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1. Primeras palabras

Mi acercamiento a la obra de Dora Barrancos fue a través de un artícu-
lo que, de manera magistral, incorporaba lo personal, lo íntimo, en el 
entramado de lo social, a la vez que lo establecía como un problema po-
lítico, experimentado como algo cotidiano en la vida de las personas (Ba-
rrancos, 1999). Fue abrumador leer páginas que abordaban temas como 
la sexualidad de las trabajadoras y la doble moral sexual a partir de la que 
se las juzgaba, y a la vez, me fue imposible escapar a la fascinación de los 
trazos de su pluma. Esa manera de construir el conocimiento histórico 
fue la que me decidió a contactarla para consultarle si le interesaba di-
rigir mi tesis doctoral y su entusiasmo apasionado en aquel primer con-
tacto me hizo comprender de qué modo lo personal era y es político y lo 
político era y es personal. Ese interjuego es parte constitutiva de la Dora 
historiadora, socióloga, militante, persona…; y no puede sorprender que 
haya sido central en su obra. 

A continuación, abordaré en dos apartados las consideraciones sobre 
sus estudios en diálogo con los contextos de producción que le dieron 
origen y con las matrices conceptuales con las que nutrió sus preguntas 
y sus pesquisas. En el primer apartado, me enfocaré en los textos que 
fundamentalmente se dirigieron a indagar las culturas de izquierda. 
En el segundo apartado, abordaré las indagaciones en las que la autora 

“No quiero ir nada más que hasta el fondo”.1

Género y política en la obra de Dora Barrancos, 
un estudio introductorio

Adriana Valobra

1. La frase pertenece a Alejandra Pizarnik. 
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abordó las agencias femeninas. Para cerrar, algunas notas para expan-
dir estos aportes en nuestra cotidianeidad.

2. Sujetos à gauche

El contexto de producción de la obra de Dora Barrancos estuvo –y está- 
permeado por las discusiones académicas y las dinámicas políticas de la 
sociedad. Su retorno a la Argentina tras el exilio, se produce poco después 
de la reapertura democrática, en 1984. Por entonces, en algunas investi-
gaciones predominaba una lectura un tanto mecanicista del Estado como 
poder omnívoro caracterizado por su reproductivismo maniqueo. La mi-
rada de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari y Cornelius Casto-
riadis fueron influyentes en el modo de indagar el pasado en sus pesquisas 
sociohistóricas, en particular, por el desplazamiento hacia los márgenes y 
las discusiones que propiciaban estos autores sobre cierto pensamiento 
categorial y estanco en el que incurrían los desarrollos académicos. 

La desoladora constatación del genocidio producido durante la dicta-
dura condujo a Dora a reconstruir el vertedero de la cuenca anarquista 
y socialista. En esa consternación, ella abrió sus interrogantes por expe-
riencias sólidas del pasado que habían decantado en proyectos educa-
tivos de concienciación entre proletarios. En aquellos fines de los años 
‘80, la historia del sindicalismo tuvo un lugar rector en las investigacio-
nes que tallaron sobre los cruces económicos, políticos y sociales en el 
mundo del trabajo y captaron la potencialidad política de aquel movi-
miento. Las perspectivas de corte materialista eran privilegiadas en esas 
interpretaciones y el sujeto predominante era el masculino. Dora hizo 
su aporte al hurgar en el desarrollo del movimiento obrero, en general, 
y enfocarse, en particular, en algunos gremios como el ferroviario y el 
gráfico (Barrancos, 1990; 1991 a; 1993 a).

