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Reflexion acerca de las ultimas investigaciones antropologicas que son parte de la corriente de "la antropologia 
de la mujer" que, en un primer momento, se desarrollan frente a la necesidad politica de argumentar contra la 
"naturalidad" del destino de las mujeres. Se argumenta en contra.de la utilizacion esencialista del genero, 
rechazando una calidadfija y permanente de la oposicion binaria, para llegara la historicidad y la desconstruccion 
genuinas de los terminos de la diferencia sexual, teniendo presente que en una situacion historica dada ambos 
generos compartimos la misma cultura. Para llegar a la pregunta de si l e s  posible resimbolizar, sin cambiar las 
condiciones materiales de existencia? 

Introduccion 

Lainvestigacion quede alguna manera ha tomado en cuenta 
a las muieres y a las diferencias entre hombres y mujeres en 
las diversas c&ras tiene larga tradicion dentro de la disci- 
plina antropologica. Entre algunos autores importantes que 
"vieron" en sus investigaciones a las mujeres, el papel 
diverso que tienen dentro de sus grupos sociales, sus accio- 
nes, sus saberes, sus ambitos particulares, etc., puede citarse 
a: Margaret Mead,' Bronislaw MalinowskiZ y Claude Levi- 
Strauss? Esto ha sido senalado por otros autores: 

La antropologia cuenta con una larga tradicion de interes por la 
sexualidad, el parentesco y las expresiones simbolicas de lo 
masculino y lo femenino en diferentes culturas.' 

Sin embargo, considerando la historia de las disciplinas 
academicas y sus objetos de estudio, no como una historia 
lineal, donde el conocimiento resulta simplemente 

acumuiativo, sino como una historia geneal6gica,5 con rupturas 
epistemologicas, continuidades y discontinuidades teoricas y 
metodologicas, dado que estas tempranasreferencias antropolo- 
gicas acerca de las mujeres no se constituyeron en linea de 
investigacion especifica, ni reconocieron las desigualdades fe- 
meninas, ni se comprometieron con cambiar el orden de las 
cosas,predominando en ellas referencias alas mujeres "... desde 
el punto de vista de la 'sociedad de los hombres' ",6 en mi opi- 
nion, no son el antecedente inmediato de los estudios 
antropologicos sobre "la mujer" que aparecieron en el mundo 
academico anglosajon en los sesenta y cuyo auge internacional 
corresponde a la decada de los setenta. 

Un recuento analitico ordenado de estas ultimas investi- 
gaciones antropologicas, que a diferencia de las primeras 
referencias hacia las mujeres de diversas culturas, se des- 
arrolIaron fuertemente influidas por el pensamiento feminis- 
ta7 que, desde entonces, haestado sistematicamente presente 
en el mundo academico, fue llevado a cabo por Goldsmiths 
y Lamas.' 

Profesora-investigadora Titular "C" de la Division de Estudios de Posgrado de la ENAH. Docente de la Maestria en Medicina Social, UAM-X. 



Antropologia de "La mujer" (En singular) 

Estas ultimas investigaciones antropologicas son las que 
pueden considerarse parte de la corriente de "ia antropologia 
de la mujer". Este primer momento de reflexion teorica y 
metodologica tuvo como telon de fondo una necesidad 
politica, el objetivo basico de las investigaciones era argu- 
mentar contra la "naturalidad" del destino de las mujeres. 
Esto fue asi, porque se trataba de desmantelar la nocion qiie 
hacia aparecer alamujer, a traves de su capacidad reproductiva 
femenina, como biologicamente destinada a ser esposa- 
madre-ama de casa, recluida en el ambito domestico simpl~e- 
mente para llevar a cabo mejor estas funciones. Ademas, 
para afrontar este destino, parecia estar tambien "naturail- 
mente" dotada de ciertos atributos, como ser maternal, 
paciente, ordenada, dulce, wuinosa, obediente, sumisa, habil 
para desarrollar las tareas idomesticas, etcetera. 

Como ha senalado Lagairde,Io desde esta perspectiva pa- 
reciera que la reproduccion no implicara historia creativa, 
esfuerzo vital, voluntad construida, trabajo, sabiduria, rela- 
ciones, instituciones, politica y cultura. 

Asi, una de las primeras tareas de la antropologia de la 
mujer fue, sobre la base de la categoria "division sexual dlel 
trabajo", enfatizar que las tareas socialmente sancionadas 
como "femeninas" variaban de cultura a cultura. Por tanto, 
se trataba de una construccion social, no natural, y qiie, 
ademas, esta division de tareas no era solamente "comple- 
mentaria" con las que realizaban los hombres, pues implica- 
ba subordinacion femenina hacia el poder masculino. De 
esta suerte, las sociedades desiguales, opresoras para la 
mujer, fueron categorizadas como "patriarcales". 

Estas investigaciones se propusieron implicita o explici- 
tamente documentar etnograficamente la universalizacion 
de la condicion de opresicin de la "mujer", quiza para legi- 
timar la lucha contra este estado de cosas; se afanaron en 
corroborar la certeza del cuerpo femenino como "cuerpo 
para otros" a traves de la negacion de su propio placer sexual 
y la maternidad." Por tanto, las investigaciones de esta 
corriente se limitaron a anadir mujeres de diferentes cultu- 
ras, clases y estratos sociales a este largo recuento sobre la 
universalidad de la subordinacion femenina y sus formas 
concretas de expresion.12 Mas curiosamente, esta lista de 
opresiones femeninas ignoro la existencia de los hombres 
(como no fuera a traves de la lejana figura del dominador) y 
de las relaciones entre hombres y mujeres. 

