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El lenguaje de los derechos humanos en los activismos peronistas 

feministas de Córdoba:  

las huellas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

Carla Romano Roth1 

 

Resumen 

El vínculo político afectivo entre las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo con el 

movimiento feminista no es nuevo, sino que se remonta a los encuentros en la transición 

democrática. No obstante, es recién con la masificación del feminismo en Argentina, a 

posteriori del Ni Una Menos (NUM) del 3 de junio de 2015 y de las luchas por el aborto 

legal en 2018 que surge el feminismo peronista. Nombrado por sus militantes como 

“feminismo popular”, esta genealogía feminista da un lugar primordial a las “locas” como 

ejemplo de lucha y como bandera de militancia, aunque con diferentes tonalidades.  

Desde una lectura posfundacionalista, basada en los trabajos de Ernesto Laclau y Judith 

Butler, planteo que mientras para algunos activismos, la lucha de las viejas es central en 

relación, fundamentalmente, a la lucha por los derechos humanos respecto de la última 

dictadura cívico militar; para otras, el vínculo con ellas se extiende a las luchas cotidianas 

en torno a los derechos, en cuanto representan un modo ético-político de militancia que 

interpela al movimiento feminista en general y, en particular, a los peronismos feministas 

embanderados bajo el “feminismo popular”. 

En primer lugar, referiré brevemente a dos momentos históricos que hacen a las 

condiciones de posibilidad no sólo de la masificación actual del feminismo, sino también de 

los procesos de subjetivación de los activismos peronistas en el feminismo, a posteriori del 

NUM. Por un lado, la construcción del vínculo político afectivo entre Madres y Abuelas y 

 
1 Licenciada en Ciencia Política (UNVM) y doctoranda en Ciencia Política (CEA-UNC). Becaria doctoral de 
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el movimiento de mujeres y feministas de nuestro país en los años ochenta y, por otro lado, 

las implicancias de la inscripción del peronismo kirchnerista como identidad política en el  

lenguaje de los derechos humanos a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003. En 

segundo lugar, en consideración del particular marco de tensión entre el peronismo 

cordobés y el peronismo kirchnerista, realizaré un análisis de las discursividades de los 

peronismos feministas cordobeses, con el objetivo de rastrear las huellas discursivas de las 

Madres y Abuelas en estos activismos de Córdoba.  
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El lenguaje de los derechos humanos en los activismos peronistas 

feministas de Córdoba:  

las huellas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

 

Introducción 

Pensar en las huellas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en los peronismos 

feministas de Córdoba implica observar las discursividades de los activismos en cuestión, 

haciendo foco en aquellos significantes que dan sentido a sus luchas. Así, desde una lectura 

posfundacionalista del lenguaje, en particular desde los aportes teóricos de Ernesto Laclau 

y Judith Butler, en esta ponencia intento reflexionar en torno al legado de las “locas” en 

activismos de Córdoba que se reconocen actualmente como peronistas y feministas.2 

A posteriori del Ni Una Menos (NUM) del 3 de junio de 2015, el feminismo se volvió 

masivo. Hay feministas en todas partes… y en el peronismo también: el peronismo 

feminista, el feminismo peronista o, mejor dicho, el “feminismo popular”, entendido como 

justicia social.3 Lejos de naturalizar la reciente vinculación entre peronismo y feminismo o 

entre la relación entre feminismo y derechos humanos, sostengo que la articulación entre 

esos nombres debe observarse como contingente, como relaciones de sentido que podrían 

haber sido de otra manera. 

A partir de esta genealogía feminista articulada al peronismo es que presentaré algunos 

aspectos discursivos de los activismos cordobeses, poniendo el foco en el lugar que ocupan 

las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.4 En primer lugar, referiré brevemente sobre dos 

 
2 Las reflexiones elaboradas en este trabajo forman parte de un proyecto de investigación de tesis doctoral, en 

el que analizo los efectos de la tensión entre el peronismo cordobés y el peronismo kirchnerista en los 

procesos de identificación de los feminismos peronistas de Córdoba. 
3 Para facilitar el análisis, en esta ponencia utilizaré los nombres “peronismo feminista” y “feminismo 

peronista” en detrimento del de “feminismo popular”. 
4 Cabe señalar que, el legado de las viejas no se reduce a las experiencias que trabajamos en esta ponencia, 

sino que se reinscribe en las luchas feministas en su heterogeneidad (Barros y Martínez, 2019; Morales, 2021; 

Quintana, 2022).  
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momentos históricos que hacen a las condiciones de posibilidad no sólo de la masificación 

actual del feminismo, sino también de los procesos de subjetivación de los activismos 

peronistas en el feminismo, a posteriori del NUM. Por un lado, la construcción del vínculo 

político afectivo entre Madres y Abuelas y el movimiento de mujeres y feministas de 

nuestro país en los años ochenta y, por otro lado, las implicancias de la inscripción del 

peronismo kirchnerista como identidad política en el lenguaje de los derechos humanos a 

partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003. En segundo lugar, en consideración del 

particular marco de tensión entre el peronismo cordobés y el peronismo kirchnerista,5 

realizaré un análisis de las discursividades de los peronismos feministas cordobeses, con el 

objetivo de rastrear las huellas discursivas de las Madres y Abuelas en estos activismos de 