En su obra, Dora nos invita a un encuentro con quienes animaron 
aquellos movimientos. Ya en su formación como socióloga, la cantera de 
la historia social vino de la mano de quien fue su introductor en nuestro 
país, José Luis Romero. Y en esa historia social, los sujetos palpitan en 
vidas encarnadas, vibran a través de las páginas de una prensa aquí, una 
carta allá… En las austeridades y en los desencantos de aquellas perso-
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nas se ilumina la pluma de la socióloga que amalgama conocimientos 
con la historia y su sentimiento, se distingue su empatía con el dolor aje-
no en los requiebros cotidianos que se avivan con la alegría que le impri-
me una escritura inquieta y celebratoria de los sueños y las utopías que 
irguieron la marcha de aquellas gentes que, tal vez, ya se habían creído 
entregadas a su suerte (Barrancos, 1993 b).

¿Qué sería nuestra historia del movimiento obrero sin la infancia 
proselitista dibujando un escenario propio, sin esa obra –aquí seleccio-
nada para integrar la Antología (Barrancos, 1987)– que captó los bordes 
de la politización infantil rechazando imágenes de infancias edulcora-
das y estandarizadas? Con esa mirada sensible, emerge una nueva his-
toria del movimiento obrero –y en sentido más amplio, del movimiento 
trabajador–; se renueva su lectura al enfocarse en sus producciones cul-
turales y en otras estrategias de lucha. La influencia deleuziana habilita 
en su obra una sensibilidad conmovida y conmovedora, a la vez. 

Eran otros momentos de la constitución del campo profesional y el 
libro tenía un valor primordial en la difusión de los resultados de las in-
vestigaciones. Dos de esos libros le permiten sentar las bases de un tipo 
de estudio que amalgama la política, la educación y las vidas proletarias, 
Anarquismo, educación y costumbres y La escena iluminada… (Barrancos, 1989 
y 1996 a, respectivamente). Esos estudios se enfocan en la emergencia 
de nuevas formas contestatarias, conciencias y mundos posibles por los 
que luchar que procuraron los movimientos de izquierda a comienzos 
del siglo XX. Avances de esa investigación se encuentran en distintos 
formatos. Así, los estudios de Dora Barrancos abordaron la estrategia 
de las lecturas comentadas para divulgar idearios y generar conciencia 
(Barrancos, 1988; 1998); la educación popular impulsada por sindicatos y 
partidos de izquierda en el mundo del trabajo, los ateneos, las bibliote-
cas y recreos infantiles (Barrancos, 1987; 1991b y c). No faltaron, tampo-
co, las reflexiones críticas sobre aquellas experiencias (Barrancos, 1991d; 
1992; 1996 b), sobre las que todavía nos regaló, en épocas más recientes, 
algunos estudios curiosos, por las temáticas, e insoslayables, por su ori-
ginalidad (Barrancos, 2011). En efecto, incluso como admonición a la 
herencia iluminista que pudo haber influenciado su ideario, Barrancos 
señaló cómo el deseo ilustrado de las vanguardias obreras podía conlle-

“no quiero ir nada más que hasta el fondo”...



58

Dora Barrancos

var un sobregiro respecto de la potencialidad de la educación. 
Sus estudios mostraron otros dobleces sobre qué era la política y, no 

solo eso, también sugerían qué podía considerarse un tema genuino de 
investigación en relación con ella, a partir de renovados marcos de lectu-
ra. Por supuesto, los temas que hemos mencionado, emergiendo en los 
fines de los 80 y comienzos de los 90, muchas veces resonaban irritantes 
para una historia del movimiento obrero y de la vida partidaria, ambas 
construidas con otras métricas. No inquietaban menos las derivas poco 
apegadas al materialismo, demasiado imbuidas de dimensiones cultu-
rales, visiblemente incisivas sobre el sujeto revolucionario… El enfoque 
post-estructuralista preocupaba a la academia que con él veía conmovi-
dos sus cimientos. La producción en torno de la política –aunque tam-
bién la historiografía en general– se encontraba en la encrucijada pues, 
según la célebre expresión de Pierre Nora, se estaba escribiendo una 
“historia en migajas”. La producción que se filiaba en la obra foucaultia-
na era criticada por la lectura supuestamente atomizada del poder que 
provocaba respecto de la centralidad del Estado en las interpretaciones 
anteriores, pero también era una relectura de la política acontecimental. 
Esa crisis que las Ciencias Sociales habían vivido en los ‘70 en Europa, 
tiene ecos a posteriori en Argentina, sobre todo por el impacto de la úl-
tima dictadura militar que, al descargar su represión social, fracturó la 
vida universitaria e intelectual. Entonces, la producción académica y po-
lítica de Barrancos es sensible con ese contexto histórico de una sociedad 
que toma las calles y habita el espacio público tras el fin de la dictadura. 