Desde la comente marxista, temas ampliamente debati- 
dos fueron la explicacion de la aparicion de la opresion 
femenina, tratando de responder a la pregunta: jcuando, 
como y por que las diferencias morfofuncionales entre los 
sexos se convirtieron en desigualdad social? Las respuestas 
mas comunes estuvieron ligadas al surgimiento de lapropie- 
dad privada, de acuerdocon el esquema Morgan-Enge1s;l3 el 
status del trabajo domestico, bien como trabajo productivo 
(capaz de crear plusvalor) o como trabajo improductivo (que 
directamente solo reproduce a la fuerza de trabajo cotidiana 
y generacionalmente, pero no interviene en la acumulacion 
capitalista);14 la separacion en el capitalismo entre los ambi- 
tos de la produccion de mercancias (considerado el espacio 
"publico", predominantemente masculino) y la reproduc- 
cion de fuerza de trabajo (el hogar obrero, un espacio 
"privado", caracteristicamente femenino); la existencia o no 
de sociedades precapitalistas donde la mujer tuviera un 
status igualitario respecto a los hombres.I5 

Alrededor de estos grandes objetivos y presupuestos 
teoricos surgieron categorias de analisis tales como sociedad 
patriarcal, division sexual del trabajo, doble explotacion de 
la mujer, tanto por la sociedad capitalista como por los 
varones en el ambito domestico; doble jornada de trabajo y 
multiples sistemas binarios: opresion/subordinacion, pro- 
duccion/reproduccion, publicolprivado, etc., relacionados 
con hombrelmujer, respectivamente. 

A pesar de su afan generalizador, mismo que se refleja en 
las constantes referencias al estudiode "lamujer" (en singular, 
como prototipo capaz de representar el comun de todas las 
mujeres), oprimida transcultural y transhistoricamente y de 
que la mayoria de los problemas teoricos que se plantearon 
se abandonaron sin haberse realmente resuelto (lo que es 
frecuente en ciencias sociales). Estas investigaciones tienen 
el merito de haber hecho "visible" al trabajo domestico, de 
sistematizar su importancia en la reproduccion de la fuerza 
de trabajo cotidiana y generacional,16 de legitimar al grupo 
domestico como unidad de analisis para investigar la accion 
femenina, de haber "descubierto" que "la mujer" participa 
muy frecuentemente en actividades generadoras de ingresos 
y que incluso cuando contribuye al presupuesto del hogar, 
sigue siendo la responsable principal del trabajo domestico 
v el cuidado de los ninos (ladoble jornada). Asimismo, estas 
investigaciones destruyeron mitos tales como que los 
miarantes eran fundamentalmente hombres, que "la mujer" - 
noseinvolucraba en actividades agricolas, etc. Estos estudios 
formaron parte de una etapa e t n ~ g r ~ c a m e n t e  necesaria; las 
investigaciones sobre "la mujer", las actividades que realiza 



y las condiciones en que las lleva a cabo debian ganar un 
espacio academicamente legitimo como objeto de estudio 
validos para la antropologia iy lo lograron! 

Antropologia del genero (Femenino) 

A mediados de la decada de los setenta Rubin" propone el 
complejo sexolgenero para investigar a la mujer como un 

... conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 
sexualidad biologica en productos de la actividad humana, y en el 
cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. 

En este periodo se inician los esfuerzos por diferenciar 
teoricamente al sexo como el limite de la expresion de lo 
biologico, de lo socialmente construido apartir de ladiferen- 
cia morfofuncional: el genero. 

Asi, se pretendio hacer del genero unacategoriaexplicativa 
que fuera capaz de romper radicalmente con las representa- 
ciones tradicionales esencialistas, universalistas y 
biologisistas que reducian a las mujeres a la nat~raleza.'~ 
Con el genero se quiso dejar sentado de principio que lios 
atributos de las mujeres no estan determinados por su biolo- 
gia, sino que las diferencias se simbolizan y estmcturan en un 
complejo proceso social de asignacion de "haceres" y de 
"deberes seres" para hombres y mujeres.19 

El genero fue uno de esos conceptos sobrestimados que: 

.. estallan en el  paisaje intelectual con una tremenda fuerza. 
Resuelven tantos problemas fundamentales en un momento en que 
parecen prometer que van a resolver todos los problemas funda- 
mentales, clarificar todas las cuestiones oscuras. Todos se abalan- 
zan a esa idea como si fuera una formula magica de alguna ciencia 
positiva, como si fuera el centro conceptual alrededor del cual es 
posible constmu un nuevo sistema general de a n a l i s i ~ . ~  

El genero y el tener en ciuenta unaperspectiva de genero 
se fue difundiendo del lenguaje feminista y academico hacia 
otros ambitos sociales. Sin embargo, desde el principio, 
tanto en la teoria antropoldigica, como en el feminismo, al 
"genero" quedo erroneamente encasillado al analisis del am- 
bito de "lo femenino". Muy ultimamente comienzan a 
aparecer preocupaciones por la construccion de la identidad 
de genero masculino, por ejemplo: Caze~ ,~ '  de Kaizer, e t ~ l , ' ~  
y Maldonadoz3 muestran interes por comparar los espacios y 

los haceres de las mujeres con los de los hombres y de 
estudiar las relaciones entre los dos generos en diversos 
ambitos. 