Córdoba.6 Para este trabajo, retomo las discursividades de organizaciones políticas surgidas 

 
5 Las diferencias entre el peronismo kirchnerista y el peronismo cordobés son de larga data. Podríamos ubicar 

un punto clave en el paro agropecuario patronal en Argentina en 2008, producto del conflicto por la 

resolución 125 sobre Derechos de Exportación, más conocida como de “retenciones”. El entonces gobernador 

de Córdoba, Juan Schiaretti, quien había asumido con el apoyo del kirchnerismo, se distanció de la posición 

del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al manifestarse a favor del reclamo de los ruralistas (Página 

12, 2008). A posteriori, el peronismo cordobés ha encarnado una postura fuertemente anti kirchnerista. Por 

ello, si bien en términos generales, los aspectos discursivos aquí analizados podrían extenderse a los 

peronismos feministas en la Argentina, el contexto discursivo de tensión entre el peronismo cordobés y el 

peronismo kirchnerista habilita un análisis singular de los activismos. 
6 Por una parte, es importante aclarar que, en algunos casos, las luchas feministas se concentran en las áreas o 

frentes de mujeres de las organizaciones, pero para esta ponencia tomaremos las discursividades en general, 

tratando de hacer hincapié en aquellos casos en que haya diferencias entre discursos. Por otra parte, vale 

aclarar que los feminismos peronistas de Córdoba no se agotan en las organizaciones analizadas aquí, sino 

que podemos agregar a la Juventud Peronista del Partido Justicialista de Córdoba (JP-PJ), la Juventud 

Universitaria Peronista (JUP), Juntes por Sociales, así como Mil Flores, Comando Evita Córdoba y Liga 

Feminista Peronista, aunque no forman parte del corpus analizado en esta ponencia. 
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en la Provincia de Córdoba, como La Jauretche,7 Pueblo Peronista8 y Muchachas 

Peronistas,9 así como a agrupaciones de alcance nacional, como La Cámpora10 y 

Movimiento Evita.11 

 

 
7 La Jauretche (LJ) es una organización política que se lanzó en la Provincia de Córdoba en diciembre de 

2011, con Martín Fresneda como su principal referente, quien fue Secretario de Derechos Humanos de Nación 

entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. Si bien nace en la Provincia, tuvo un anclaje nacional importante al 

ser conducida por Fresneda (que provenía de militar en H.I.J.O.S). Desde su origen, esta agrupación 

construyó su identidad desde una impronta kirchnerista y una relación muy estrecha con organismos de 

Derechos Humanos, la Universidad Nacional de Córdoba, con un sector del peronismo y sectores de la 

izquierda progresista cordobesa (Trevisan, 2017). Se identifica con el feminismo popular. 
8 Pueblo Peronista (PP) es una organización política que deviene de La Jauretche. Se lanza el 18 de abril de 

2017 en Córdoba. Si bien parten de un ideario kirchnerista, desde sus principios articula con el peronismo 

cordobés, al punto de que su principal referenta, Soledad Ferraro, es actualmente concejala por HpC (2019-

2023) en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. La agrupación es definida como “[…] profunda fe 

en la fuerza de nuestro pueblo organizado, en la cultura popular, en el legado de Perón y Evita, en la 

revalorización de ese legado por Néstor y Cristina. Es orgullo y amor por la Patria y nuestras Malvinas, es 

memoria por los fusilamientos, los compañeros muertos y los desaparecidos” (Pueblo Peronista, 2017). Se 

reconoce en el feminismo popular. 
9 Muchachas Peronistas (MP) es una agrupación política que surgió en la ciudad de Córdoba en 2016, de la 

mano de mujeres con trayectorias políticas diversas, pero en su mayoría con experiencia de militancia en el 

activismo kirchnerista. Pretende ser transversal a las organizaciones peronistas y surge de la mano de diálogos 

con UpC (hoy HpC). Nace en la identificación peronista feminista. 
10 La Cámpora (LC) es una agrupación política oficialmente fundada por el kirchnerismo a fines de 2006. En 

la página oficial de la organización señalan: “Retomamos las banderas de lucha de nuestro pueblo a lo largo 

de su historia: los derechos humanos, la patria grande latinoamericana, la soberanía industrial, la fuerza de los 

trabajadores organizados y la justicia social, pero por sobre todas las cosas, la política como herramienta de 

los pueblos para la transformación social” (La Cámpora, 2004). En Córdoba capital surge en 2008, pero crece 

luego de la muerte de Néstor Kirchner en 2010. Actualmente, se reconoce en el feminismo popular. 
11 El Movimiento Evita (ME) surge en 2005 a nivel nacional, como movimiento articulador de diversos 

sectores, con una clara identidad peronista, convirtiéndose hacia 2010 en una organización política, con fuerte 

presencia juvenil y con identificación con el kirchnerismo. El Movimiento de Mujeres Evita surge en 2007 y 

se lanza en Córdoba en 2014 (Trevisan, 2017). Asimismo, hay un Frente de Mujeres que pasó de identificarse 

con el feminismo popular a hacerlo desde el transfeminismo popular en 2021. 
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De las condiciones de posibilidad del legado de las viejas en el feminismo 

peronista 

Hay dos momentos históricos que hacen a las condiciones de posibilidad no sólo de la 

masificación actual del feminismo, sino también del surgimiento del peronismo feminista. 

