomó de: Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit., pp. 29-30.
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55 «Editorial», en fem., n. 1, México, octubre – diciembre 1976, p. 3. 
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56 José Luis Valdés Ugalde (et. al.), «El feminismo en América del Norte: la perspectiva de una 
activista/intelectual mexicana», en NORTEAMERICANA Revista Académica del CISAN – UNAM [En línea], n. 2, 
julio – diciembre 2008, <http://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/47/47>, (21 
de mayo de 2019), pp. 140-141. 
57 Escritora, artista (cineasta y escultora) y activista feminista estadounidense (1934-2017). Su libro Política 
Sexual (1970) ha sido reconocido como un referente para la segunda ola del feminismo. Este se tradujo al 
castellano hasta 1975. En dicho texto, presenta una amplia crítica a la sociedad patriarcal, teniendo como eje 
la literatura.   
58 Feminista canadiense-estadounidense (1945-2012). Su principal obra es: La dialéctica del sexo: Un 
argumento para la revolución feminista (1970), el cual dedicó a Simone de Beauvoir. El texto se guía por el 
pensamiento marxista (lucha de clases) y retoma los planteamientos de Beauvoir, para realizar una crítica a 
la asignación de lo masculino y lo femenino por los rasgos biológicos, lo cual no permitiría una igualdad de 
género.  
59 Académica, escritora y profesora de literatura inglesa en la Universidad de Warwick, Inglaterra. En la década 
de 1970 publicó La mujer eunuco, su tesis gira en torno a la castración social, pues la mujer nace mujer y libre, 
pero los convencionalismos sociales la limitan y sitúan en una posición inferior a los varones.  
60 Valdés, op. cit., p. 140. 
61 Ibídem, p. 141. 
62 Escritora y filósofa existencialista (1908-1986). Es sobre todo conocida por su aporte teórico al movimiento 
feminista, realizado en su obra: Le deuxième sexe (El segundo sexo), de 1949. Beauvoir, elabora una 
reconstrucción fenomenológica de la mirada con la que, histórica y culturalmente, se ha visto a la mujer, 
asimismo, afronta la cuestión de la formación de la mujer. 
63 Los chicanos y chicanas, son ciudadanos norteamericanos de origen mexicano. Esta definición se retomó 
de: Patricia Morales, «Feminismo chicano», en fem., n. 39, México, mayo 1985, p. 41. 
64 Valdés, op. cit, p. 147. 
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65 Para referirse a los orígenes del concepto interseccionalidad se suelen citar los artículos de Kiberle Crenshaw 
–jurista estadounidense- (1989). Crenshaw propone la interseccionalidad como el punto en el que se 
conjuntan varias «desventajas», como género, raza y clase, creando un sistema jerárquico en el que las 
personas se sitúan unas sobre otras. Para más información puede consultar: Mara, Viveros Vigoya, «La 
interseccionalidad una aproximación situada a la dominación», en Debate Feminista [En línea], n. 52, 2016, 
<http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/12/articulos/052_01.pdf>, (25 
octubre de 2018), pp. 3-9 y Maria Caterina La Barbera, «Interseccionalidad: un “concepto viajero”: orígenes, 
desarrollo e implementación en la Unión Europea», en Eunomía, Revista en cultura [En línea], n. 12, abril-
septiembre 2017, <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/issue/view/516>, (25 octubre de 2018), 
pp. 110-113.   
66 La Barbera, op. cit., p. 110. 
67 Stephanie Salas Pérez, Ideas de cambio: la revista fem en su primera época (1976-1985). Un colectivo de 
mujeres pioneras en la lucha feminista de México, Tesis para obtener el grado de Licenciada en Historia, 
Universidad Nacional Autónoma de México-FES Acatlán, México, 2015, p. 45.
68 Luchadora política en favor del socialismo (1872-1952). Durante el gobierno soviético presidido por Lenin, 
fue la primera mujer embajadora de su país (URSS), precisamente en México. Algunos de sus textos son: 
Autobiografía de una mujer emancipada, La mujer nueva y la moral sexual y El marxismo y la nueva moral 
sexual.  
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69 «Perfil de lectoras de fem. Sugerencias y recomendaciones», en fem., n. 7, México, abril-junio 1977, p. 98. 
70 Dichas encuestas se pueden consultar en: «Perfil de lectoras de fem. Sugerencias y recomendaciones», op. 
cit., pp. 97-98, y «el perfil de nuestras lectoras», en fem., n. 23, México, junio-julio 1982, pp. 63-65.
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71 El 6 de mayo de 1977 se creó la Editorial Uno S.A. de C.V., empresa que editaba unomásuno, y dicha sociedad 
anónima tuvo como uno de sus principales objetivos «Editar, publicar, imprimir, dar consignación, vender, 
distribuir toda clase de libros, periódicos, revistas, y explotar este tipo de industria en sus diversos aspectos, 
con fines educativos, científicos, culturales, humanísticos y de interés general, nacional e internacional.» 
Razón por la cual podemos entender el convenio que tuvo con la revista fem. Cabe señalar que el unomásuno 
salió a la venta por primera vez el 14 de noviembre de 1977 y fue concebido por sus fundadores como una 
publicación pionera de un nuevo periodismo directo y crítico. Para más información puede consultar: 
Bernardo González Solano (coord.), unomásuno testimonios 1977-1997 el periódico renovador, México, 
Editorial Uno, 1998.  
72 Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit., pp.57, 59.  
73 «el perfil de nuestras lectoras», op. cit., p.64. 
74 «Presentación y pequeña cronología», en fem., n. 24, México, agosto – septiembre 1982, p. 2.  
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75 Foppa, fue militante de distintas causas, convirtiéndose en una mujer «incomoda» para gobiernos como el 
de Guatemala. El 19 de diciembre de 1980, a plena luz del día fue secuestrada en la ciudad de Guatemala, se 
sabe que fue torturada por el grupo militar G-2, lo cual ocasionó su muerte.  
76 Urrutia, op. cit., p. 11.  
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77 Layla Alicia Sánchez Kuri, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural, revista Fem. y Revista 
Boletín mujer/fempress, su red de corresponsales y el discurso periodístico feminista en América Latina, Tesis 
para obtener el grado de Doctora en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2013, p. 86.  
78 Sánchez, «Hacia una nueva cultura. La transmisión de las ideas feministas en fem», op. cit. p. 240. 
79 Susana Cato, «Mujer y periodismo, el nuevo propósito de “Fem” que dirigirá Berta Hiriart», en Proceso [En 
línea], 17 de enero de 1987, < 
https://www.proceso.com.mx/145282/mujer-y-periodismo-el-nuevo-proposito-de-fem-que-dirigira-berta-
hiriart>, (4 de abril de 2019). 
80 Ídem. 
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81 Ídem. 
82 Esta información se obtuvo a partir de la revisión de los índices de los ejemplares de fem. que estuvieron 
bajo la dirección de Berta Hiriart.  
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83 Alma Rosa Sánchez Olvera, Feminismo en la construcción de la ciudadanía de las mujeres en México, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2010, p. 18. (Itinerario 
de las Miradas 63) 
84 Espinosa, op. cit., p. 17.  
85 Ibídem, p.13.