Asi, en el proceso de popularizacion de la expresion, su 
objetivo cuestionador de la "naturalidad" de la esencia de 
las condiciones, situaciones y comportamientos de las mu- 
jeres se fue perdiendo al ir expresando con el tiempo 
genero=mujeres y perspectiva de genero=analisis que toma 
en cuenta la problematica de las mujeres.z4 

Por otro lado, los estudios sobre el genero no se dieron 
aislados de las discusiones teoricas propias del debate entre 
quienes investigan la problematica, asi como del desarrollo 
de otras disciplinas y sus discusiones academicas particulares. 
Ademas, los ochenta y sus transformaciones economi- 
cas, politicas y sociales fueron el escenario de la llamada 
"crisis de pkadigmas" de las ciencias sociales. Las catego- 
rias globalizadoras con sus "vicios", su afan de estudio de 
"procesos sin sujeto" que llevo a la "eliminacion de la 
pertinencia de los sujetos sociales y de la accion social ... en 
la reproduccion de la sociedad"z5 fueron abandonadas por el 
caso particular, la accion cotidiana de los sujetos y los 
actores sociales, entre otras cuestiones. 

En el escenario mundial se vivio una crisis economica y 
los gobiernos y organismos internacionales instmmentaron 
politicas de ajuste para enfrentada. En el tercer mundo se 
impactaron los mercados de trabajo, redefiniendo las acti- 
vidades tradicionalmente asignadas a hombres y mujeres. 
Los empleos industriales formales perdieron dinamismo 
(tradicionalmente masculinos), las actividades de servicios 
y por cuenta propia crecieron desmesuradamente (ocupando 
a las mujeres en grandes proporciones), recomponiendo la 
insercion de hombres y mujeres de diferentes gmpos de 
edad a la fuerza de trabajo (por ejemplo, se ha reportado que 
mujeres en edad reproductiva permanecen en, o se insertan 
a, actividades remuneradas) impactando, por tanto, sus pa- 
peles economicos y la dinamica de sus grupos domesticos, 
cuyas consecuencias en las relaciones de poder extra e 
intrafamiliares y sus identidades personales empiezan a 
explorarse. 

Ademas de la crisis y los ajustes economicos, los seten- 
ta y los ochenta en Latinoamerica se caracterizaron por 
golpes y gobiernos militares, represiones y asesinatos ma- 
sivos, vuelta a gobiernos civiles, ahora de corte nwliberal, 
entre otros fenomenos sociales importantes. Todos estos 



cambios redefinieron las relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil. La mujeres se mostraron claramente corno 
activas defensoras de la vida y los niveles de bienestar de sus 
familias. Asimismo, la crisis las revelo como creativas pro- 
ductoras de ingresos e impulsoras de otras estrategias para 
tratar de mantener estandares economicos. 

Ciertamente, en estas acciones su papel de madres y 
esposas fue el que las llevo a convertir en demanda publica 
al ambito domestico, otrora considerado como espacio per- 
sonal y privado. Quiza sus luchas se dieron fundamentalmen te 
porque la reestructuracion de las sociedades latinoamerica- 
nas les impedia seguir cunnpliendo el papel de reproducto- 
ras eficientes. Pero el caso 1:s queparala antropologia y otras 
ciencias sociales, teoricamente las mujeres dejaron de ser 
victimas pasivas del poder masculino, subordinadas y opii- 
midas en silencio dentro de las paredes de sus hogares para 
pasar a ser contempladas en su accion cotidiana como 
protagonistas, al menos de una parte de la historia.26 

Ante la "crisis de paradigmas" de las ciencias sociales, la 
antropologiadejo de privilegiar laestructura economica y su 
influencia en multiples espacios sociales y "volvio" al estii- 
dio de la cultura como sistema de significados, autores como 
Victor Turner y Cliford Geertz fueron rescatados y han si- 
do multicitados. En lo que concierne a los estudios de gene- 
ro desde esta nuevaperspectivaantropologica " ... ladefinicidn 
de genero o perspectiva de genero alude al orden simbolico 
con que una cultura dada elabora la diferencia sexual"." 

El genero, ademas de una relacion social pautada por 
jerarquias, ahora es considerado como construccion cultural 
desde su dimension simbolica. Y para avanzar enel complejo 
mundo de lo simbolico, junto con el resto de la antropologia, 
el estudio de genero ha retomado como eje de teorizacion el 
estudio de la construccion de la identidad (en este caso de 
genero, y ciertamente aun muy cargada hacia el lado de es- 
tudiar y entender a las mujeres). Cabe aclarar que el estudio 
de los mecanismos y los procesos involucrados en la cons- 
tmccion de la identidad de genero (femenino) no son pri- 
vativos de la reflexion antropologica, sino que ha permeado 
practicamente a todas las disciplinas. 