Primero, la construcción del vínculo político afectivo entre Madres y Abuelas y el 

movimiento de mujeres y feministas de nuestro país en los años ochenta. Segundo, los 

efectos de la inscripción del peronismo kirchnerista como identidad política en el lenguaje 

de los derechos humanos a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003. 

El lenguaje de los derechos humanos (DDHH) ha sido una superficie de inscripción de 

diversas luchas desde la transición democrática en los años ochenta hasta la actualidad 

(Barros, 2008). Si bien en un principio, dicho lenguaje resultó disponible y legítimo para 

abordar las violaciones ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, a partir de las 

articulaciones de los organismos de derechos humanos con diferentes sectores sociales y 

políticos, comenzó a extenderse a nuevas luchas desde la vuelta a la democracia. 

Ahora bien, fue también en la transición democrática que, de la mano de espacios de 

encuentro como la Multisectorial de la Mujer desde 1984 y los Encuentros Nacionales de 

Mujeres a partir de 1986, que surgió el movimiento de mujeres y feministas argentino. 

Siguiendo a Martínez Prado (2021), a diferencia de los años setenta, en los que se pugnaba 

por modelos únicos y excluyentes de emancipación de las mujeres, en los años ochenta, se 

reconoció la heterogeneidad constitutiva de las luchas femeninas-feministas dando lugar a 

novedosas articulaciones políticas. Además, siguiendo a la misma autora, resulta sugerente 

la relación de proximidad que surgió entre agrupaciones feministas y las Madres de Plaza 

de Mayo en los ochenta en cuanto los motivos de esa nueva articulación “[…] podrían ser 

extensivas a los otros grupos de mujeres, salvo que eso no se realiza” (Martínez Prado, 

2021, s/p), es decir, mientras que los vínculos con otros sectores femeninos -amas de casa, 

mujeres de sectores populares fueron planteados como problemáticos por considerarlos 

lejanos a las prácticas feministas, la relación con las primeras se naturalizó, lo que permite 

dar cuenta de la politicidad de esa articulación política con unas mujeres y no con otras. 
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Como afirman Morales y Quintana, “[…] la historia del feminismo, en nuestro país, se 

entrelaza con la historia del movimiento de DDHH” (2021: 8). Estas reflexiones nos dan un 

puntapié para pensar los vínculos actuales entre los feminismos, en nuestro caso, los 

feminismos peronistas cordobeses, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Siguiendo a 

Bascuas, Daona y Oberti (2020), el movimiento de mujeres y feministas y el movimiento 

de derechos humanos 

Tuvieron encuentros, desencuentros y pasaron por largos períodos de militar 

agendas paralelas. En algunos momentos se miraron a la distancia, en otros 

dialogaron de modo subterráneo, pero también confluyeron, tejiendo lazos y 

apoyos en una alianza creativa, que se transformó a lo largo de las décadas, al 

calor de los procesos políticos nacionales, regionales e internacionales (p. 3). 

Más cerca en el tiempo, se vuelve necesario hablar de la inscripción en el lenguaje de los 

derechos humanos del kirchnerismo.12 El discurso de Néstor Kirchner se conformó a través 

de dos fronteras políticas: por una parte, la exclusión del menemismo y las políticas 

neoliberales de los años noventa y, por otra parte, el rechazo a la última dictadura cívico 

militar (Aboy Carlés, 2005). Así, la inscripción en el lenguaje de derechos humanos se 

constituyó en una superficie de inscripción de políticas y acciones de Estado, mientras los 

organismos comenzaron a ocupar un lugar visible y legítimo en el espacio público, dando 

como resultado que “[…] kirchnerismo y derechos humanos se constituyeron como 

términos equivalentes y partes de una misma lucha” (Barros y Morales, 2017: 52). Si bien 

excede los objetivos de esta ponencia, resulta relevante señalar la resignificación en las 

configuraciones identitarias de los organismos de derechos humanos en torno a los sentidos 

vinculados al peronismo en los gobiernos kirchneristas: “Fue precisamente con el quiebre 

que Kirchner instituyó en este trazado que las agrupaciones resignificaron su lectura sobre 

el peronismo. Las banderas inclusión, igualdad y justicia social comenzaron a inscribirse en 

 
12 Atenta a los procesos de subjetivación de los activismos peronistas en el feminismo, no haré referencia a los 

noventa. No obstante, cabe resaltar que, durante esa década, las demandas de los feminismos y de las 

organizaciones de DDHH no confluyeron. Como señalan Barros y Martínez (2019) es durante el kirchnerismo 

que se dan una reedición y ampliación de los encuentros entre esos activismos. 
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las identidades de las agrupaciones y a alterar los términos de su lucha (Barros y Morales, 

