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Los cambios en las sociedades pueden medirse de distintas maneras, desde 
el conocimiento histórico la metáfora del mar ha sido fundamental para ha-
blar de los diferentes ritmos en que se mueven las transformaciones: lentas en 
la profundidad, corrientes medias en capas superficiales y oleajes que inaugu-
ran coyunturas políticas y sociales. La imagen de los oleajes resulta pertinente 
al hablar de las luchas de las mujeres por sus derechos en México. La marea 
verde que hoy recorre América Latina cuenta entre sus antecedentes con olea-
jes rojos, resultado de la participación política de mujeres en las filas de los 
partidos de izquierda.

Frente a la idea común de que las izquierdas mexicanas del siglo xx fue-
ron omisas ante la valía del movimiento de mujeres y la reivindicación de sus 
causas, el presente catálogo apuntala a reconstruir los múltiples encuentros 
entre la militancia partidaria y la feminista entre las décadas de 1970 y 1980. 
A partir del trabajo en los acervos del Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero y Socialista (cemos) se da a conocer el registro gráfico y documental 
alrededor de la demanda por la despenalización del aborto y la consecuente 
ampliación de derechos sexuales y reproductivos, que fueron condensadas 
en la propuesta de Maternidad Voluntaria. Al hacer accesible este material, 
el cemos moviliza su capacidad investigativa y busca ser consecuente con la 
misión de preservar la memoria del crisol de luchas del pueblo mexicano.

La presente edición responde de forma puntual a las tendencias contem-
poráneas en busca de la democratización que son encabezadas por mujeres 
de todas las edades y condiciones sociales, especialmente por aquéllas que 

Prólogo
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sostienen vínculos con el espectro de las izquierdas. Esta cuestión adquiere 
relevancia ante la demanda generalizada por la libre elección de las mujeres 
sobre sus cuerpos. El catálogo esclarece que en la construcción de esta agen-
da se vivieron episodios de convergencia entre la organización de mujeres y 
la modernización de los partidos políticos, sobre todo, del Partido Comunista 
de México y el Partido Socialista Unificado de México.

Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, a. c.
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El acceso a los derechos sexuales y reproductivos ha sido parte de las prin-
cipales demandas de los movimientos de mujeres desde el siglo pasado en 
nuestro país. La incidencia de las comunistas y socialistas se manifestó a 
partir de su doble militancia: la partidaria y la feminista. El presente catálogo 
muestra episodios de este transcurrir, a través de fotografías, notas periodís-
ticas, revistas, volantes y carteles; albergados en distintos fondos documen-
tales del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (cemos). El 
objetivo es evocar las movilizaciones, discusiones y eventos que las mujeres 
llevaron a cabo entre las décadas de 1970 y 1980 para dejar evidencia de su 
comprometida actividad en el espacio público y la lucha organizada por sus 
derechos. Fue un intenso periodo de movilizaciones en el que el impulso otor-
gado a la demanda por la libertad de que las mujeres decidieran sobre sus 
propios cuerpos, avanzó junto con la denuncia por las muertes de miles de 
ellas, resultado de abortos clandestinos.

Esta obra inicia con un recorrido histórico por momentos clave de la 
participación política de las mujeres en el referido período, continua con el 
marco de producción del catálogo y culmina con la contextualización docu-
mental de las 34 piezas que lo componen. Al hacer énfasis en los procesos 
organizativos dentro de las izquierdas del país, el volumen busca contribuir 
a la recuperación de la memoria sobre la trayectoria política de las mujeres y 
ofrecer insumos visuales para la reflexión colectiva.1 

1 La digitalización de los materiales corresponde a las autoras y su edición a Daniela Arriaga.

Presentación
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En 1974 se instaló el Consejo Nacional de Población (conapo), que asumió la 
tarea de influir en el ritmo de crecimiento poblacional al desacelerarlo. Con 
ello, el Estado mexicano se alejó decididamente de la política pro-natalista de 
la etapa precedente.2 En efecto, a través de esta institución los programas de 
planificación familiar comenzaron a trabajar con base en una reforma al artí-
culo 4º constitucional que garantizaba el derecho de toda persona a decidir 
de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento 
de sus hijos.3 Sin embargo, esta libertad no consideraba la interrupción del 
embarazo o el aborto inducido, que seguía siendo sancionado en el Código 
Penal; a razón de esto, el conapo no consideró la atención de los abortos in-
ducidos como parte de sus planes de acción, ni tampoco su liberalización.4