3. Sujetos sexuados

En esta historia escrita por Dora, tambaleó el varón hegemónico. Como 
ella misma lo ha dicho, sus investigaciones sobre socialismo y anarquis-
mo la influenciaron para un desplazamiento que la llevó a la cuestión 
de género. Como ha señalado en varias oportunidades, si bien no des-
conocía el feminismo ni sus teorías, fue a raíz de un caso de femicidio 
acaecido en Brasil cuando ella misma se sintió interpelada como mujer 
y se resolvió a cambiar la injusticia ostensible sobre las mujeres como 
colectivo –algo que luego extendería a cualquier desigualdad y prejuicio 
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sobre la condición de género de las personas. Fue entonces que se en-
focó en Simone de Beauvoir y descubrió la obra de la historiadora mar-
xista inglesa Sheila Rowbotham, Women, Resistance and Revolution (1972), 
gran inspiración para cruzar sensibilidades de izquierda y feminismo.

La obra de Barrancos se inscribe entre los estudios pioneros que con-
formaron el campo de historia de las mujeres. Durante los ‘80, se fue 
cimentando el terreno y, en los ‘90, la investigación sobre las mujeres ya 
había logrado una institucionalidad –aunque no necesariamente gozara 
de legitimidad entre pares– y el concepto de “género” se expandió como 
categoría analítica relevante para analizar la cuestión del cuerpo, el mul-
ticulturalismo, la hegemonía y las políticas públicas. En Argentina, fue 
notable el modo en que el campo de las Ciencias Sociales, y de la Historia 
en particular, se reapropió la lectura de Joan Scott (1990 y 1992), una de 
las que más contribuyó en la definición y difusión de los problemas y po-
sibilidades del género. Aumentó, por entonces, la nominación de estos 
términos en institutos y centros de investigación, aunque en algunos 
casos, también el concepto de “género” se utilizó en reemplazo de “mu-
jer” (Cangiano y Dubois, 1993). La vertiente biologicista se tensaba con la 
perspectiva relacional que proponía revisar las relaciones entre los sexos 
y no desestimaba mirar a la mujer, pero lo hacía en la concepción de un 
constructo social en torno a las diferencias sexogenéricas.

Tras la publicación de la compilación Historia y género (1993), que reu-
nió a algunos de los nombres más importantes en la producción de en-
tonces en el tema, un nuevo libro abre sus páginas en el siglo XXI. La 
producción de Dora Barrancos se proyecta en la historia de las mujeres 
con un particular énfasis en la actuación política y las temáticas por las 
que abogan. La cuenca libertaria arroja la inusual programática sobre 
los géneros y la sustantiva apuesta, con sus dobleces, que el anarquismo 
hizo de la lucha por la igualación de la condición femenina (Barrancos, 
1994 a y 1996 c). Los aportes de Mary Nash resultan reveladores en ma-
teria de inspiración intelectual para Dora. Si las mujeres del periódico 
Nuestra Tribuna le permiten la indagación de las posiciones proletarias 
femeninas anarquistas que llevaron adelante aquel proyecto editorial, 
otro texto, “Entre la celebración y el escarnio”, se inscribe en el cruce de la 
conflictividad en las definiciones que imponen los estándares de género 