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



41 
 

 
86 Sánchez, «Hacia una nueva cultura. La transmisión de las ideas feministas en fem», op. cit, p. 241. 
87 Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit, p. 45. 
88  Ídem.
89 Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., p. 92. 
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90 Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit, p. 47. 
91 Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., p. 93. 
92 Yolanda Cabrera García-Ochoa, «El cuerpo femenino en la publicidad. Modelos publicitarios: entre la belleza 
real, la esbeltez o la anorexia», en ICONO 14 [En línea], 2010, 
<https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/236/113>, (11 julio de 2019). 
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93 Salas, op. cit., p. 77. 
94 Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit., p. 50. 
95 Ibídem, pp. 49-50. 
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96 Ibídem, p. 49. 
97 Ibídem, pp. 49, 55.
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98 Sánchez, «Las épocas de fem», op. cit., p. 53. 
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99 Ibídem, p. 59.
100 «Editorial», en fem., n. 261, México, 2005, p. 3. 
101 Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., p. 99.  
102 Alejandra Parra Toledo, «Fem publicación feminista pionera en América Latina se convierte en revista 
virtual», en Triple Jornada [En línea], n. 85, octubre 2005, 
<https://www.jornada.com.mx/2005/10/03/informacion/86_fem.htm>, (9 de julio de 2019).
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Imagen 1. Serie de portadas de la revista fem.
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Imagen 2. Retrato de Alaíde Foppa, por Fanny Rabel. 
Apareció como portada de fem. en el n. 96 (diciembre 
1990). 
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103 Esta semblanza fue retomada de las páginas de la revista Nosotras, publicación feminista que se editó en 
el estado de San Luis Potosí. Nosotras, se trató de un impreso de bajo presupuesto era mimeografiado y en 
papel de mala calidad. Dicha publicación la localice en el acervo del Centro de Documentación de 
Comunicación e Información de la Mujer (CEDOC CIMAC) dónde cuentan únicamente con el número dos, 
publicado en 1988. «Alaíde Foppa: Conmemoración», en Nosotras, n. 2, San Luis Potosí, enero 1988, pp. 1,11.  
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104 Elena Poniatowska, «fem, o el rostro desaparecido de Alaíde Foppa», en fem 10 años de periodismo 
feminista, México, Planeta, 1988, p. 15.  
105 «el secuestro de Alaíde Foppa», en fem., n. 16, México, septiembre 1980 – enero 1981, pp. 3 - 4. 
106 «Alaíde, cinco años», en fem., n. 43, México, diciembre 1984 – enero 1985, p.3.
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107«Entrevista con la dramaturga Berta Hiriart», 20 de mayo de 2012, < 
http://writelocalplayglobal.org/articlesinterviews-database/2012/5/20/entrevista-con-la-dramaturga-berta-
hiriartinterview-with-pla.html>, (9 de julio de 2019).  
108 Esta información se retomó de la página web: http://www.elem.mx/autor/datos/1834, (25 de septiembre 
de 2018).  
109 Rocío González Alvarado, «El espíritu de una época», en García, Nora Nínive, Márgara Millán y Cynthia Pech 
(coord.), Cartografías del feminismo mexicano, 1970-2000, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, 2007, p. 105.
110 Nacido en Tabasco (1899-1970), de raíces terratenientes y una mentalidad de clases. Abogado, formado 
por la UNAM, se forjó en el activismo político como crítico de los gobiernos posrevolucionarios (obregonismo 
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y callismo). Asimismo, se ha postulado que mantuvo una supuesta afinidad con el nacionalismo hitleriano, ello 
a partir del contacto académico y personal que sostuvo con Alemania en 1936.   Para más información puede 
consultar: Verónica Oikón Solano, «Rodulfo Brito Foucher (1899-1970): Un político al margen del régimen 
revolucionario.» Publicado en Tzintzun, [En línea], n. 52, diciembre  2010, en 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722010000200009>, (9 de mayo de 
2019).  
111 Asociación fundada por doña Elena Arizmendi Mejía, la cual fue constituida el 23 de diciembre de 1911. Se 
formó como una instancia que prestaba auxilio médico a cualquier individuó sin importar su ideología; y tras 
el fin de la revolución sus esfuerzos se concentraron a la protección de la niñez. Actualmente brinda asistencia 
y rehabilitación en la Ciudad de México, con el fin de optimizar la condición nutricional de niñas y niños de 
escasos recursos, menores de catorce años. 
112 Centro de Documentación del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (CEDOC CIMAC), 
«Esperanza Brito de Martí», Documento 1093-1, México. 
113 Ídem.  
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114 Ídem. 
115 En 1965 nació su última hija, de nombre María Eugenia.  
116 Dicha empresa formaba parte de un poderoso grupo de editoras y distribuidoras en América Latina, 
conocido como Publicaciones Dearmas, fundado por Armando de Armas, y continúa activa. Esta información 
se retomó de: García, op. cit., pp. 22-23. 
117 Salas, op. cit., p. 70.
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118 No hay certeza sobre la fecha, en algunas fuentes (principalmente las bibliográficas) se propone que el año 
en que se fundó el MNM fue 1973, mientras que la ficha curricular de Brito de Martí hace referencia de que 
el MNM se creó en 1972. 
119 CEDOC CIMAC, «Esperanza Brito de Martí», op. cit. 
120 Para tener un mayor acercamiento a la historia del NOW resulta un recurso valioso, el documental histórico 
She’s Beautiful When She’s Angry, el cual hace una crónica del movimiento feminista norteamericano entre 
los años de 1966 a 1971. Fue dirigido por la cineasta Mary Dore y se estrenó en 2014. 
121 En dicho libro Friedan aludía al «problema que no tiene nombre», es decir al hecho de que a la mujer no 
se le reconocía como individuo o humano, sino que era definida a partir de la relación con el hombre, 
quedando sujeta a ser madre, esposa, objeto sexual o ama de casa.  
122 González, op. cit., p. 79.
123 «Grupos feministas en México», en fem., n. 5, México, octubre-diciembre 1977, p. 27. Deseo resaltar que 
la información que se presentó en el artículo citado, se conformó de semblanzas que las integrantes de los 
grupos a los que se hace referencia redactaron.  
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124 CEDOC CIMAC, «Esperanza Brito de Martí», op. cit. 
125 Ídem.  
126 Ídem. 
127 Esta información se retomó de: CEDOC CIMAC, «Esperanza Brito de Martí», op. cit. y «Ficha Curricular», 
op. cit. 
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128 CEDOC CIMAC, «Hoy las mujeres siguen en pie», Documento 1093-5, México, abril 2007.
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129 González, op. cit., p.104. 
130 Tonatiuh Meléndez Huerta, «El Periódico La Revuelta… Y las brujas conspiraron», Centro de Investigación 
y Estudios de Género – Universidad Nacional Autónoma de México, mayo 2017, 
<http://archivosfeministas.cieg.unam.mx/semblanzas_fem.html#semblanzas_ de_revuelta>, (29 de agosto, 
2017). 
131 «Grupos feministas», op. cit., p. 28.  
132 Meléndez, op. cit. 
133 González, op. cit., p.105. 
134 Meléndez, op. cit. 
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135 Ídem. 
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136 Ídem.  
137 Ídem. 
138 Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., pp. 87-88. 
139 Ídem. 
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140 González, op. cit., p.107.
141 Meléndez, op. cit. 
142 Ídem.
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143 Fue una de las primeras agencias de noticias latinoamericanas con perspectiva feminista, fundada en 1981 
por Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo, integrantes del Movimiento de Mujeres en Chile, y exiliadas en México 
debido al golpe de Estado de 1973 en su país. La agencia tuvo como objetivo dar cobertura al tema de la 
mujer, logrando que su trabajo tuviera presencia en la radio y posteriormente en la web, con alcances que 
fueron más allá de América Latina y el Caribe, pues su labor se conoció en Estados Unidos y algunos países de 