2017: 53). 13 

Resulta significativo traer la articulación entre los gobiernos kirchneristas y los organismos 

desde la inscripción en el lenguaje de los DDHH, en cuanto gran parte de las agrupaciones 

políticas que forman parte del corpus que analizaré en esta ponencia, surgieron durante el 

gobierno de Néstor Kirchner, como son los casos de La Cámpora y el Movimiento Evita a 

nivel nacional y La Jauretche en la Provincia de Córdoba, espacios de los que devinieron, a 

posteriori, las demás organizaciones cordobesas mencionadas previamente, como Pueblo 

Peronista y Muchachas Peronistas. Es decir, dichas organizaciones construyeron sus 

identidades políticas en torno al kirchnerismo y, por ende, al lenguaje de derechos humanos 

vinculado a las luchas de los organismos. En otras palabras, las huellas de las Madres y las 

Abuelas en los peronismos feministas no pueden leerse por fuera de esa discursividad. 

En este punto, cabe recordar que, mientras el peronismo kirchnerista construía su identidad 

política en torno al lenguaje de los derechos humanos y en clara articulación con los 

organismos, en particular con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y con H.I.J.O.S., en 

la Provincia de Córdoba, el entonces gobernador José Manuel de la Sota (1999-2003, 2003-

2007, 2011-2015) por Unión por Córdoba (UpC),14 encarnaba un discurso muy 

 
13 Para otros trabajos sobre el vínculo entre los gobiernos kirchneristas y los organismos de derechos humanos 

desde una perspectiva posfundacional, véase Morales (2010, 2012) sobre las Madres de Plaza de Mayo y 

Quintana (2014, 2016) en torno a Abuelas de Plaza de Mayo. 
14 Unión por Córdoba (UpC) es una coalición política de partidos que surgió en la provincia de Córdoba para 

la elección a gobernador del 20 de diciembre de 1998 y se disolvió en marzo de 2019, gobernando todos esos 

años el Poder Ejecutivo provincial, con los mandatos de José Manuel de la Sota (1999-2003, 2003-2007 y 

2011-2015) y de Juan Schiaretti (2007-2011). Incluyó al Partido Justicialista, a la Ucedé, a la Acción para el 

Cambio (Apec) y al Partido Demócrata Cristiano. Al momento de su disolución en marzo de 2019 también 

integraban de esta alianza el Partido Fe, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Unión Vecinal 

Federal (UVF) y Partido Liberal Republicano. Con su disolución, en marzo de 2019, se conformó otra alianza 

de partidos políticos, denominada Hacemos por Córdoba (HpC). integrada inicialmente por: Partido 

Justicialista, Acción para el Cambio (APEC), Partido Demócrata Cristiano, Partido Fe, Movimiento de 

Integración y Desarrollo (MID), Unión Vecinal Federal (UVF), Partido Compromiso Federal, Partido Liberal 

Republicano, Partido Socialista, Partido GEN y Partido Intransigente. En 2021, mientras Partido Liberal 

Republicano y Partido Intransigente dejaron de participar en este espacio, hubo nuevas incorporaciones: 
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confrontativo con ellos, ya sea con la controversial frase “las madres deberían haber 

cuidado mejor a sus hijos” (2004),15 haciendo propaganda del Boleto Educativo Gratuito 

como un homenaje a lxs jóvenes secuestradxs en lo que se conoce como “La Noche de los 

Lápices” (2012),16 o con el llamado a la “reconciliación” en Argentina, subvalorando los 

juicios a los militares genocidas (2013).17 Sin embargo, durante los mandatos de Juan 

Schiaretti (2007-2011, 2015-2019 y 2019-actualidad), el vínculo con los organismos de 

derechos humanos ha sido distinto, siempre cercano a Abuelas Córdoba, en particular a su 

referenta Sonia Torres, reconociendo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como “la 

reserva moral de nuestra patria”:18  

[…] en la noche más oscura que le tocó vivir al país, cuando campeaba el terrorismo de 

Estado y los crímenes de lesa humanidad producidos por la dictadura genocida, hubo 

mujeres que valientemente, pese al terror que habían impuesto a la sociedad, caminaban 

 
Frente Federal de Acción Solidaria, Movimiento de Acción Vecinal, Unite por la Libertad y la Dignidad, 

Partido Estamos y Vecinalismo Independiente. Dicha coalición es quien gobierna la provincia desde 2019, 

con el liderazgo de Juan Schiaretti. 
15 Telediario Digital. 26 de marzo de 2004. “Me ofende”. 

https://www.telediariodigital.net/2004/03/me_ofende/ 
16 Tres Líneas. 26 septiembre 2012. “Madres le piden a De la Sota que no use a los desaparecidos para su 

‘miserable propaganda’”. https://www.treslineas.com.ar/madres-piden-sota-desaparecidos-para-miserable-

propaganda-n-714738.html 
17 Página 12. 25 de marzo de 2013. “Un baño de repudios”. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-