“no quiero ir nada más que hasta el fondo”...
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a la actuación de las mujeres en los sindicatos (Barrancos, 1994 b). Nue-
vamente, se precipita allí la doble exclusión –al menos, teórica– de las 
mujeres del mercado de trabajo y de la política y evidencia la paradoja de 
un sistema capitalista que las demanda y aprovecha los estándares so-
ciales que condenan su incorporación al mercado laboral para provocar 
una mengua sustantiva en sus derechos. Al mismo tiempo, la vertiente 
socialista hace lugar a los reclamos de las mujeres, pero sus límites son 
también parte de las luchas que las mujeres deben dar, incluso con sus 
compañeros. Es el derecho a reclamar por sus derechos sociales lo que 
aparece en la escena con este texto incluido en la compilación organi-
zada por Fletcher y son los bordes a veces indefinidos y desfilados que 
transitan las trabajadoras cuando toman la palabra por sí lo que impreg-
na este texto que hemos seleccionado para esta antología.2

El contexto de producción cambiará en Argentina: la política como 
actividad de gobierno entra en un enorme cono vergonzante después de 
las crisis de fines de los ‘80, se abren cuestionamientos y se plantean las 
dificultades para encontrar, con el sistema democrático, las garantías 
sociales y económicas. Los ‘90 configuran un escenario no menos crítico 
de espectacularización de la política, que se monta sobre una lógica dis-
tributiva regresiva que culmina con la consigna “que se vayan todos” y el 
desprestigio de la política, que llega a su punto máximo, y repercute en 
los enfoques y estudios que la abordan. 

A partir de entonces, el contexto marca nueva agenda y se posa la 
mirada en otros sujetos, que no son aquellos sobre quienes, más tradi-
cionalmente, se derrama la investigación en historia política, tales como 
movimientos políticos y sociales influenciados por distintas vertientes. 
Es allí donde Dora Barrancos reluce su singular apropiación de Baruch 
Spinoza –a través de Marielena Chaui– e impele gran sinergia optimista 
a sus inquietudes intelectuales. En tal contexto de desengaño de la polí-
tica, ella vuelve a nutrirse en los márgenes y no solo se lanza a la tarea le-
gislativa, a ser ella misma legisladora con un compromiso inusitado por 
los temas de género sino que, además, le imprime alegría al conato del 
conocimiento avanzando en las investigaciones sobre política en las que 

2. También abordó estas cuestiones en Barrancos (2008 c).
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pone en un lugar central los movimientos de mujeres y el feminismo. 
Nos advierte que no son movimientos nuevos, que hay nudos importan-
tísimos atados por las mujeres en la lucha por sus derechos y, asimismo, 
como colectivo de mujeres que lucha por una mejor condición social ge-
neral. De este modo, a lo largo de veinte años, la producción de Dora 
Barrancos es terreno fértil y habilitará otras indagaciones disruptivas 
de los órdenes del género. 

La inquietud por las mujeres como sujetos históricos –con las recon-
venciones antibiologicistas de la perspectiva de género– brindó, pronta-
mente, el que puede ser considerado uno de los textos más emblemáti-
cos de la producción de autoría de la Dra. Barrancos. Es, tal vez, uno de 
los textos liminares con relación a la historia de las mujeres y la política 
en Argentina porque decididamente las colocó en escena y dio, en mu-
chos sentidos, en el corazón de una historiografía política fuertemente 
androcéntrica: Inclusión/Exclusión historia con mujeres (Barrancos, 2002a). 
Esta producción tuvo la habilidad de llegar no solo a un público espe-
cializado sino también a otros más amplios, gracias a la agilidad de su 
lectura. En él se abordan las prácticas de las mujeres de los movimientos 
femeninos, del sufragismo, del feminismo y de los partidos y corrientes 
políticas en Argentina. Algunos capítulos, si bien titulados con los nom-
bres de algunas de aquellas líderes, inscriben sus biografías en un proce-
so intenso y exaltado, en el que comienzan a gestarse los reclamos noda-
les por el reconocimiento de las mujeres, en su individualidad, capacidad 
de autonomía y volición, bases centrales para definir, también, sujetos 
de ciudadanía. Elegimos dos capítulos de la obra. Uno, “Julieta Lanteri o 
la tozudez por la inclusión”, título que permite captar de qué modo la au-
tora se sumergió en el alma y temperamento de aquella feminista cuya 
lucha incluyó el sufragio y la representación política, y que, sin esperar 
reconocimientos del Estado (que no llegaron mientras ella vivió) hizo de 
la participación su principal ariete político y la desdobló en la búsqueda 
de mejores condiciones para las mujeres, así como también en la lucha 
por el reconocimiento de derechos menguados o negados (civiles, so-
ciales, políticos) y también de la infancia. El otro capítulo seleccionado 
nos remite a un período y a un tema muy poco indagado en la historio-
grafía de las mujeres en nuestro país y por esta razón lo elegimos, “El III 