Imagen 3. La Revuelta, n. 3, México, diciembre 1976. 
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Europa. Para más información puede consultar: 
<http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=3042&entidad=Agentes&html=1>, (12 de julio 
de 2019), y Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., p. 117   
144 Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., p. 88.  
145 Cihuat, n. 1, México, mayo 1977, p.1. 
146 Tuvo algunas colaboraciones en la revista fem., en la cual presentaron la siguiente semblanza sobre ella: 
«mexicana, doctora en derecho, investigadora en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM 
(Azcapotzalco); miembro de la coordinación internacional para la creación del Tribunal de Crímenes contra 
Mujeres.» «colaboradoras», en fem., n. 2, México, enero-marzo 1977, s/p.  
147 Verónica Ortiz Zavala (et. al.), «CIHUAT: Voz de la coalición de mujeres», Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género – Universidad Nacional Autónoma de México, mayo 2017
<http://archivos.feministas.cieg.unam.mx/semblanzas/semblanzas_cihuat.html#semblanzas_cihuat>, (29 de 
agosto, 2017). 
148 Ídem.  
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149 «Editorial», en Cihuat, n. 2, México, junio 1977, p.1. 
150 González, op. cit., p. 110.  
151 Ortiz, op. cit. 
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Imagen 4. Cihuat, n. 6, México, marzo 1978. 
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152 Ídem. 
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153 López, op. cit., p. 69.  
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154 Doctora en filosofía y pionera de los estudios de la mujer en México. 
155 Bartra, «Tres décadas de neofeminismo…», op. cit., p. 45. 
156 En las páginas 25-26 del presente trabajo, se pueden consultar las características de dichos grupos.  
157 Alma Rosa Sánchez Olvera, El feminismo Mexicano ante el movimiento urbano popular. Dos expresiones de 
lucha de género (1970-1985), México, Universidad Nacional Autónoma de México – Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Acatlán / Plaza y Valdés, 2002, p. 134.
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158 Bartra, «Tres décadas de neofeminismo…», op. cit., p. 67. 
159 Ana Lau Jaiven, «Emergencia y trascendencia del neofeminismo», en Jaiven, Ana Lau y Gisela Espinosa 
Damián (coord.), Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana / ECOSUR / Ed. Itaca, 2013, p. 157.  
160 El MAS surgió en la Ciudad de México en abril de 1971. Esta organización tuvo un plan de trabajo 
conformado por cuatro etapas: 1. Socializar experiencias y llegar a la toma de conciencia individual. 2. Poner 
en evidencia las coincidencias. 3. Evidenciar que, si se comparten problemas similares, se trata de un síntoma 
social y debe darse una búsqueda de soluciones colectivas. 4. Organizar trabajos concretos enfocados dentro 
de una perspectiva pública. 
161 González, op.cit., p. 73. 
162 Fue una revista que surgió como una iniciativa política de militancia comunista planteada desde Lecumberri 
por varios ex dirigentes del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, destacando como promotores iniciales 
del proyecto: Rolando Cordera, Manuel Peimbert, Adolfo Sánchez Rebolledo «Fito», Carlos «el Tuti» Pereyra, 
Santiago Ramírez, Jaime Ortiz, Alejandro Álvarez Béjar, Carmen y Magdalena Galindo.  La revista apareció en 
1972, el proyecto editorial fue madurando lentamente y propició el reagrupamiento de muchos compañeros 
con historias de militancia previa muy diversas –comunistas, troskistas, guevaristas, maoístas y simples 
militantes surgidos de 1968-; se mantuvo durante dieciséis años (1972-1988)  publicando 157 números con 
tirajes que oscilaban de los tres mil a los veinticinco mil ejemplares, fue mensual, bimensual, quincenal o 
eventual, ello dependió de los recursos económicos pues se trató de una publicación independiente y 
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autogestiva. Los fundadores de Punto Crítico la concibieron como una herramienta para actuar políticamente 
en los más diversos conflictos, para conocer la realidad, para la formación militante e influir en las masas. 
Cabe destacar que a Carmen y Magdalena Galindo se les reconoció como uno de los pilares de esta 
publicación, pues desde el inicio asumieron el trabajo de redacción y Magdalena se desempeñó como 
directora de la misma hasta 1983, momento en que ambas abandonaron la revista. Para más información 
consultar: Alejandro Alvares Béjar, «Punto Crítico en la estela del 68», 1 de enero de 1988, 
<http://www.nexos.com.mx/?p=5015>, (18 de agosto de 2018), y Alejandro Alvares Béjar, «Punto Crítico, el 
periodismo revolucionario (Fragmentos)», 27 de agosto de 2013, <www.siempre.mx/2013/08/punto-critico-
el-periodismo-revolucionario-fragmentos/>, (18 de agosto de 2018). 
163 González, op.cit., pp. 72 – 73. 
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164 Para más información consultar: Gisela Espinosa Damián, «Feminismo popular. Tensiones e intersecciones 
entre el género y la clase», en Jaiven, Ana Lau y Gisela Espinosa Damián (coord.), Un fantasma recorre el siglo. 
Luchas feministas en México 1910-2010, México, Universidad Autónoma Metropolitana / ECOSUR / Ed. Itaca, 
2013, pp. 275-306.  
165 «Vertiente del movimiento feminista mexicano que se desarrolla en los años ochenta y cuya acción tiende 
a radicalizar el proyecto político de los movimientos populares mixtos, al tiempo que evidencia la diversidad 
de contextos, protagonistas y formas en que se construye el movimiento feminista». Ibídem, p. 275. 
166 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 15. 
167 Espinosa, «Feminismo popular.», op. cit., p. 275. 
168 Considero importante puntualizar que durante este periodo no se utilizaba el concepto género, su uso se 
extendió a fines de la década de 1980 y sobre todo en los noventa entonces, se hablaba principalmente de 
problemas o demandas de mujeres. 
169 Sánchez, Feminismo en la construcción de la ciudadanía…, op. cit., pp. 18-19.  
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170 Sánchez, «Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…», op. cit., p. 105.  
171 Ídem.  
172 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 11. 
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173 Esto ocurrió durante el sexenio de José López Portillo, quien el 1° de diciembre de 1976 tomó posesión de 
la presidencia de México, e inició su gobierno con una severa crisis económica, por ello solicitó ayuda al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el cual condicionó su auxilio a la imposición de una serie de medidas 
restrictivas y de contención que, afectaron mayormente a las clases más pobres y desprotegidas. 
Posteriormente nuevos hallazgos petroleros dieron un impulso a la economía, pues se utilizó al llamado oro 
negro como eje de desarrollo para el país, pero en 1981 ocurrió la baja internacional del precio del crudo, por 
lo que López Portillo se vio obligado a bajar el costo del petróleo mexicano, y así con la caída de este sobrevino 
la «caída de México», con una deuda externa que nunca antes había sido vista. Fue necesario fortalecer los 
ingresos públicos mediante el incremento de entre 40 y 100 por ciento a las tarifas de los bienes y servicios 
proporcionados por el Estado –como la electricidad- y hasta en los alimentos básicos –por ejemplo, pan y 
tortilla-. Para más información puede consultar: José Manuel Villalpando, José López Portillo, España, Planeta, 
2004. (Grandes Protagonistas de la Historia Mexicana) y Enrique Semo (coord.), México, un pueblo en la 
historia, México, Alianza Editorial, 1998. (Tomo 7) 
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174 Gisela Espinosa Damián, Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2009, pp. 86-87. 
175 Las concepciones, acciones y liderazgos de estas feministas se construyeron en los años setenta, enfocando 
su lucha en la despenalización del aborto y contra la violencia de género. Ellas fueron las que dominaron la 
escena feminista del país.  
176 Jaiven, op. cit., p. 169. 
177 Ídem.