220665-2013-05-23.html 
18 Esta diferencia intra peronismo cordobés respecto de las luchas por los derechos humanos, sirve de base 

para entender cómo es que algunos activismos peronistas feministas articulan con Juan Schiaretti. Con el fin 

de los gobiernos kirchneristas y la llegada al gobierno de Mauricio Macri en 2015, algunas organizaciones 

peronistas kirchneristas comenzaron a vincularse al peronismo de UpC.  Quienes más se han mantenido 

cercanas al ideario peronista kirchnerista han sido La Cámpora y La Jauretche. Sin embargo, cabe señalar, a 

principios del 2017, surge Pueblo Peronista, agrupación devenida de ésta última, con una clara intención de 

articular con el PJ cordobés. De la misma manera, Muchachas Peronistas, con muchas militantes 

provenientes de organizaciones kirchneristas, nace con la idea de vincularse con el peronismo de Córdoba. 

Finalmente, Movimiento Evita se fractura a mediados de 2017 (aunque volvieron a articular a posteriori) en 

torno a dos maneras de ver la política militante: una más anclada al trabajo barrial y comunitario y otra más 

relacionada a la política de partidos, en particular, con la necesidad de disputar poder en el PJ. 
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marchando por la aparición de sus hijos e hijas (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 15 

marzo 2022). 

Ahora bien, para hablar del peronismo feminista como identidad política también es 

necesario referir al Ni Una Menos (NUM) del 3 de junio de 2015, como momento 

habilitante de nuevas prácticas identificatorias en los activismos peronistas en cuestión. 

 

De las huellas de las Madres y las Abuelas en los peronismos feministas de Córdoba 

El Ni Una Menos del 3 de junio de 2015, como acontecimiento político multitudinario en 

contra de los femicidios en Argentina, junto con las luchas por el aborto legal desde 2018, 

habilitaron nuevos procesos de identificación con el feminismo. Así, el movimiento 

feminista se masificó, interpelando a organizaciones sociales y políticas, universidades, 

medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos e incluso al Estado. Como 

consecuencia, se habilitaron nuevas prácticas identificatorias en torno al feminismo: hay 

feminismo en todas partes.  

Retomando lo expresado en el apartado anterior, sostengo, en acuerdo con Barros y 

Martínez (2019), que las condiciones de posibilidad de la popularización de los feminismos 

en Argentina se dieron primero con la vuelta a la democracia y, luego, con la particular 

inscripción del kirchnerismo en el lenguaje de los derechos humanos. Sin embargo, es a 

posteriori del NUM, esto es, con la masificación del feminismo, que tanto algunas de las 

integrantes de las Madres de Plaza de Mayo se identificaron con el feminismo (Barros y 

Martínez, 2019; Morales, 2021; Morales y Quintana, 2021), como que en el peronismo 

comenzaron a vislumbrarse procesos de subjetivación en torno al “feminismo popular”. 

Aunque las expresiones de ese feminismo peronista deben ser entendidas en su 

heterogeneidad, se posicionan en una línea político discursiva particular dentro de los 

feminismos argentinos. Me refiero al encuentro -no exento de conflictos, pero sí con 

efectos de contaminación mutua-19 de las dos identidades previamente mencionadas para el 

 
19 Para un análisis detallado de las maneras en que se ha trabajado académicamente el vínculo entre 

peronismo y feminismo, véase Romano Roth (2021). 
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cual, al decir de Nijensohn, “todavía no hay un nombre” (2019: 30), pero que es posible 

enunciar como peronismo feminista, feminismo peronista o, siguiendo a los activismos que 

me traen a esta reflexión, feminismo popular. Si pensamos en las genealogías feministas en 

nuestro país, debo primero aclarar que nos encontramos con feminismos populares en plural 

y que el linaje al que estoy haciendo referencia es uno que se piensa articuladamente con 

las banderas históricas del peronismo, en particular, la de la justicia social: “feminismo 

popular es justicia social”.20  

Siguiendo a Nijensohn (2019), el linaje feminista peronista realza, por un lado, la figura de 

Eva Perón, tanto respecto de su papel en la sanción de la Ley de Derechos Políticos de las 

mujeres como respecto de su liderazgo en la construcción del Partido Peronista Femenino 

hacia fines de los años cuarenta. Por otro lado, el feminismo peronista se encadena a la 

figura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, este linaje se reconoce en la 

inscripción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el 

discurso de los derechos humanos y presenta matices que discuten con el neoliberalismo. 

A continuación, realizaré un análisis acerca de las huellas de las viejas en sus 

discursividades, tratando de avizorar puntos en común y en tensión de ese linaje de 

feminismo peronista. 

Resulta importante señalar que las Madres y las Abuelas representan un significante central 

alrededor del cual se instituyen sentidos en torno a la lucha por los derechos humanos, 

teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, como expresamos en el apartado anterior, la 

particular inscripción del discurso kirchnerista, es decir, las huellas de las Madres y las 

Abuelas en los peronismos feministas no pueden leerse por fuera de esa discursividad 

(Barros y Martínez, 2019). Por otro lado, el legado de las Madres y las Abuelas en el 

movimiento feminista argentino, particularmente a partir del NUM y las luchas por el 

aborto legal (Morales, 2021).  