“no quiero ir nada más que hasta el fondo”...
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Congreso Femenino: reivindicaciones, protagonistas y repercusiones”, 
aborda este evento que tuvo lugar en 1928 en Buenos Aires. Si el Primer 
Congreso Femenino Internacional debe sus notas analíticas más intere-
santes a la investigación de Dora, este texto repone reflexiones sobre los 
subsiguientes congresos –ignorados hasta entonces– que permiten pon-
derar la evolución de los nudos problemáticos del movimiento. En ese 
capítulo, hace un repaso sustantivo de las discusiones que allí tuvieron 
lugar, incluyendo el imperialismo y la guerra al calor de los conflictos 
que atravesaron el mundo como las conflagraciones mundiales, temas 
sobre los que la autora volvió recientemente (Barrancos, 2017).

A lo largo de esos primeros años del siglo XX, la producción de Ba-
rrancos está en diálogo con la reflexión sobre la matriz de derechos y, 
en relación con la política, renueva las lecturas sobre los debates en tor-
no de la movilización política de las mujeres y el feminismo (Barrancos, 
2010a, 2011b), receptores y propaladores del ideario feminista, incluidas 
figuras masculinas (Barrancos, 2005a, 2009), los vínculos entre profe-
siones, feminismos y movilización de las mujeres (Barrancos, 2008a, 
2008 b, 2008 c), los derechos políticos femeninos, con especial énfasis 
en el socialismo y el reclamo por el sufragio femenil (Barrancos, 2002 b; 
2004 a y b, 2005 b; 2006; 2011 c). Cada una de sus investigaciones conlle-
va una revisión del estado del arte sobre el tema, una puesta a punto de 
la agenda, porque el conocimiento no puede conformarse, está obligado 
a indagaciones incansables (Barrancos, 2010 b y c).

Para la antología, hemos seleccionado dos textos que recogen muy 
bien los furores productivos en esta línea y condensan con maestría una 
reflexión elocuente y minuciosa en la historiografía sobre la ciudadanía 
política de las mujeres y su consecución, compilado por Carolina Barry. 
El capítulo se inserta en un libro que reunió una buena cantidad de in-
vestigaciones sobre Argentina y la posición sobre el sufragio femenino 
en el contexto del peronismo (Barrancos, 2011 d). Asimismo, hace un re-
corrido por la realidad de distintos países americanos. Por un lado, el 
texto de Barrancos es originalísimo respecto de la presentación de las 
posiciones del socialismo en el contexto del peronismo. Al mismo tiem-
po, da por tierra con muchas nociones erradas sobre su discurrir durante 
ese momento, por ejemplo, el supuesto rechazo que el socialismo realizó 



63

de aquella ley, algo que no se puede constatar. No por ello, la autora deja 
de consignar las tensiones y contradicciones que generó que aquella ley, 
por la que tanto había clamado el socialismo, proviniera de un gobierno 
electo, sí; pero de las características nefastas que el socialismo le atribuía 
al peronismo. Finalmente, aún en el difícil contexto de escalada represi-
va –y especialmente, contra el socialismo–, las socialistas mantuvieron 
sus acciones en el contexto peronista. 