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ

D1



75 
 

 

 
178 Sánchez, Feminismo en la construcción, op. cit., pp. 23-25. 
179 Doctora en antropología, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. 
180 Gisela Espinosa Damián, «Los rezagos y los retos para el feminismo y los movimientos de mujeres», en 
Gutiérrez Castañeda, Griselda (coord.), Feminismo en México. Revisión histórico-crítica del siglo que termina, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México – Programa Universitario de Estudios de Género, 2002, p. 
164.  
181 Dicha propuesta de ley fue la que el 24 de abril de 2007 se aprobó en el entonces Distrito Federal, la cual 
permitió una modificación al Código Penal del D.F., a partir de esta se considera que el aborto es un delito 
sólo si se comete después de la doceava semana de gestación.
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182 Ibídem, pp. 94-122.  
183 Espinosa, «Los rezagos y los retos para el feminismo y los movimientos de mujeres», op. cit., p. 164.  
184 Sánchez, Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural…, op. cit., p. 100. 
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185 A lo largo de la década de 1980 hasta principios de los años noventa, en México algunas de las reuniones 
que se desarrollaron fueron: Primer Encuentro de Mujeres Trabajadoras (1981), Primer Encuentro de 
Trabajadoras de la Educación (1981), Primer Encuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular (1983), 
Foro de la Mujer (1984), Primero y Segundo Encuentro de trabajadoras del Sector Servicios (1984 y 1985), el 
Primero y Segundo Encuentro  Regional de Obreras (1985), el Primer Encuentro Regional de Campesinas 
(1985), Primer Encuentro de Trabajadoras de la Industria Maquiladora (1985), Segundo Encuentro de Mujeres 
del Movimiento Urbano Popular (1985), Segundo Encuentro de Trabajadoras de la Industria Maquiladora 
(1986), cuatro encuentros  de campesinas de la Zona Sur, el Primer Encuentro de Mujeres Asalariadas (1987), 
el tercer encuentro de Mujeres del Movimiento Urbano Popular (1987), la Primera Jornada Sobre Mujer, 
Trabajo y Educación (1990). Esta Información se retomó de: Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y 
populares», op. cit., p. 12. 
186 Jaiven, op. cit., p. 168. 
187 El Primer Encuentro se desarrolló en 1981, y tuvo como sede la ciudad de Bogotá, Colombia.   
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188 «La reunión de Quito», en fem., n. 31, México, diciembre 1982 – enero 1983, p. 11.  
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189 Gisela Espinosa (et. al.), «Primer encuentro nacional de mujeres del movimiento urbano popular», en fem., 
n. 32, México, febrero-marzo 1984, p. 22.  
190 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 12.
191 Carlos Monsiváis, «La izquierda mexicana: lo uno y lo diverso», en Fractal [En línea], n. 5, abril – junio 1997, 
en <https://www.mxfractal.org/F5monsiv.html>, (18 de julio de 2019).  
192 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 16. 
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193 «Fem. Al margen de una reunión sin destellos», en fem., México, n. 31, diciembre 1982 – enero 1983, p. 
11.  
194 «Puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones 
públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurada por los varones, quienes como 
grupo social y en forma individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus 
cuerpos y sus productos, sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.» Esta definición se retomó 
de: Susana Beatriz Gamba (coord.), Diccionario de estudios de género y feminismos, Buenos Aires, Biblos, 
2009, p. 260. 

Imagen 5. Cartel publicado por fem. en el n.32 (febrero - marzo 1984). 
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195 Sánchez, El feminismo Mexicano ante el movimiento urbano popular, op. cit., pp. 135-136. 
196 Ibídem, p. 136. 
197 Ídem. 
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198 Doctora en antropología, feminista. Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de México, 
adscrita al programa de estudios de género
199 Marta Lamas, «El movimiento feminista en la década de los ochenta», en de la Garza Toledo, Enrique 
(coord.), Crisis y sujetos sociales en México, México, Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y 
Humanidades – Universidad Nacional Autónoma de México / Porrúa, 1992, p. 157.  
200 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., pp. 9-15. 
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201 Espinosa, «Los rezagos y los retos para el feminismo y los movimientos de mujeres», op. cit., p. 163.   
202 Espinosa, Cuatro vertientes del feminismo en México, op. cit., pp. 153 – 154.
203 Sánchez, El feminismo Mexicano ante el movimiento urbano popular, op. cit., p. 137. 
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204 Damián, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 15. 
205 En dichas elecciones obtuvo el triunfo Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, aunque fue muy 
cuestionada su victoria. A las 19:00 horas del 6 de julio debían empezar a aparecer los resultados, pero se 
informó que el sistema de cómputo se había caído. La misma noche de la jornada electoral se hizo la denuncia 
de que los partidos de oposición no habían tenido acceso «verdadero» a los centros de cómputo. En los días 
posteriores, los candidatos (Cárdenas, Ibarra y Manuel J. Clouthier del Partido Acción Nacional) se reunieron 
para denunciar el fraude electoral. Para más información puede consultar: Aída Castro Sánchez, «El día en que 
“se cayó el sistema” y ganó Salinas», 1 de agosto de 2018, < 
http://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/30-anos-del-
fraude-electoral-de-1988>, (16 de septiembre de 2018).  
206 Activista y fundadora del Comité ¡Eureka! –organización de padres y familiares de desaparecidos políticos 
en México-; su labor la llevó a aparecer varias veces en las páginas de fem.  
207 Leslie Serna, «Rosario Ibarra: una mujer para presidenta», en fem., México, n. 25, octubre 1982-enero 
1983, pp. 4-8. 
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208 Jaiven, op. cit., pp. 170-171. 
209 Vuorisalo, op.cit., p. 9. 
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210 Gamba, op. cit., pp. 144-150. 
211 Doctora en Historia por la UNAM. Fue coordinadora de la Maestría en Estudios de Género en el COLMEX, 
dónde actualmente imparte cursos de historia con perspectiva de género.  
212 Sandra Barba, «Una entrevista con Gabriela Cano», en Letras Libres [En línea], 21 de junio de 2017, < 
https://www.letraslibres.com/mexico/historia/una-entrevista-gabriela-cano>, (19 de julio de 2019).  
213 Ídem.  
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214 Martínez, op. cit. 
215 http://archivos-feministas.cieg.unam.mx/ 
216 Martínez, op. cit.  
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217 Índice de la revista fem. (1976-1989), México, DEMAC, 1990.  
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218 Activista guatemalteca reconocida por su lucha por los derechos de los indígenas. 
219 Viveros, op. cit., p. 8.  
220 Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Helsinki.  
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221 Vuorisalo, op. cit., pp. 15-17.  
222 Renata von Hanffstengel, «Recorrido por la vida de una mujer», en fem., n. 7, México, abril-junio 1978, pp. 
54-59.  

Imagen 6. Fotografía de Renata von Hanffstengel, en fem., n. 7 (abril - junio 1987). 
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223 Ernestina Gaitán (et. al.), «Mazahuas en lucha», en fem., n. 52, México, abril 1987, p. 37. 
224 La CNPI en el momento de la publicación del artículo en fem. (octubre de 1988) demandaba la liberación 
de tres de sus compañeros, que de acuerdo a su asesor jurídico estaban presos por cargos infundados; así 
como la restitución de tierras de varios ejidos entregados por los gobiernos estatales de Veracruz y Chiapas, 
que fueron invadidos y reclamados por supuestos comuneros y propietarios. Para más información se puede 
consultar: «Macrina Ocampo en la lucha campesina», en fem., n. 70, México, octubre 1988, pp. 18-21. 
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225 «Alaíde Foppa, nuestra compañera. Entrevista con Silvia Solórzano Foppa», en fem., n. 24, México, agosto-
septiembre 1982, pp. 4-7. 
226 La Barbera, op. cit., p. 108.  
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227 «Editorial», en fem., n. 32, México, febrero – marzo 1984, p. 3.   