Diferencia sexual, subjetividad e identidad de 
genero. Breves notas ]para un debate 

Unade las reflexiones mas interesantes y sugerentes en torno 
a las discusiones teoricas contemporaneas sobre el genero ha 

sido desarrollada recientemente por Lamas.z8 Esta autora 
coincide con Scott en que sigue siendo una necesidad argu- 
mentar en contra de la utilizacion esencialista del genero. 

Necesitamos rechazar la calidad fija y permanente de la oposicion 
binaria, lograr una historicidad y una desconstrnccion genuinas de 
los terminos de la diferencia 

Lamas senala que a pesar de los meritos de su trabajo, 
Scott, junto con otros pensadores, confunde la construccion 
generica de la identidad con la estructuracion psiquica de la 
subjetividad personal. Argumenta, con razon, que en el 
mundo academico hay un uso confuso de terminos, categorias 
y conceptoseilustracomoladiferenciasexualenpsicoanalisis 
implica inconsciente; desde la sociologia se refiere a dife- 
rencia anatomica (aunque yo estoy en desacuerdo, desde 
la sociologia creo que se relaciona con desigualdades en la 
distribucion de poder y espacios sociales de accion predeter- 
minados); y desde la biologia implica otra serie de diferen- 
cias ocultas (hormonales, geneticas, etc., donde yo tambien - 
difiero, considero que en biologia el rasgo mas importante es 
que se necesita de hembras y machospara que una especie de 
reproduccion sexual pueda perpetuarse). 

Tanto las citas de Scott que retoma Martha Lamas en su 
ponencia, como sus propias ideas vertidas en el documento 
y discutidas en una reunion organizada por la Mtra. Ana 
Maria Salazar en el Intituto de Investigaciones Antropolo- 
gicas, plantean interrogantes de investigacion interesantes. 
Si lo psiquico esta siempre marcado, pautado, estructurado 
por lo social y lo social es producto de la accion colectiva 

realmente separarse sin alguna dosis de arbitrane- 
dad? verdaderamente posible rechazar la calidad fija y 
permanente de la oposicion binaria? necesario hacerlo? 

realidad, el que "aunque las personas son supuestamente 
socializadas con una identidad generica "femenina" o "mas- 
culina", la variedad de identidades subjetivas, con compo- 
nentes masculinos y femeninos, y con diferencias culturales, 
generacionales, etnicas y de opcion sexual es tal que echa por 
tierra el supuesto de la existencia de dos  genero^"?^" 

Coincido con Martha Lamas; hemos llegado a un nivel de 
confusion en torno al sexo v a su construccion simbolica a 
traves del genero, por lo que bien vale la pena reflexionar y 
discutir mas sobreello. Es necesario clarificar y sistematizar 
los diversos niveles de expresion de la "diferencia sexual", 
antes de rechazar " ... la calidad fija y permanente de la 
oposicion binaria" en todos ellos. Cuatro son los distintos 
niveles de analisis posibles de la "diferencia sexual": 



1. Como es ampliamente conocido, la especie humana es un 
grupo biologico de reproduccion sexual y por seleccion 
natural esta forma de reproduccion esta garantizada desde 
el momento de lafecundacion. Esto es asi, porque atraves 
de la meiosis se producen ovulos en las hembras y 
espermatozoides en los machos. Durante la division 
meiosica y en cuanto a los cromosomas sexuales las 
hembras producen ovulos de un solo tipo (X), pero 
los machos dos (X y Y) por lo cual posibilitan en la 
fecundacion laexistenciade individuos con dos genotipos 
posibles: homogametii:os XX y heterogemeticos XY. 

o v u l o s  

Espermatozoides E] 
En condiciones optimas, esta composicion cromosomiica 
(el genotipo) hace a 110s individuos desde las prime- 
ras etapas de desarrollo ontogenetico devenir en hembras 
(XX) o machos (XY). Asi, sexos cromosomicos "saluda- 
bles" solo hay dos (XX-hembras y XY-machos), por 
tanto, en este nivel, la reproduccion sexual mamifexa 
impone un sistema binario de existencia. 

Debido a aneuploidias y aotras anomalias en el momento de 
la division celular existen variantes de este genotipo. 
Cariotipos de recien nacidos han determinado que por cada 
mil nacidos con fenotipoinasculinolos casos registrados mas 
frecuentes de variantes son: XYY (1.5), XXY (1.2), XX 
(0.1). Si bien teoricamente podria haber individuos XXXY, 
XXYY, XXXrY y =Y. Con fenotipo femenino por 
cada mil nacidas se han encontrado: XXX (0.65), XO (0.4), 
XY (0.05'). Teoricaniente podria haber individuos 
fenotipickentemujeres, , g e n o t i ~ i c a m e n t e ~ ,  XCCxX, 
XY e incluso XYY, ademas delos "mosaicos" que presentan - .  
diversos arreglos en distintas celulas." 