Este posicionamiento generó reacciones y reclamos, por lo que el gobierno de 
Luis Echeverría Álvarez instaló en 1976 el “Grupo Interdisciplinario del Aborto 
(gia), un órgano consultivo conformado por 62 especialistas de diversas áreas 
del conocimiento y representantes de distintas organizaciones políticas, so-
ciales y religiosas”.5 Se decidió que el grupo sesionara en la ciudad de Que-

2  Violeta Romo Norquist, “Señora: usted decide si se embaraza. Mujeres capitalinas y planificación familiar 
en los años setenta” (tesis de maestría, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2020) 88.
3 Martín Humberto González Romero, “La revolución sexual. Debates públicos de sexualidad, política y 
cultura en la Ciudad de México, 1960-1984” (tesis de doctorado, El Colegio de México, 2021) 133.
4 Ibid., 133-134.
5 Ibid, p. 134.

De mareas y oleajes rojos: 
atisbos de una historia 1
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rétaro con el compromiso de elaborar un informe.6 El documento consideró 
la incidencia del aborto en México, sus efectos en la salud de las mujeres y su 
mortalidad, concluyendo que su práctica no podía sustituir el uso de anticon-
ceptivos, aunque era probado que éstos no eran cien por ciento confiables.7 

Los expertos señalaron que las principales razones de las mujeres para tomar 
su decisión eran dificultades económicas y contar con varios hijos,8 a lo que 
agregaron que el 50% eran provocados por auto maniobras que consistían en 
introducirse cuerpos extraños a través de la vagina, tales como ganchos, agu-
jas para tejer o alambres que provocaban perforaciones en el útero, lesiones 
en el cérvix, vagina y matriz.9 

Se recomendó, entonces, suprimir de la legislación toda sanción penal 
a las mujeres que por cualquier razón o circunstancia decidieran abortar y 
al personal calificado que practicara el aborto cuando existiera la voluntad 
expresa de la mujer.10 Además de expedirse las normas técnicas sanitarias 
pertinentes para que la prestación del servicio se realizase en óptimas con-
diciones.11 Pese a la contundencia de sus planteamientos, dichas recomenda-
ciones no prosperaron, entre otros motivos, porque el sexenio y sus políticas 
de salud estaban a punto de concluir.12 

6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
9 “Estado, Iglesia, Ley. Penalizar el aborto, otra forma de discriminación”, Así es, No. 83, 07 al 13 de octubre 
de 1983.
10 Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) Arnoldo Martínez Verdugo et. al., Maternidad 
Voluntaria, Proyecto de Ley, México, d. f., 29 de diciembre de 1979. Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero y Socialista (cemos). Fondo del Partido Comunista Mexicano (pcm), caja 120, clave 114, exp. 17.
11 Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) Arnoldo Martínez Verdugo et. al., Maternidad 
Voluntaria, Proyecto de Ley, México, d. f., 29 de diciembre de 1979. cemos. Fondo pcm, caja 120, clave 
114, exp. 17.
12 González, “La revolución sexual”, 2021, 135.
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A ello hay que sumar la persistencia de estigmas sobre las mujeres que 
decidían practicarse un aborto, junto con los prejuicios que recaían en aque-
llas que resolvían llevar su embarazo fuera del matrimonio, convirtiéndose 
así en madres solteras.13 El aborto y las madres solteras eran una realidad 
cuyo debate en el espacio público avanzó aparejado a la participación polí-
tica de las mujeres, que modificó los significados de la maternidad gracias a 
la ampliación del acceso a métodos anticonceptivos, a una paulatina trans-
formación de la relación de las mujeres con sus cuerpos y a la inserción de 
la noción de planificación familiar que transitó del modelo ampliado hacia 
el de familia nuclear.14

De forma paralela a los debates desprendidos por las políticas públicas, 
en 1975 se declaró el Año Internacional de la Mujer durante la Primera Con-
ferencia de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en la Ciudad 
de México. En este contexto el Movimiento Nacional de Mujeres organizó las 
Jornadas Nacionales sobre el Aborto, cuyo debate permitió que en diciem-
bre de 1977 existiera la tentativa de presentar una iniciativa de ley para la 
despenalización del aborto, bajo la consigna “por un aborto libre y gratuito”. 
Dos años después, se integró el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y 
los Derechos de las Mujeres (fnalidm), el cual reunió a militantes de distintas 
orientaciones políticas, predominando aquellas de izquierda. El Plan de Ac-
ción del fnalidm comprendió cuatro ejes: la reivindicación de la Maternidad 
Voluntaria, la creación de guarderías, una campaña contra todas las formas 
de violencia sexual y la atención a problemáticas de las trabajadoras discrimi-

13 Romo, “Señora: usted decide”, 2020.
14 Ibid.
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nadas por la Ley Federal del Trabajo.15 Con estos planteamientos se contribu-
yó a visibilizar la urgencia de modificar la legislación vigente.