 
20 Si de “feminismos populares” hablamos, resulta importante aclarar que la genealogía peronista feminista 

que traigo en esta ocasión es una entre otras con el mismo nombre. Por ejemplo, el feminismo popular 

vinculado a las experiencias de luchas populares en los noventa y relacionadas a la educación popular en 

nuestro país. 
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Sobre todo, en los feminismos peronistas de Córdoba son reconocidas como ejemplo de 

lucha y como bandera de militancia. Si bien hay diversos sentidos que pueden articularse en 

torno a esa aproximación discursiva, resulta relevante señalar, siguiendo a Morales, “[…] 

cómo su trama discursiva en torno al neoliberalismo deviene en una superficie de 

inscripción de las demandas de mujeres, feministas y activismos sexo-genéricos (2021: 73). 

En concordancia con la masificación del feminismo en los años posteriores al NUM, las 

formas de resistencia al neoliberalismo en los activismos feministas adquirieron diferentes 

tonalidades, aunque compartieron una especificidad devenida de las experiencias locales de 

las resistencias populares surgidas al calor de los gobiernos neoliberales, entre las que se 

encuentran la lucha de las viejas (Morales, 2021).  

Mientras en los activismos feministas de las izquierdas, el neoliberalismo se significó 

predominantemente en el contexto de las luchas feministas internacionales y en contra del 

sistema capitalista, en los feminismos peronistas sus sentidos estuvieron anclados, más 

bien, a las experiencias de los gobiernos neoliberales en Argentina, comenzando por la 

última dictadura cívico militar. En ese sentido, los activismos peronistas de Córdoba 

resignificaron -en sintonía con las Madres y las Abuelas- la trama discursiva en torno al 

neoliberalismo respecto del gobierno de Cambiemos (2015-2019) al conectar las consignas 

“Nunca Más”, “Ni Olvido, Ni Perdón” y “Estado represor” en una línea de continuidad 

entre la última dictadura cívico militar y la experiencia macrista, a través del 

“neoliberalismo” como categoría articuladora.  

Como expresé en un trabajo anterior (Romano Roth, 2020), la oposición a Cambiemos se 

dio a partir de la inscripción en una discursividad antineoliberal que tiene sus raíces en las 

resistencias populares y que, específicamente, articuló demandas feministas con 

enunciaciones peronistas vinculadas a lo nacional y popular: el ajuste y el endeudamiento 

fueron retomados desde un feminismo popular que exigió que el Estado se hiciera 

responsable del aumento concomitante de las violencias y desigualdades que afectaban a 

mujeres, lesbianas, trans, travestis y/o no binaries. De esa manera, la enunciación de 

demandas feministas en conjunción con un ideario peronista anclado en la tradición 

nacional y popular implicó la referencia a la construcción de una patria justa, libre y 

soberana, a través de un Estado garante de derechos.  
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Resulta sugerente señalar que, mientras las organizaciones expresaban su común oposición 

a Cambiemos, tuvieron posiciones disímiles respecto de UpC. Mientras Pueblo Peronista, 

Muchachas Peronistas y Movimiento Evita articulaban políticamente con el peronismo 

cordobés, La Cámpora y La Jauretche sostuvieron su oposición antineoliberal en la 

recuperación discursiva de la experiencia kirchnerista. Esto es, los feminismos peronistas 

que articularon con el PJ de Córdoba en el contexto nacional de Cambiemos, no 

extendieron sus demandas feministas al gobierno provincial que se ha sostenido, desde la 

Renovación Peronista en los ochenta, en una discursividad peronista contaminada con el 

neoliberalismo, en tanto fue pasando de una identificación con la democracia hacia 

principios de los ochenta a una centrada en las definiciones técnicas y el énfasis en la 

reducción del gasto público y del aparato estatal, mayor libertad de mercado y apertura 

económica (Reynares, 2012, 2014). 

Ahora bien, ¿cómo se vinculan las tramas discursivas de los feminismos peronistas en 

Córdoba respecto de las Madres y las Abuelas? Un aspecto de la discursividad 

antineoliberal de las Madres de Plaza de Mayo que puede encontrarse en las 

discursividades de los feminismos populares y, por lo tanto, en los peronismos feministas 

de Córdoba es el de la lucha por la “vida”. Morales señala que, en el contexto de post-

dictadura, “[…] la defensa de la vida adquirió una renovada vigencia a partir del 

reconocimiento de un único y mismo enemigo. El neoliberalismo fue percibido como la 

causa de los crímenes del terrorismo de Estado y de la situación de precarización que 

padecían diversos sectores […]” (2021: 68).  