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



96 
 

 
228 Se conformó en el ámbito académico de Michoacán en 1982, y tuvo un programa de radio llamado 
«Nosotras las mujeres», así como una columna en el diario La voz de Michoacán, la cual llevaba por nombre: 
«Magnolia». Esta información se retomó de: Verónica Ortiz Zavala (et. al.), «La Boletina es de todas», Centro 
de Investigaciones y Estudios de Género – Universidad Nacional Autónoma de México, mayo 2017, < 
http://archivos-feministas.cieg.unam.mx/semblanzas/semblanzas_boletina.html#semblanzas_boletina>, (16 
de septiembre de 2018). 
229 Ídem. 
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230 Ídem. 
231 «¡Tomemos la palabra una vez más!», en La Boletina, n. 1, México, 17 junio 1982, pp. 6-7. 
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232 Dicha publicación la consulté en el repositorio digital Archivos Históricos Feministas [http://archivos-
feministas.cieg.unam.mx/index.html.], por lo que al no contar con el acceso físico al material sólo son 
suposiciones las que puedo referir sobre la calidad del papel y tipo de impresión. Atendiendo las 
características de las publicaciones que la antecedieron y el contexto económico considero que se trató de 
una publicación mimeografiada en papel de baja calidad, además de que aquellos ejemplares que referían un 
precio revelan que era «accesible», pues su costo osciló entre los 30 y 40 pesos. 

 Imagen 7. La Boletina, n. 1 (17 de junio de 1982). 
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233 Socióloga y antropóloga social, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.  
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234 Héctor Aguilar Camín y Meyer Lorenzo, A la sombra de la Revolución Mexicana, México, Cal y Arena, 1991, 
pp. 283-285. 
235 Ibídem, p. 286.  
236 Ídem.  
237 Para 1987 la inflación había llegado a 159%, el producto interno bruto estaba a la baja, la deuda externa 
rebasó los 100 000 millones de dólares y los pagos a los servicios de las deudas interna y externa consumían 
más del 60% del presupuesto. Para más información consultar: Rob Aitken, «Carlos Salinas de Gortari», en 
Fowler, Will (coord.), Gobernantes mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 439. (Tomo II)
238 En 1990 iniciaron las negociaciones del TLCAN, mismo que entró en vigor el 1ro. de enero de 1994. Dicho 
tratado comprometía a Estados Unidos, México y Canadá a reducir los aranceles y los controles cuantitativos 
con la finalidad de aumentar los flujos comerciales, además de que exigía a sus socios reducción de 
restricciones a la inversión extranjera. Ibídem, pp. 441-442. 
239 Jóvenes políticos que en su mayoría eran economistas y anteriormente habían colaborado con Salinas de 
Gortari.  
240 Ejemplo de ello, fue el encarcelamiento del líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández (alías la Quina), 
a quién se acusó de corrupción y posesión de armas. Asimismo, remplazó a otros jefes sindicales, y, removió 
de su cargo a aquellos gobernadores que no lograron contener la oposición en sus estados durante la elección 
de 1988. En lo referente a la estructura del PRI, tuvo que sanar algunas divisiones, por lo que impuso como 
presidente del partido a Luis Donaldo Colosio. Aitken, op. cit., pp. 432-434.  
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241 Ibídem, p. 443.  
242 Ibídem, pp. 443-444. 
243 Márgara Millán, Des-ordenando el género / ¿Des-centralizando la nación? El zapatismo de las mujeres 
indígenas y sus consecuencias, México, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de 
investigaciones Antropológicas / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2014, p. 32. 
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244 Barbara Potthast, Madres, obreras, amantes… Protagonismo femenino en la historia de América Latina, 
(trad. Jorge Luis Acanda), México, Iberoamericana-Vervuert-Bonilla Artiga Editores, 2010, p. 337. 
245 Aitken, op. cit., pp. 449-450.  
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246 Karen Kampwirth, Mujeres y movimientos guerrilleros Nicaragua, El Salvador, Chiapas y Cuba, México, Knox 
College / Plaza y Valdés, 2007, p. 107.  
247 Ibídem, p. 100. 
248 Millán, op. cit., p. 35.
249 Damián, «Movimiento de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 19.  
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250 Comandancia General del EZLN, «Declaración de la Selva Lacandona», en EZLN Documentos y comunicados 
1, México, ERA, 2012, p. 35. 
251 Ibídem, p. 37. 
252 Aitken, op. cit., pp. 450-451.
253 Damián, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 22. 
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254 Espinosa, Cuatro vertientes del feminismo en México, op. cit., p. 208.  
255 Itzel Hernández Lara, «La opción política feminista en los últimos años de la década de los noventa», en 
García, Nora Nínive, Márgara Millán y Cynthia Pech (coord.), Cartografías del feminismo mexicano, 1970-2000, 
México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2007, p. 299.
256 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 18. 
257 Jaiven, op. cit., p. 173. 
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258 Espinosa, Cuatro vertientes del feminismo en México, op. cit., p. 218. 
259 Ibídem, pp. 218-219. 
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260 Ibídem, p. 219. 
261 Ibídem, p. 218. 
262 Ibídem, p. 224.
263 Cabe destacar que desde el PRD han pugnado por establecer alianzas entre los distintos partidos políticos 
del país, para así lograr el avance en algunas de sus iniciativas. Se puede reconocer que en lo referente a la 
despenalización del aborto y la legislación contra la violencia de género lograron algunos avances, pero, aún 
quedan temas pendientes. Para más información: Ibídem, pp. 223-229.  
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264 Sánchez, «Las épocas de fem.», op. cit., p. 51. 
265 «Editorial», en fem., n. 71, México, noviembre 1988, p. 3. 
266 Hernández, op. cit., p. 300. 
267 Espinosa, Cuatro vertientes del feminismo en México, op. cit., p. 223. 
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268 Millán, op. cit., p. 74. 
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269 Vuorisalo, op. cit., pp. 51-54.
270 Potthast, op. cit., pp.337-338. 
271 Millán, op. cit., p. 63. 
272 Kampwirth, op. cit., p. 100. 
273 Doctora en Ciencias Políticas, es directora del Programa de Estudios Latinoamericanos en el Knox College 
(EE.UU.). 
274 Kampwirth, op. cit., pp. 101-102. 
275 Millán, op. cit., p. 70. 
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276  Ídem. 
277 Ibídem, pp. 71-72.
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278 Guiomar Rovira, Mujeres de maíz, México, Era, 2002, p. 110. 
279 Laura Carlsen, «Las mujeres indígenas en el movimiento social», en Chiapas, n. 8, México, 1999, p. 52. 
280 Rovira, op. cit., pp. 111, 114 – 115.  
281 Periódico del EZLN, que en su primera editorial (diciembre de 1993) señaló que su principal labor sería dar 
a conocer las leyes y acciones de los zapatistas, es decir, era el órgano informativo del movimiento. Cabe 
señalar que algunos de sus ejemplares pueden ser consultados en el repositorio digital Movimientos Armados 
en México, del Colegio de México (http://movimientosarmados.colmex.mx/).   
282 Ley Revolucionaria de Mujeres: Primero. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, 
tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad 
determinen. Segundo. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero. Las mujeres 
tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto. Las mujeres tienen derecho a 
participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. Quinto. Las 
mujeres y sus hijos tienen derecho de atención primaria en su salud y alimentación. Sexto. Las mujeres tienen 
derecho a la educación. Séptimo. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la 
fuerza a contraer matrimonio. Octavo. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por 
familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Noveno. Las 
mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas 
revolucionarias. Décimo. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los 
reglamentos revolucionarios. La ley se consultó en EZLN Documentos y comunicados 1, México, ERA, 2012, 
pp. 45-46. 
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283 Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Feminismo indígena», en fem., n. 177, México, diciembre 
1997, pp. 39-40.  
284 Carlsen, op. cit., p. 52. 
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285 Millán, op. cit., p. 69. 
286 Rovira, op. cit., p. 112.
287 Marisa Belausteguigoita, «Rajadas y alzadas: de Malinches a comandantes», en Lamas, Marta (coord.), 
Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX, Fondo de Cultura Económica / Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, México, 2007, p. 220. 
288 Ibídem, pp. 220-230. 
289 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., p. 20. 
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Imagen 8. Muñecas zapatistas. 