Los materiales que este catálogo recoge dejan constancia de la relación 
entre el Partido Comunista Mexicano (pcm) y la movilización feminista que, no 
sin tensiones, logró instalar en las agendas de las izquierdas la presencia de 
demandas específicas de las mujeres. Aunque el trasfondo de este vínculo fue 
diverso, merece especial mención el ambiente propiciado por la Reforma Po-
lítica de 1977, producto de un acuerdo entre el régimen y los partidos de opo-
sición que permitió a éstos obtener ciertos espacios de representación; posi-
bilitando, por ejemplo, que el pcm obtuviera nuevamente su registro.16 Efecto 
de la Reforma fue la ampliación de los canales de discusión interna de los 
distintos partidos al respecto de su estrategia, sus vínculos con los variados 
grupos de la sociedad y la manera en que se presentaban ante la vida pública.

En 1979 se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres del pcm, espacio 
en el que se discutieron cuestiones relativas a la despenalización del aborto, 
la situación social de la maternidad y su relación con el feminismo, así como 
el papel de las mujeres en los partidos políticos. A esta experiencia siguieron 
numerosas reuniones de mujeres desde el ámbito laboral, magisterial, cam-
pesino y urbano popular. En conjunto se dio paso a la conformación de coor-
dinadoras sectoriales de mujeres, comprometidas con su actuar en conflictos 
y problemáticas de corte regional. Se trató de hechos trascendentales que 
pusieron énfasis en la necesidad de introducir la perspectiva de género a los 
movimientos sociales. A pesar de ello, al interior de la dinámica partidaria aún 

15 Marta Lamas, “Recuerdos de Arnoldo”, Memoria. Revista de crítica militante, No. 274, 2020.
16 Nancy Janet Tejeda Ruíz, “Los partidos de izquierda y la Reforma Política de 1977” (tesis de maestría, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2018).
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se consideraba que el movimiento de mujeres requería converger con otras 
demandas, asumiendo la democratización del país como uno de sus pilares. 

La temática del aborto no fue fácil de procesar entre la militancia comu-
nista pues existía una situación dubitativa a su inclusión. Marta Lamas señala 
que “en un imaginario político ocupado abrumadoramente por la dicotomía 
capitalismo/socialismo, las demandas por los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres fueron tildadas como ‹‹sectarias››, ‹‹pequeñoburguesas›› 
o como asuntos secundarios, que desorientaban la lucha por cambiar el sis-
tema”.17 Estos sesgos lograron ser superados a partir de liderazgos como el 
de Arnoldo Martínez Verdugo, quien fue participe de la construcción de una 
democracia radical y feminista, recibiendo el apoyo constante de su pareja 
sentimental Marta Recasens.18 

La relación del pcm con las reivindicaciones feministas tuvo un hito im-
portante en 1979, cuando la Coalición de Izquierda presentó al pleno del Con-
greso la primera iniciativa contemporánea que buscó despenalizar el aborto 
a partir de la concepción de Maternidad Voluntaria.19 Este posicionamiento 
se configuró a partir de cuatro elementos indispensables: educación sexual, 
anticonceptivos seguros y disponibles, acceso al aborto libre y gratuito y un 
rechazo a la esterilización forzada.20 Sobre la relevancia de esta iniciativa, que 
se reproduce en esta obra, se detalla más adelante.