En ese sentido, las luchas antineoliberales de los feminismos peronistas cordobeses 

compartieron una discursividad común con el movimiento feminista, observable en 

consignas como “Vivas, libres, y desendeudadas nos queremos”, “El Estado es 

responsable” y “El ajuste es violencia”. Así como las Madres articularon la lucha por la 

“vida” en oposición al neoliberalismo, ya sea en la reapertura democrática, durante el 

menemismo y el macrismo, lo mismo hicieron los activismos feministas al oponerse 

conjuntamente al gobierno de Cambiemos. Justamente, es la primera de estas consignas la 

que articula la lucha por la vida de las mujeres, lesbianas, travas, trans y no binaries, en 

contra de las violencias de género y que adquiere un particular sentido frente a la 
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exorbitante deuda que el gobierno de Mauricio Macri tomó al Fondo Monetario 

Internacional (FMI). El “desendeudadas nos queremos” implicó la puesta en discusión de 

otra forma de violencia del modelo neoliberal, corporizado en el ajuste en el gasto público y 

en la exigencia al Estado de responsabilizarse por los efectos negativos que ello generaba 

en las mayorías (Romano Roth, 2020).21 De esa manera, la militancia de las viejas “[…] se 

transformó en un sitio de resistencia al patriarcado y en un espacio de protección y 

conquista de derechos de vida precarizadas, expuestas al daño, la violencia y la muerte, por 

razones sexo-genéricas” (Morales y Quintana, 2021: 14). 

Sumadas a estas expresiones en contra del neoliberalismo, que pueden entenderse en el 

marco del legado de las Madres y las Abuelas, hay otro aspecto que creemos importante 

señalar. Las viejas son conectadas a los significantes centrales en la lucha de los 

organismos de derechos humanos: a la consigna “memoria, verdad y justicia” se le imprime 

una afectividad devenida de la lucha amorosa. Una afectividad que deviene de “[…] un 

legado ético-político, vinculado con la dimensión relacional en la que se funda la 

responsabilidad, tanto individual como colectiva, por la vida y la memoria del/de la otro/a” 

(Morales y Quintana, 2021: 6).  

En ese marco, hay diferentes tonalidades en las discursividades de las organizaciones. Por 

ejemplo, en algunas como Pueblo Peronista (PP) y Movimiento Evita (ME), las referencias 

a las Madres y Abuelas se dan generalmente en el marco del 24 de Marzo (24M) y en 

relación a los organismos de derechos humanos y la lucha por la “memoria, la verdad y la 

justicia”: “La memoria es un triunfo de la vida, ahora y siempre. […] Sólo por insistencia, 

con escraches, con marchas, con actos, por la tenacidad de Madres y Abuelas buscando y 

recuperando nietos/as, por H.I.J.O.S buscando padres y madres, por los ex-presos y 

exiliados que vivieron el horror […]” (PPa, 2018, 22 marzo). Otro caso es el de Movimiento 

Evita (ME), donde sucede algo similar a PP, aunque la figura de las viejas es fuertemente 

valorizada en el Frente de Mujeres Evita (FM-ME). Por ejemplo, mientras ME sostenía 

 
21 Si bien encontramos varias demandas de los activismos de “aparición con vida” en relación a un “Nunca 

Más”, las principales demandas de “aparición con vida” vinculada a los peronismos feministas han sido las de 

Santiago Maldonado (desaparecido y encontrado asesinado en 2017) y la del joven trans Tehuel de la Torre 

(desaparecido el 11 de marzo de 2021). 
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“Memoria es construir la patria que soñaron” (ME, 2022, 25 marzo), la Juventud Evita de 

ME (JE-ME) expresaba “Nosotres, nos sentimos herederes de su lucha y hacemos memoria 

construyendo día a día el país que elles soñaban” (JE-ME, 2022, 24 marzo), el FM-ME 

señalaba “43 años de lucha, de amor y de resistencia. En este día recordamos a aquellas 

mujeres que, en medio del terror y la desesperación, supieron marcarnos el camino de la 

memoria por la verdad y la justicia” (FM-ME, 2020, 30 abril). 

Finalmente, tanto en La Jauretche (LJ), La Cámpora (LC) como en Muchachas Peronistas 

(MP), las viejas son protagonistas centrales. Sobre las Abuelas, la LJ ha sostenido: “El 

camino de la verdad, la perseverancia y el amor que trazaron las Abuelas apuntala el 

compromiso y el apoyo de la sociedad en esa búsqueda. […] Recuperar nuestrxs nietos, es 

recuperar nuestra historia” (LJ, 2020, 22 octubre); y respecto a las Madres que “Esas 

rondas en la Plaza de Mayo trazarían un camino de lucha que cambió nuestra historia para 

siempre” (LJ, 2021, 30 abril). Mientras, MP ha enfatizado “El pueblo dijo #NuncaMás, con 

las Madres y Abuelas liderando la búsqueda permanente de Memoria, Verdad y Justicia. Es 

nuestra tarea llevar su lucha como bandera, esencial para construir permanentemente la 

democracia” (MP, 2022, 24 marzo); “Somos sus hijas, las hijas del Nunca Más, las nietas 

de las Abuelas, las herederas de esa lucha. Algo hicieron ellas y seguiremos haciendo 

nosotras: militar por una Patria justa, libre, soberana y feminista” (MP, 2021, 24 marzo). En 

el caso de LC, las referencias a las viejas no sólo se expresan en frases como “hace 44 años 

comenzaban las rondas de amor y coraje: Madres buscando a sus hijes desaparecides en 

manos de la dictadura militar. Se convirtieron en símbolo de lucha y resistencia 

inquebrantable en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia” (LC, 2021, 30 abril) y 