2. Tambien en condiciones no patologicas, durante el desa- 
rrollo ontogenetico estas diferencias cromosomicas se 
expresaran en caracteres; sexuales primarios y, posterior- 
mente. secundarios de machos o de hembras. A su vez. Ua 
presencia de caracteres sexuales de hembras o de machos 
se corresponderacon un funcionamiento fisiologico igual, 

pero diferenciado,g2 que conforma lo diverso morfologico, 
funcional o bioquimico observable entre los individuos 
de uno u otro sexo (principalmente el tipo de genitales, 
distinguibles desde el momento del nacimiento). Otra 
vez, en este nivel se presenta un unico sistema de posibi- 
lidades que tambien es necesariamente dual: en condicio- 
nes no patologicas se es macho o se es hembra para 
fisiologicamente, bien producir espermatozoides capaces 
de fecundar u ovular y ser fecundada. Este proceso en 
terminos biologicos tiene como fin perpetuar a la especie 
y son las hembras las dotadas de organos que les permiten 
ser prenadas y parir. 

Es necesario tomar en cuenta que existe lo que se denomi- 
na intersexualidad, esto es, individuos con genitales am- - 
biguos. A veces erroneamente individuos XXY (varones, 
sindrome de Klinefelter) o XO (mujeres, sindrome de 
Tumer) son referidos en este grupo, aunque sus genitales 
extemos no son ambiguos. Laintersexualidad no siempre 
se debe a anomalias en los cromosomas sexuales, el 
hermafroditismo verdadero, el seudohermafroditismo 
masculino y femenino y otras formas de seudo- 
hermafroditismos pueden estar dados por problemas du- 
rante las primeras semanas de desarrollo ontogenetic0.3~ 

Creo que el feminismo en su urgencia politica de rechazar 
el naturalismo del ser mujer, no ha aprovechado toda la 
informacion que la biologia puede proporcionar. Por 
ejemplo, un estudio cuidadoso de las correspondencias 
entre sexo cromosomico, tipo de genitales externos e 
identidad de genero en estos pacientes (cuyos regisvos 
estan localizados en las secciones de genetica humana de - 
diversos hospitales del pais) podria ser util para compren- 
der mejor la difusa y tramposainterrelacionentre biologia 
y sociedad en la determinacion de la identidad de genero. 

La biologia de las especies de reproduccion sexual nece- 
sita de machos y hembras fertiles para que estas puedan 
perpetuarse. Hembras y machos son el limite de la "natu- 
raleza" (en una especie de reproduccion sexual la hembra 
es el individuo capaz de parir) y ciertamente no son lo 
mismo que mujeres y hombres: sintesis de biologia y 
simbolos, experiencias y situaciones a los que han sido 
expuestos en un contexto historico-social determinado. 

Entonces, las diferencias sexuales visibles y evidentes 
sirven de base para la construccion de simbolos que son 
parte de diversas ~ulturas.9~ 



La identidad generica de las personas vacia, de cultura en cultura, 
en cada momento historico; lo que permanece es la constante de la 
dferencia sexual. Cambia la manera como se simboliza e inter- 
preta la diferencia sexual (pero) permanece la diferencia sexual 
como referencia universal que da pie a la simbolizacion del genero 
y a la estructura psiquica." 

Asi, sobre la base de la morfologia de los genitalirs 
externos "las personas que rodean a (un) ninola (recikn 
nacidola) se comportaran desde este momento de acuerdo 
con la significacion que ese sexo tenga en su cultura" (con 
la tecnologia medica aclual incluso antes del nacimiento, 
desde el mismo momento en que se sabe el sexo del 
p r o d ~ c t o ) . ~ ~  

Por tanto, " ... la identidad de genero siempre se inicia 
como identidad asignadla por otra/o"?' 

La identidad de genero la ira adquiriendo el niiida de acuerdo a 
como le tratan los demas, especialmente la madre y el padre y que 
moldearan el comportamiento especifico de la nina o e l  niiio de 
acuerdo con lo que espera que hagan (o no hagan) segun su sexo 
(genero en el ~riginal).'~ 

... del conjunto de procesos identitanos, los de genero son consus- 
tanciales al sujeto por ser faindantes y permanentes en su vida. 
Como estan asociados al desarrollo de la autoidentidad y a la 
conformacion del psiquismo y de la corporalidad de las mujeres y 
de los hombres, aunque cambien, son vivenciados como constantes 
frente a otros que no p e r d u n ~ n . ~ ~  

A traves de estas simbolizaciones por lo menos en las 
sociedades contemporaneas, las diferencias entrelos sexos 
implican jerarquia, tareas especificas a realizar, respon- 
sabilidades sociales a asumir, habilidades a desplegar, 
etc., segun se presenten unos u otros caracteres sexualcs. 
Estas simbolizaciones dlevienen en identidades de genero - 
que tambien se expresan binariamente: o se es hombre o 
se es mujer, por lo que el "...modo de vida estara generi- 
camente determinado, y todos los hechos de (la) existen- 
cia (tendran) la impronta del genero".40 

4. Por ultimo, cada individuo en el seno de una cultura 
construye una subjetividad propia4' en la que su ambito 
psiquico se apropia, recodifica y hace suyos los codigos 
culturales y las experiencias personales vividas en un 
contexto historico-social particular. 