17 Lamas, “Recuerdos de Arnoldo”, 2020.
18 Ibid.
19 La Coalición de Izquierda se conformó por 19 legisladores de 100 elegidos mediante representación 
proporcional. La Cámara se integró con 400 legisladores, de los cuales 300 fueron de mayoría relativa (uno 
por distrito electoral). El Partido de la Revolución Institucional obtuvo 299. Pablo Gómez Álvarez, “Arnoldo 
Martínez Verdugo: la democracia en la izquierda”, en Arnoldo Martínez Verdugo: un comunista a la con-
quista del futuro, coord. Víctor Hugo Pacheco Chávez (México: Centro de Estudios del Movimiento Obrero 
y Socialista, 2023).
20 Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) Arnoldo Martínez Verdugo et. al., Maternidad 
Voluntaria, Proyecto de Ley, México, d. f., 29 de diciembre de 1979. cemos. Fondo pcm, caja 120, clave 
114, exp. 17.
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Las tendencias progresistas no se dirigieron exclusivamente hacia la des-
penalización del aborto, sino también hacia el reconocimiento de una noción 
amplia de la sexualidad, incapaz de ser reducida a concepciones binarias. En 
1981 en el xix Congreso del pcm, el último de su vida partidaria, se arribó a la 
conclusión de que:

No existe una sexualidad proletaria o revolucionaria, ni una sexualidad burguesa o 

reaccionaria. No existen formas de sexualidad normales, aceptables o morales, ni 

otras anormales o inmorales. Cada individuo debe tener el derecho de realizar su 

sexualidad como mejor la entienda, de hacer libre uso de su cuerpo y de reivindicar 

el placer como un atributo humano, sin presiones jurídicas, políticas o morales, en 

cualquier sentido.21

En esta tribuna también fue abordado el tema de la autonomía de las mu-
jeres siguiendo la enunciación de la Maternidad Voluntaria. Se transitó así, a 
una reivindicación que reconoció a las mujeres su capacidad de decisión:

Es importante el avance en la formación de grupos de mujeres y el trabajo unitario 

que se ha emprendido en los tres últimos años entre grupos feministas, partidos re-

volucionarios y algunos sindicatos, a través del Frente Nacional por la Liberación y 

los Derechos de las Mujeres, así como las batallas que se comienzan a emprender, 

como la que se refiere a la maternidad voluntaria (que incluye la lucha por el aborto 

voluntario y gratuito como un derecho de las mujeres), porque abren el camino a 

21 Partido Comunista Mexicano, “xix Congreso del Partido Comunista Mexicano”, en Los Congresos Co-
munistas. México 1919-1981, Tomo 2, coords. Elvira Concheiro Bórquez y Carlos Payán Velver (México: 
Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, Secretaría de Cultura, 2014) 476.
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la renovación de las costumbres y a conquistas más profundas. Pero se debe reco-

nocer que no existe aún un movimiento de masas femenil, y sigue teniendo peso el 

pensamiento conservador y la utilización que hacen de las mujeres algunos partidos 

burgueses. Por otro lado, el movimiento femenino que se desarrolla tropieza con la 

falta de un movimiento obrero fuerte y autónomo, fuera del control del Estado, y con 

una vida democrática muy limitada en el país.22

Estas y otras resoluciones del Congreso, como las relativas a la consi-
deración de la diversidad étnica, el ecologismo y los derechos de la niñez, 
despejan cualquier noción historiográfica de una izquierda auto referencial, 
encerrada en la consideración de la esfera productiva o en una visión exclu-
sivamente clasista. Si bien nunca se abandonó el lenguaje y la concepción 
marxista de la división de la sociedad, tampoco existió un estancamiento en 
fórmulas retóricas sobre la existencia de dos clases.23

La renovada perspectiva del pcm lo llevó a proponer un proceso de fusión 
con diversas organizaciones pertenecientes a las izquierdas. De este modo, 
en 1981 se generó la disolución del partido y a la creación del Partido Socia-
lista Unificado de México (psum). Agrupación que encaró las elecciones fede-
rales de 1982, teniendo a Martínez Verdugo como su candidato. A lo largo de 
la campaña fue perceptible la impronta modernizadora dejada por el xix Con-
greso, según la cual el aborto era parte integral del programa.24 Su contenido 
fue dado a conocer públicamente a través de distintos medios, entre ellos, Así 

22  Ibid., 442.
23 Diana Alejandra Méndez Rojas y Jaime Ortega Reyna, “Paliacates rojos: la Unión Nacional Infantil y la 
modernización de la izquierda en México”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, No. 65, 2023.
24 Partido Comunista Mexicano, “xix Congreso”, 2014.
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es. Además del plan de acción en torno a los derechos de las mujeres se plan-
teó la necesidad de entender la sexualidad en su vínculo con las relaciones 
sociales, la historia y el trabajo.25 El psum reconoció el doble papel de las mu-
jeres, en tanto reproductoras de la fuerza de trabajo y productoras de valores 
de uso dentro de la familia; es decir, como fuerza de trabajo en la producción 
de mercancías y servicios.26 Esta posición asumía la especificidad de la doble 
explotación de la que eran objeto las mujeres, matizando las diferencias de 
clase dentro de los grupos feministas.27 De acuerdo a esta visión, dichas con-
diciones no podían homologarse a todas, de ahí la importancia de distinguir y 
fortalecer un movimiento feminista de izquierda.