 
290 Millán, op. cit., p. 103. 
291 Paris Martínez, «Comandanta Ramona sin mascara a 5 años de su muerte», 15 de marzo 2011, 
<https://www.animalpolitico.com/2011/03/comandanta-ramona-sin-mascara-a-5-anos-de-su-muerte/>, (9 
de mayo del 2019). 
292 Millán, op. cit., pp. 103-104. 
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293 Mayleth Echegoyen Guzmán, «Todas y todos», en fem., n. 146, México, abril - mayo 1995, p. 6.  
294 Belausteguigoitia, op. cit., p. 216. 
295 Gloria Muñoz Ramírez, 20 y 10 el fuego y la palabra, La Jornada Ediciones, México, 2003, p. 144. 
296 Ídem.  
297 Mercedes Charles, «Los medios como conciencia de la sociedad», en fem., n. 179, México, febrero 1998, 
pp. 8-9.   
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298 Millán, op. cit, p. 107.
299 Ibídem, p. 108. 
300 Nacido en Fresnillo, Zacatecas (1955), es reconocido como uno de los fotoperiodistas más representativos 
del país. Fundador de la agencia fotográfica Cuartoscuro, y de la fototeca de Zacatecas.  
301 Juan Balboa, «Historia de una foto que hizo historia», en CUARTOSCURO, n. 154, México, diciembre 2018 
– enero 2019, p. 6. 
302 Ibídem., pp. 11 – 13. 
303 Ibídem, p. 13. 
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Imagen 9. Mujeres de X´oyep, Chenalhó, Chiapas, 1998. Pedro Valtierra.