En ese camino original, también, debe leerse el otro texto selecciona-
do para la antología: “Reflexiones sobre la saga de los derechos políticos 
femeninos…” (Barrancos, 2012), publicado en la revista Estudios Sociales 
de la Universidad Nacional del Litoral y que sintetiza los vaivenes de la 
lucha por los derechos políticos, repasando algunos hitos significativos 
como las presentaciones en las legislaturas, la conformación de agrupa-
ciones femeninas, las reformas obtenidas en San Juan, sin dejar de men-
cionar las intervenciones de figuras provenientes de distintos ámbitos 
y partidos y que son imprescindibles para comprender esa saga, incor-
porando la reflexión sobre los años 90 y la Ley de Cupo con sus alcances 
y limitaciones. 

En el recorrido cada vez más preciso sobre aquellos derroteros, Lu-
ciano de Privitellio (2011) –por ese entonces, investigador de CONICET e 
integrante del grupo de Luis Alberto Romero en la UNSAM– volvió sobre 
la sanción del sufragio femenino en la provincia de San Juan y se centró 
en los debates reproducidos en los diarios de sesiones de la reforma de la 
Constitución provincial de aquella provincia. El autor, si bien no retoma 
los aportes que Barrancos había condensado en relación con el tema, 
hace señalamientos sobre supuestas interpretaciones evolucionistas del 
“influjo modernizador” que presenta la autora. La respuesta de Barran-
cos (2011e) no se demora en puntualizar la omisión ni la simplificación 
que realiza el autor de sus modulaciones3, sino que somete el artículo de 
de Privitellio a un análisis minucioso de su arsenal conceptual y pun-
tualiza los límites de la interpretación que ofrece así como lo paradójico 
que es que quien se propone discutir con la teoría de género y el femi-
nismo, se apoye en Joan Scott para legitimar su posición. Con todo, es 

3. La respuesta de la autora viene acompañada de la mía, Valobra, 2011. 
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interesante señalar que, en un marco de gran visibilidad de las historias 
del sufragio femenino, surja desde ámbitos díscolos a considerarlos una 
revisión y discusión con los aportes de los estudios de mujeres y género.

La apuesta intelectual y política de Dora Barrancos ya contaba con 
precedentes sustantivos para el segundo decanato del siglo XX, como 
el meticuloso y portentoso Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de 
cinco siglos (Barrancos, 2007), un esfuerzo integrador de la fragmentada 
y cada vez más copiosa producción sobre la historia de las mujeres que 
existía hasta su publicación. Renueva con él dos de las ideas-fuerza más 
importantes de la propuesta de la perspectiva de la historia de las muje-
res y género: qué aporta a la comprensión de la historia la perspectiva de 
las mujeres y género y cómo devolverle su historia a las mujeres. La obra 
hace frente a ese desafío con diversas estrategias, con las que Barrancos 
logra combinar lo meticuloso de la historiadora y el enfoque sociológico 
de larga duración. Si cinco siglos de historia se condensan en la obra, el 
siglo XX se desmonta en temporalidades marcadas por la dinámica de 
las mujeres y la densidad creciente de sus luchas y, por ello, tal vez, su 
siguiente libro tomó el siglo XX como centro. 