La subjetividad tiene por temtorio el cuerpo vivido, y es producto 
de la conformacion del sujeto como diversidad y sintesis bio- 
psico-socio-cultural. Asi, la subjetividad se aloja y es a la vez, 
cuerpo historico significado social y ~ulmralmente .~  

En la subjetividad personal, la identidad de genero se 
encuentra mezclada con otras identidades a veces verma- 
nentes, a veces cambiantes (de raza, etnia, lugar en un 
sistema de parentesco, joven o de viejo, etc.), con los 
simbolos culturales aprendidos, rechazados o reco- 
dificados, con un lenguaje que ensena una manera espe- 
cifica de nombrar las cosas y estructurar el mundo, con 
experiencias de recompensa, placer, angustia y sufri- 
miento en la interaccion con personas en situaciones 
especificas. 

Lacombinacion de estos elementos ubican al sujeto en un 
sistema dado43 respecto a otros individuos, hechos y cir- 
cunstancias, otorgandole la posibilidad de desarrollar 
identidades respecto a otros, a situaciones y a procesos, 
todo lo cual constantemente posiciona al sujeto. Asi, lo 
simbolico-cultural del genero es parte integrante de la 
estructuracion psiquica de cada sujeto y es parte integran- 
te de las identidades posibles de desarrollar, pero no se 
reduce a estos. 

Ahora bien, la subjetividad personal, donde la influencia 
de natura y de nurtura constituye un todo inseparable, 
pues " ... no hay cuerpo (ni psique) que no haya sido 
marcado por la cultura ..."," tiene diversas areas de ex- 
presion, una de ellas es la sexualidad. Si bien lo predomi- 
nante en las sociedades humanas es la atraccion y la 
relacion fisica heterosexual, porque a traves de la cons- 
tniccion de la subjetividad la sexualidad tampoco es 
determinada "naturalmente" solo a partir de hormonas 
secretadas, tamano del hipotalamo, etc., existen mas 
opciones de pareja y de conductas sexuales que las 
"biologicamente" esperadas. 

En las preferencias sexuales si bien predomina la 
heterosexualidad, existen tambien, por lo menos, homose- 
xualidad masculina y femenina y bisexualidad masculina y 
femenina. Por tanto, desde mi punto de vista, este es 
precisamente el punto donde el sistema binario de clasifi- 
cacion resulta limitante y claramente insuficiente. 

Las preferencias y las conductas sexuales de los indivi- 
duos (precisamente producto del proceso de laconformacion 



especifica de sus subjetividades y expresion de estas) no se 
corresponden completamente con lo esperado culturalmenite, 
con ese "deber ser" transmitido junto con, y de acuerdo con, 
la identidad de genero ((de alli los hombres con "rasgos 
femeninos" y las mujeres con "rasgos masculinos" a que 
se refiere Lamas y que las preferencias sexuales no se 
circunscriban a la heterosexualidad). La simbolizacion 
sobre la sexualidad reivindica la atraccion heterogenerica 
como la unica culturalmente permitida, porque la limita a la 
funcion "natural" de repiroduccion de la especie que, sin 
tecnologia medica, solo puede darse entre dos individuos 
fertiles de diferente sexo lbiologico. Por tanto, esta postura 
niega que la sexualidad sea tambien una via valida p<wa 
obtener solo afecto y placer. 

En la sexualidad se expresa la independencia relativa que 
hay entre la identidad de genero como identidad f~ndantr,:~ 
que se rige a traves de un sistema binario: hombre o mujer y 
la conformacion y la expresion de la subjetividad que 
practicamente siempre, en algun sentido, contradice al ''les- 
tereotipo" (los simbolos que construyen los simbolos del 
"deber ser") del genero (y de la clase, del nivel educativo, de 
la raza, etc.) de pertenencia. 

Sin embargo, aun losllas "homosexuales" y losllas bi- 
sexuales primero construyen una identidad de genero (hombre 
o mujer) y luego se sienten atraidos sexualmente por indi- 
viduos que comparten su misma identidad de genero o por 
quienes la comparten y quienes no la comparten 
(bisexualidad). O primero construyen una identidad de 
genero (hombre o mujer) y luego se sienten incomodos o 
limitados en ella y optan por la otra identidad a traves de 
diversas vias. 

Asi, se nace sexuado, sobre la realidad anatomica se 
impone un mundo simbolico que juega un papel muy im- 
portante en la conformacion de subjetividades y la asigna- 
cion de una identidad generica, pero esa identidad generica 
aun debe expresarse en formas concretas de sexualidad. En 
este sentido, el complejo sexo-genero de R ~ b i n ~ ~ ,  debe 
transformarse en sexo-genero-sexualidad, definitivamente 
creo que hemos omitido erroneamente a la sexualidad idel 
panorama de analisis del complejo sexolgenero. 

Ahora bien, desde la perspectiva feminista es indudable 
que se vislumbra como iurgente la desconstruccion y re- 
construccion delos simbolosque sobre la base de ladiferencia 
sexual morfofuncional implican jerarquia y desigualdad. 