 
304 Millán, op. cit., p. 107.
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305 Deberían ser 96 ejemplares, pero, en el año de 1995 solo se publicaron once, pues el n. 146 abarcó los 
meses de abril y mayo.  
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306 «Editorial», en fem., n. 132, México, febrero, 1994, p.3.  
307 Mercedes Charles C., «Dar voz a quienes se la niegan», en fem., n. 146, México, abril-mayo 1995, p. 24. 
308 Marcela Guijosa, «Querido Diario», en fem., n. 132, México, febrero, 1994, p. 6. 
309 Charles, «Dar voz…», op. cit., p. 25.  
310 Ídem.  
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311 Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Causas de la Marginación de las Mujeres Chiapanecas», en 
fem., n. 133, México, marzo 1994, p. 30. 
312 Yoloxóchitl Casas (et. al.), «Causas de la marginación de las mujeres chiapanecas», en fem., n. 134, México, 
abril 1994, p. 16. 
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313 Para más información consultar: Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Desesperación de 
Artesanas Indígenas», en fem., n. 133, México, marzo 1994, pp. 30-31, y Laura Castellanos «Desesperadas, las 
indígenas chiapanecas Un centenar teme agresiones militares», en fem., n. 134, México, abril 1994, p. 17. 
314 Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Mujeres utilizadas por el ejército», en fem., n. 168, México, 
marzo 1997, p. 38. 
315 Miriam Ruiz, «Chiapas», en fem., n. 213, México, diciembre 2000, pp. 16-17. 
316 Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Sigue la violencia en contra de las mujeres en Chiapas», en 
fem., n. 153, México, diciembre 1995, p. 38. 
317 Guadalupe López García, «Chiapas y su casta de mujeres», en fem., n. 179, México, febrero 1998, p. 27. 
318 CIMAC, «¡Viva Chiapas!», en fem., n. 146, México, abril – mayo 1995, p. 32. 
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319 Ibídem, p. 33. 
320 Georgina Rangel, «No somos botín de guerra», en fem., n. 138, México, agosto 1994, p. 13.  
321 Alejandra A. Lóyazaga de la Cueva, «El papel de la mujer en el EZLN…», en fem., n. 163, México, octubre 
1996, p. 73. 
322 López, «Bitácora de la Mujer: Sigue la violencia…», op.cit., p. 38. 
323 Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Campaña contra la violencia», en fem., n. 153, México, 
diciembre 1995, pp. 39-40. 
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324 Esta declaración se recuperó en el artículo: «Una mirada desde el feminismo a la lucha de las mujeres 
indígenas», en fem., n. 175, México, octubre 1997, p. 18. 
325 Ibídem, p.21.  
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326 «Mensaje de Ramona», en fem., n. 146, México, abril - mayo 1995, p. 35. 
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Imagen 10. Portada del n. 165 de fem. (diciembre1996).
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327 Esta información se retomó de los siguientes textos: «Por la vida de Ramona», en fem., n. 147, México, 
junio 1995, p. 33, y Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Campaña de apoyo a Ramona», en fem., 
n. 147, México, junio 1995, p. 39. 
328 Guadalupe Díaz Castellanos, «El tierno y frágil llamado de la paz Ramona en el D.F.», en fem., n. 164, 
México, noviembre 1996, p. 31. 
329 Ídem. 
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330 El resto de las organizaciones fueron: Almacén de Recursos, Casa de la Mujer “El lugar de la tía Juana”, 
Centro de Apoyo a la Mujer, Colectivo Feminista Coatlicue, Comité Feminista 8 de marzo, Las Chilishuilis, 
Feministas Cómplices, Mujeres en Acción Sindical, Salud Integral para la Mujer, Colectivo Atabal, Despacho de 
Atención Legal para Mujeres, Red Estatal contrala Violencia hacia las Mujeres, Red de Mujeres de Jalisco, 
Grupo Lésbico Patlatonalli, Grupo de Mujeres de Morelos, Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, 
Centro de Apoyo contra la Violencia, Proyecto Mujeres contra la Violencia y Centro de Orientación y Apoyo 
contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta información se recuperó de: J. Félix, Martínez Barrientos, «La Correa 
Feminista», Centro de Investigaciones y Estudios de Género – Universidad Nacional Autónoma de México, 