Mujeres, entre la casa y la plaza nos devuelve a las mujeres en el espacio 
público y algunos hitos como los que recuperamos en la antología con 
su intervención en Université Paris-Sorbonne. En el evento, realizado 
entre el 17 y el 19 de noviembre de 2011, se centraría en Iberoamérica y las 
resignificaciones de los conflictos políticos y sociales, en su exposición 
evidencia los derroteros femeninos desde Madres de Plaza de Mayo has-
ta el movimiento de mujeres piqueteras. “Mujeres y crisis en la Argenti-
na: de las Madres de Plaza de Mayo a las piqueteras” es un texto tal vez 
no tan conocido, por haber sido publicado en Europa, que presenta mo-
mentos vibrantes en el vuelo analítico. Allí, se propone sumergirse en la 
reflexión de la crisis social aguda, marco de la emergencia de las mujeres 
organizadas, repasa las exclusiones de las mujeres de la res publica y las 
conjuga con las lecturas de Judith Butler respecto de las rupturas que, 
simbólicamente, se ven representadas en la figura de Antígona. Sostiene 
una hipótesis central según la cual, en tiempos críticos, se conmocionan 
las pautas, las normas y las expectativas de género logrando las mujeres, 
mayor expresividad en el ágora como emblemáticamente lo muestran 
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las experiencias de las Madres de Plaza de Mayo y de las “piqueteras”. Si 
esta constatación es insoslayable para la autora, no lo es menos la pre-
gunta que coloca el nudo del conflicto en su cabal dimensión: ¿Por qué la 
subordinación vuelve tras superarse las situaciones críticas? 

Estos problemas se retomarán y complejizarán en los nuevos estudios 
por los que Dora Barrancos sondea los feminismos en América Latina. 
Sobre ellos, esta antología incluye la conferencia de cierre que la autora 
dictó en La Plata, durante las Vº Jornadas CINIG de Estudios de Género 
y Feminismos y el IIIº Congreso Internacional de Identidades, el 12 de 
julio de 2018, “Los movimientos feministas en América Latina en el siglo 
XX”, inspirada en un libro de próxima publicación en la colección Histo-
rias Mínimas del Colegio de México. Tal como lo expresa la autora, “para 
hacer una historia mínima, hay que hacer una indagación máxima” y esa 
indagación va en correspondencia con la magnitud de los movimientos 
bajo estudio y la posibilidad de haber dejado memorias, vestigios, docu-
mentos, para llevar adelante esa investigación. Esta circunstancia no es 
un impedimento para el despliegue del mapa histórico y presente que 
muestre el modo en el que los múltiples feminismos se fueron desarro-
llando en América. En esa conferencia, Barrancos inscribe los feminis-
mos en una profunda relación con otros movimientos políticos y socia-
les, firme en las resistencias a las dictaduras que desgarraron el tejido 
político y social de los países americanos. Señala la fecha de nacimiento 
del feminismo americano en la primera década del siglo XX y conside-
ra que expresiones anteriores, a título individual, no pueden conside-
rarse feminismos sino, si se insiste en el término, protofeminismos. 
En un trabajo de gran intertextualidad, la autora retoma los nombres 
de figuras femeninas que va engarzando con las luchas colectivas, las 
instituciones creadas y los debates que se dieron entre aquellos inicios 
del siglo XX y el actual siglo XXI tomando algunos casos como México, 
Costa Rica, Venezuela y Chile. Aquí también introduce las tensiones en 
los movimientos feministas –porque nunca los concibe unívocamente 
sino en su multiplicidad– y señala los conflictos, problematizaciones y 
acuerdos políticos que se han venido dando en torno de las demandas 
del movimiento de sexualidades disidentes, las intersecciones de raza, 
etnia y nacionalidades que se expanden y discrepan con los sentidos ho-

“no quiero ir nada más que hasta el fondo”...



66

Dora Barrancos

mogeneizadores, poniendo en evidencia la vulnerabilidad así como las 
estrategias de resistencia, solidaridad y creatividad (Barrancos, 2014).