Tambien se debe resimbolizar la sexualidad para posibilitar 
la expresion de la subjetividad personal femenina o mascu- 
lina en una gama mas amplia de opciones, pues en este 
terreno no funciona la clasificacion dicotomica: hombre- 
heterosexual, mujer-heterosexual. Desde esta otra pers- 
pectiva, las preferencias sexuales dejarian de ser utilizadas 
tambien como formas de ejercicio del poder (en este caso de 
los heterosexuales hacia quienes optan por otras expresiones 
de su sexualidad) y sobre la base de ellas se dejaria de mar- 
ginar, oprimir y desvalorizar a los sujetos que se salen de la 
norma estadistica. Pero resulta esteril el negarse a reconocer 
ordenamientos binarios donde silos hay, proponer modificar 
imposibles o, al menos, canalizar esfuerzos hacia tareas 
equivocadas. Se puede aceptar, sin tener culpa de 
reduccionismos naturalistas, que los simbolos estan cons- 
truidos sobre dicotom'as reales, pero aun asi, los simbolos y 
sus significados son susceptibles de modificacidn. En el caso 
que nos ocupa, las diferencias morfofuncionales entre ma- 
chos-hombreslhembras-mujeres bien podrian ser un rasgo 
descriptivo, no necesariamente tienen que constituir un 
parametro valorativo. Las hembras-mujeres son quienes 
pueden procrear, pero esa capacidad no lleva implicita la 
obligatoriedad de ejercerla, por lo que procrear hijos no tiene 
que ser el proyecto de vida de todas las mujeres. Ademas, si 
se reproducen, su existencia futura no necesariamente debe 
girar solo alrededor de sus hijos, ni por mandato biologico 
estan obligadas a ser las responsables casi absolutas de su 
crianza, etc. Es decir, no hay razon por la cual aunque el 
vehiculo de simbolizacion permanezca constante, la serie de 
simbolos y sus significados no puedan transrnutar~e,4~ tal 
como ha sucedido con otros hechos biologicos, por ejemplo, 
los eventos que ahora llamamos enfermedad. 

Entonces y para que negar o proponer cambiar la 
dicotomia XX-XY del sexo cro;nosomico? y para 
que negar o transformar el complejo, tambien dicotomico, 
machos-hembras en la biologia de las especies de repro- - 
duccion sexual? y para que negar que la simbolizacion 
y la construccion de la identidad de genero con base en estas 
diferencias constituye tambien un &tema binario: hombres- 
mujeres? Es mejor esforzarnos en desconstruir y reconstmir 
los simbolos para que la diferencia morfofuncional no sirva 
de base para constrenir a las mujeres y a los hombres en 
espacios y conductas socialmente prefabricados y jerar- 
quizado~ y para que se acepte, sin prejuicios estigmatizadores, 
la existencia de la homosexualidad v de la bisexualidad 
como expresiones validas del ser hombre y del ser mujer. 

Pero donde empezar a desconstruir? Los caminos 
son extremadamente complejos. Por ejemplo, el feminismo 



cultural centra su esfuerzo en revitalizar los desvalorizados 
atributos femeninos. Para este feminismo " ... el mundo de 
las mujeres esta lleno de virtudes y valores superiores, que 
merecen reconocimiento ... en vez de despreci(o) El li- 
mite principal de este feminismo es que al aceptarlaexistencia 
de una naturaleza femenina esencialista, ubica al poder 
masculino como el principal enemigo de las mujeres. A s i ,  
este feminismo omite de su analisis al sistema social, sus 
instituciones y otros hechos como el racismo, las desigual- 
dades de clase, etcetera. 

El feminismo llamado posestructuralista critica al 
culturalista por la aceptacion de una esencia femenina, en 
tanto que impide a la mujer trascender su identidad y, por 
tanto, no puede rebatir correctamente al sexismo. Este fe- 
minismo rechaza frontalmente al determinismo biologico, 
pues ve a los sujetos femeninos sobredeterminados por un 
discurso social y practicas culturales: 

... nuestra propia subjetividad es una constmccion mediada por 
y10 basada en el discurso socnal mas alla del control individu al...'9 

Alcoff senala que con este tipo de posiciones se corre el 
peligro de borrar el espacio para que el individuo maniobre 
dentro del discurso social o conjunto de instituciones, dado 
que desde este punto de vista, el individuo se encuentra 
inerme ante la semiotica a las que estara expuesto. Asi, el 
termino "mujeres" esta socialmente const~ido,  es transmi- 
tido junto con los simbolos de una cultura, el lenguaje y el 
ordenamiento del mundo que lleva intrinseco, no hay nada 
"natural" en el. Por tanto, 

... en su defensa de una conslmccion total del sujeto, IosAas pos- 
estructuralistas niegan la habilidad del sujeto para reflejarse en el 
discurso social y desarrollar sus determinacionesM 

Aplicada al concepto de mujer, la vision pos-estmcutralistaresulta 
en,.. nominalismo: la idea die que la categoria "mujer" es una 
ficcion y que los esfuerzos feministas deben ser dirigidos a des- 
mantelar esa ficcion. (Asi) ... un feminismo efectivo solo podra ser 
un feminismo totalmente negativo, deconstruyendo todo y negan- 
dose a construir nada...s1 

Desde este ejercicio metodologico, resulta que la catego- 
ria mujer se vuelve impronunciable, so pena de reafirmar el 
mismo discurso que se quiere desmantelar, entonces, como 
bien apunta Alcoff, se cae en un circulo atrapante pues, 

podemos demandar en nombre de las mujeres si las "muje- 
res" no existen y las demandas en su nombre solo refuerzan el mito 
de que existen? podemos hablar contra el sexismo como 
perjudicial para los intereses de las mujeres si la categoria es una 
ficcion? ..." 