mayo 2017, <http://archivos-
feministas.cieg.unam.mx/semblanzas/semblanzas_correa.html#semblanzas_la_correa_feminista>, (21 de 
agosto, 2019). 
331 Ídem. 
332 Colectivo del CICAM, «Chiapas, reflexiones desde nuestro feminismo», en La Correa feminista, n. 8, México, 
enero – marzo 1994, p. 1.
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Imagen 11. Portada del n.8 de La Correa feminista (enero - marzo 1994). 
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333 Martínez, «La Correa Feminista», op. cit. 
334 Colectivo del CICAM, «Chiapas…», op. cit., p. 2. 
335 Ídem.  
336 Lucía Lagunes, «Música de marimba para Ramona», en fem., n. 165, México, diciembre 1996, p. 4. 
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337 Guadalupe López García, «Bitácora de la Mujer: Encuentro Intercontinental», en fem., n. 162, México, 
septiembre 1996, p. 35. 
338 López, «Bitácora de la Mujer: Feminismo indígena», op. cit., pp. 39-40. 
339 Vuorisalo, op. cit., p. 263. 
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340 Para más información: Mari Luz Esteban, Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad 
y cambio, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2013. 
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341 Se puede acceder al audio de la entrevista en el siguiente link: 
https://www.radioconvos.com.ar/notice/5c113b81a358a43c6b9bdb3a/rita-segato-visito-a-reynaldo-
sietecase?fbclid=IwAR0DNYMxONHHW6WDpvuBk2PaRpLj0J3S1wc8wflC6fJoArfBuctWA3GImSQ  
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http://archivos-feministas.cieg.unam.mx/semblanzas/semblanzas_correa.html#semblanzas_la_correa_feminista
https://www.animalpolitico.com/2011/03/comandanta-ramona-sin-mascara-a-5-anos-de-su-muerte/
https://www.animalpolitico.com/2011/03/comandanta-ramona-sin-mascara-a-5-anos-de-su-muerte/
https://www.mxfractal.org/F5monsiv.html
http://www.siempre.mx/historia/historia/html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722010000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722010000200009
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https://www.jornada.com.mx/2005/10/03/informacion/86_fem.htm
http://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/47/47
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Fuente: Esta información se retomó del apartado titulado colaboradoras de la revista fem., en los números 1 
(octubre-diciembre 1976) y 8 (julio-septiembre 1978 

 

Fuente: Martínez Barrientos, op. cit.  
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342 En este grupo estoy considerando a las indígenas, campesinas, chicanas, obreras, guerrilleras, jóvenes, 
prostitutas, etc. Es decir, a aquellas que no encajaban en el sector femenino en el que se ubicaban las 
colaboradoras de la revista, que como ya se ha dicho eran mujeres urbanas, intelectuales, de clase media.
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Fuente: Para la elaboración de esta tabla se consultó el repositorio digital Archivos Históricos Feministas 
[http://archivos-feministas.cieg.unam.mx/index.html.] 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQQAQAQAQAQAQAQAQ

UAAAUA
sssasaasasascaaaacaaaaecototototot

bli
oliooobliibBibBB

ded
al 

dl dalraerneenGeGGGGeGGGGG
ón

 Gn GGG
ónónci

ec
DireDirereDiDiDireDiDiDiDiDDD



157 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ

UAUA

ca
s 

ote
c

Bibl
io

de
B

al
d

ne
ra

Gen

rrec



158 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQAQAQ

UAUA

ca
s

ote

Bibl
i

de
 B

al 
d

ne
r

Ge
ión

 

ec
c



159 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ

UAQ
UA

as
 U

tec
bli

o

e Bi



160 
 

 

 
343 Jaiven, op. cit.,  p. 139 – 140.
344 Bartra, «Tres décadas de neofeminismo…», op. cit., pp. 45-46.  
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345 Jules, Falquet, «Las feministas autónomas latinoamericanas y caribeñas: veinte años de disidencias», en 
Universitas Humanística [En línea], n. 78, 2004, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79131632003>. 
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346 Espinosa, «Movimientos de mujeres indígenas y populares», op. cit., pp. 13, 17.  
347 Gamba (coord.), op. cit., p. 147. 
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