En un contexto de giro a la derecha en toda América, una vez más, la 
autora no solo vuelve al ruedo académico con la convicción de sus apues-
tas políticas y las convierte en un punto de interés científico al analizar 
el devenir de los movimientos feministas en estas latitudes. Al mismo 
tiempo, una vez más, se sumerge en la política porque encuentra que es 
necesario asumir allí también una responsabilidad de una realidad ar-
gentina diezmada por la ignominia neoliberal del gobierno liderado por 
Mauricio Macri. La historia de las mujeres y género no se escribe con los 
códigos masculinistas de la historiografía política y las páginas de femi-
nistas que se involucran en la política para defender sus convicciones, 
prescinden los códigos de vasallaje patriarcal de la política.

4. Coda

Coda, que literalmente es cola en italiano, es una expresión con la que 
Dora suele terminar sus escritos. En música, indica distintas cuestiones. 
Ella la utiliza a modo de epílogo, como cadencia expandida de acordes 
que encadenan las notas más simples con las reflexiones más complejas 
del trabajo que está cerrando. Y así, intentaremos terminar este texto, 
expandiendo la cadencia de la obra de Barrancos, interpretando la me-
lodía que plasmó en las partituras del campo de la historia, con notas de 
fortissima intensidad y larga duración.

Dora Barrancos aportó a una nueva manera de mirar la historia po-
lítica subrayando la participación política y los proyectos que impulsa-
ron distintos sujetos sociales que se movían, con mucho, en los márge-
nes del sistema político y, asimismo, ha revisitado las temporalidades y 
devenires de la saga de los derechos políticos de las mujeres. La autora 
ha contribuido al ejercicio de la visibilización de sujetos con agencias 
resistentes, transformadoras, revolucionarias. En las últimas décadas, 
su lectura ha privilegiado la mirada sobre las mujeres y las disidencias 
sexuales y ha marcado agenda, pues todavía la visibilidad es un ejerci-
cio necesario, aunque no suficiente. Y no es suficiente porque la autora 
se exige y nos exige no dejar de lado la pregunta sobre qué cambia mi 
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interpretación respecto de lo que ya dijeron los estudios que nos pre-
cedieron. Esta pregunta, que muchas veces es intermitente en nuestra 
historiografía, cobra sentido cuando retomamos la idea, no solo de una 
historia-problema, sino también la de los combates por la historia. Com-
bates por la historia que todavía se requieren porque la historiografía 
con mayúscula no dialoga con la historiografía con minúscula como la 
de las mujeres y el género, y a veces, tampoco se produce a la inversa. 
Es en esta propuesta que Dora Barrancos ha allanado el camino con 
sus aportes al campo, con los debates que ha abierto, con los cuestiona-
mientos y los interrogantes para responder a futuro. Ha transformado 
la historiografía al colocar lo emocional como parte de la construcción 
del conocimiento, la pasión como motor intelectual. 

Dora ha instalado una pregunta por el sentido político de nuestras in-
vestigaciones y la necesidad de pensar en más vasos comunicantes entre 
nuestra producción y la sociedad, en general, y las mujeres, en particu-
lar. No es una relación fácil porque también tenemos que desvestirnos 
del iluminismo vanguardista que abunda en los ámbitos académicos y 
asumir el desafío de restituir a las mujeres a la historia y su historia a las 
mujeres, con nuestros saberes y, también, con nuestros desconocimien-
tos y vacíos; con nuestros aciertos y con nuestros errores. 

Después de leer la obra de Dora Barrancos, no es posible pensar en 
una investigación sobre política y género que eluda su propio lugar de 
intervención política y las reflexiones sobre su propia condición generi-
zada. Por eso, la frase de Alejandra Pizarnik con la que iniciamos el tex-
to, no puede ser más elocuente. “No queremos ir nada más que hasta el 
fondo”, con la incertidumbre que ello provoca, con la finitud y oscuridad 
que nos recuerda, es también una apuesta reparadora, convencida, de 
voluntad férrea y optimismo irredento, como el que nos prodiga Dora. 
He ahí el gran desafío que su obra y su figura nos reclaman.
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