A l c ~ f f , ~ ~  retomando a Teresa de Laurentis, precisa que 
la subjetividad femeninaes construidaatraves de un proceso 
continuo, renovada constantemente en interaccion con la 
experiencia vividaen contacto con el mundo. A traves de un 
pensar la vida cotidiana, enfrentando ciertas experiencias 
vividas: auto-analisis, una practica politica, un ejercicio 
teorico-academico, etc., la subjetividad puede ser recons- 
truida " ... las relaciones de los sujetos en la realidad social 
pueden rearticularse desde la experiencia historica de las 
mujeres".54 Asi, la subjetividad femenina y la masculina es 
capaz de transformarse en feminista. 

Reflexiones finales 

1. Un cuarto de siglo de debate feminista ha dado como 
resultado que la validez teorica y metodologica de un 
campo de estudio referido alas simbolizaciones sobre las 
diferencias sexuales, la construccion de la identidad de 
genero, y las relaciones de genero sean un espacio valido 
en el mundo academico y politico de hoy. A pesar de los 
contradiscursos y delas simholizacionesestigmatizadoras 
alrededor del feminismo, los gmpos de mujeres crecen, lo 
mismo que las organizaciones no gubernamentales inte- 
resadas en su problematica. En la lucha por los derechos 
reproductivos, en el problema indigena, en el manejo de 
los recursos naturales, han estado presentes mujeres y se 
ha hecho investigacion sobre mujeres. 

2. Sin embargo, teniendo como base el reconocimiento que 
"el genero (es) una relacion social que interviene en y 
constituye parcialmente todas las otras relaciones y acti- 

en el futuro hay que tender a rescatar precisa- 
mente esas "otras" relaciones de las que el genero es 
constituyente. Me pregunto si todas las interrogantes 
sobre las mujeres pueden responderse enfocando solo a 
las mujeres mismas y me contesto que no, el mundo es 
mas complicado, somos parte de el, pero nos trasnciende. 

3. Asimismo, es posible y necesario constniir teorias mas 
generales sobre la simbolizacion del cuerpo, esta no se 
limita al sexo. que teoria y metodologia podemos 
estudiar la simbolizacion de la corporeidad humana, la 
raza, la "indianidad", la edad, la estetica, las 



discapacitaciones fisicas? parte del mismo complejis Bronislaw M. La vida sexual de los salvajes del noroeste 
porque tambien con base en ellos se genera desigualdad? de 1a.Melanesia. Madrid, Morata, 1975. 

Levi-Satruss, C. Polemica sobre el origen y universali- 
Que la diferencia biologica, cualquiera que esta sea (anatomica, dad de la familia. Barcelona, Anagrama, 1976. 
bioquimica, etc.) se interprete culturalmente como una diferencia 
sustantiva que marcara el destino de las personas, con una moral 
diferenciada para unos y par,& otras, es el problema politico que Gonzalez, S. "Hacia una antropologia de las relaciones de 
subyace a toda la discusion acad6mica sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres.s6 

genero en America Latina", en Gonzalez, S. (Coord.). Mu- 
jeres y relaciones de genero en la Antropologta Latinoarne- 
ricana. Mexico, El Colegio de Mexico, 1993, p.p. 17-52. 

Hay otras diferencias sustantivas que tambien marcan el 
destino de las personas ser teoricamente Foucault, M. "Nietzche, la genealogia, la historia", en 
mas abarcativas? Foucault, M. ~ k r o f s i c a  del poder. Madrid, La piqueta, 

1978, p.p. 7-29. 

4. Si bien, aportar elementos para desconstruir y reconstruir Grassi. E. "Prolopo", en Grassi, E. (Com~.), La Antro- 
subjetividades femeninas se vislumbra como una tarea 
politica necesaria aunque dificil e incierta, creo que 
debemos intentar emprender la aun mas complicada tarea 
de atentar en contra de la microfisica del poder en la 
sociedad en su conjunto e involucrar a hombres y muje- 
res. Es innegable que las mujeres aprendemos tambien a 
ejercer el poder y lo hacemos en multiples contextos, 
por ejemplo, una forma de poder en algunos grupos 
feministas es dibujarlaunicamanerade ser valida para las 
mujeres y estigmatizar al resto como no "iluminadas", 
"atrasadas", 'tradicionales". 

5. Si bien en las sociedades contemporaneas las mujeres 
enfrentan una desigualdad estructural, ello no signifi- 
ca que la simbolizacion de jerarquias se limite al sexo. 
Hay que tener presente que en una situacion histo~ica 
dada ambos generos compartimos la misma cultura jes 
posible desconstniir a las mujeres solamente y pretender 
que con ello cambie la sociedad total? Recordemos qpe: 

Desde la perspectiva de las relaciones sociales, ambos, los varones 
y las mujeres, son prisioneros del genero, aunque en formas muy 
diferenciadas pero interrelacionadas." 

6. La discusion anterior conduce a la vieja polemica jes 
posible resimbolizar, sin cambiar las condiciones mate- 
riales de existencia? 
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