“Como nos enseñaron nuestras Abuelas de Plaza de Mayo: las luchas tienen que ser 

colectivas, y nosotras estamos más juntas que nunca” (LC, 2021, 5 marzo), sino que 

exceden la lucha de los derechos humanos y se articulan explícitamente al “feminismo 

popular” con el que se identifican:  

Observamos a Evita, a las descamisadas, a las mujeres del Partido Peronista 

Femenino, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a Cristina y a las mujeres 

que le pusieron el cuerpo a resistir el ajuste y el neoliberalismo y nos vemos 

unidas a través de los sueños y objetivos (LC, 2020, 22 diciembre). 
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Por último, hay dos símbolos vinculados a los derechos humanos que son retomados en las 

luchas del movimiento feminista de nuestro país. Por una parte, el pañuelo blanco que, 

aunque por supuesto excede a los peronismos feministas, es resignificado en los colores 

violeta del feminismo y, sobre todo en los activismos que analizamos, en el verde del 

aborto legal. Como señalan Barros y Quintana, esa recuperación da cuenta de “[…] la 

afectividad y arraigo popular de una prenda que se ha transformado en un artefacto político 

codiciado de nuestro tiempo (2020: 177). Por otra parte, el significante “30.000”, que hace 

referencia a lxs compañerxs detenidxs-desaparecidxs en la última dictadura cívico militar 

es central, ya sea por quienes lo resaltan tanto por quienes lo resignifican en “30.400”, en 

pos de visibilizar a lxs desaparecidxs provenientes de la diversidad sexual. Si bien esa 

consigna novedosa apareció con fuerte protagonismo en la marcha del 24M del 2016, a 40 

años del último golpe cívico militar, en el marco de las luchas del movimiento feminista 

(Morales y Azarian, 2022), es en los últimos años que ha comenzado a aparecer en los 

activismos peronistas feministas cordobeses, como es el caso de ciertas áreas del 

Movimiento Evita -como Juventud Evita y Frente de Mujeres- y en La Cámpora.22 

 

Reflexiones finales 

En esta ponencia, observé las huellas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en los 

peronismos feministas de Córdoba. Como expresé, para entender el proceso de 

subjetivación de estos activismos en vinculación con las viejas, es necesario traer al análisis 

no sólo las condiciones de posibilidad de la masificación del feminismo en la actualidad, es 

decir, las relaciones de proximidad entre las Madres y las Abuelas y los feminismos en los 

ochenta y la inscripción del kirchnerismo en el lenguaje de los derechos humanos, sino 

también considerar al NUM del 2015 y luchas por el aborto legal en 2018. Este tercer 

momento es el que habilita el surgimiento de un feminismo peronista que termina de 

romper la antinomia histórica entre esos dos nombres, resignificando el legado del 

 
22 Hay otros activismos peronistas feministas en Córdoba que sostienen la figura de lxs “30.400” detenidxs-

desaparecidxs, pero no trabajamos en esta ponencia. Se trata de dos agrupaciones estudiantiles universitarias: 

la JUP (UNC) y Juntes por Sociales (UNVM). 
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peronismo en las tres banderas tradicionales, pero particularmente a través de la justicia 

social: “feminismo popular es justicia social”. Las viejas forman parte del linaje histórico 

político del feminismo peronista en una relación que se ha actualizado a posteriori de la 

masificación del feminismo y que las encuentra en el feminismo popular.  

La singularidad del análisis de los peronismos feministas en Córdoba corresponde a 

aspectos del propio contexto provincial. Esto es, la particularidad de los activismos 

feministas peronistas que trajimos aquí está basada en la tensión entre el peronismo 

kirchnerista y el peronismo cordobés, presente como condicionante y habilitante, de sus 

procesos de (des)articulación. De esa manera, los sentidos que giran en torno al lenguaje de 

los derechos humanos y, en particular, al lugar de las viejas en sus discursividades, están 

atravesados por el contexto cordobés. 

Finalmente, cabe señalar que los sentidos militantes que giran en torno a Madres y Abuelas 

en el feminismo peronista de Córdoba son enunciados en variadas tonalidades. Mientras 

para algunos activismos, la lucha de las viejas es central en relación, fundamentalmente, a 

la lucha por los DDHH respecto de la última dictadura cívico militar, para otras, el vínculo 

con ellas se extiende a las luchas cotidianas en torno a los derechos, en cuanto representan 

un modo ético-político de militancia que interpela al movimiento feminista en general y, en 

particular, a los peronismos feministas embanderados bajo el “feminismo popular”. 
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