Pese a la existencia de estos debates, comenzaron a generarse procesos 
contradictorios dentro del psum, sobre todo, a causa de la presencia de expre-
siones menos favorables a la agenda de las mujeres. De acuerdo a Barry Carr, 
en el Congreso del año de 1983 “se rechazó el documento que defendía la 
autonomía de las organizaciones juveniles y examinaba abiertamente temas 
como la política sexual”.28 El anteproyecto de resolución se tituló “El psum y 
las luchas por la liberación de las mujeres”. En este documento, que se repro-
duce al final de este volúmen, se sostuvo:

El psum tiene la responsabilidad de ampliar el número de fuerzas sociales que se 

incorporan a la lucha y, en lo que se refiere a las mujeres, el compromiso de trabajar 

por el fortalecimiento de las organizaciones y de los movimientos existentes, y por 

25 “Comisión Nacional de Mujeres del psum”, 1982. cemos. Partidos Políticos. Partido Socialista Unificado 
de México, caja 03, exp. 17.
26 “Las mujeres en el programa del psum”, Así es, No. 06, 05 al 11 de marzo de 1982.
27 Ibid.
28 Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo xx (México: Era, 1996), 290.
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el desarrollo de un movimiento autónomo y unitario que no dependa del Estado, de 

ningún partido y en el cual sean las propias mujeres quienes democráticamente de-

cidan la conducción del mismo, con la conciencia de que las luchas por la liberación 

femenil no son ni pueden ser problema exclusivo de un solo partido o de un grupo.29

Algunos años después, en 1987, aconteció un nuevo proceso de agrupa-
ción protagonizado por el psum y el Partido Mexicano de los Trabajadores 
(pmt). Este último se caracterizó por su ideología nacionalista y por contar 
con liderazgos fuertes, tales como los de Demetrio Vallejo y Heberto Castillo. 
Nacido en 1974, el pmt había defendido el derecho al aborto a través de la fi-
gura de Vallejo, quien aseguró que éste no era un problema demográfico, sino 
una necesidad social.30 En continuidad con estos planteamientos, en 1977 
María Luisa Erreguerena, integrante del Consejo de Redacción de Insurgen-
cia popular, órgano oficial del pmt, fue concluyente al indicar que “el aborto 
es una decisión individual. Nadie tiene derecho a tomar la decisión en lugar 
de la afectada; ni el Estado, ni la Iglesia, ni los médicos”.31 Agregó, entonces, 
que el programa político del pmt incluía la lucha por la derogación del aborto 
como delito.32 Además de que integraba una agenda amplia en torno a las de-
mandas de las mujeres que incorporaba: la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, la igualdad económica que distingue la situación de las mujeres 

29 “El psum y las luchas de las mujeres (anteproyecto de resolución)”, 1983. cemos. Partidos Políticos. Par-
tido Socialista Unificado de México, caja 04, exp. 19. 
30 Demetrio Vallejo, “El aborto necesidad social, no demográfica”, Insurgencia popular, No. 21, 1° de sep-
tiembre de 1976: 06-07.
31 María Luisa Erreguerena, “El aborto: decisión individual y problema social”, Insurgencia popular, No. 
35, 16 de noviembre de 1976: 07.
32 Ibid.
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obreras y campesinas, la creación de guarderías gratuitas, la socialización del 
trabajo doméstico y su legalización para que se gozara de prestaciones labo-
rales y la posibilidad de sindicalizarse.33

De la convergencia entre el psum y el pmt surgió el Partido Mexicano So-
cialista (pms), en cuya efímera existencia la participación de las mujeres fue 
constante y destacada. Así, por ejemplo, en 1988, bajo la pluma de Josefina 
Hernández Téllez, se denunció que el 10 de mayo fuese una fecha para festejar 
y agasajar a la mujer madre, pero sólo “un día para ser merecedora del respeto 
y la consideración social”,34 pues al año morían en el país 260 mil mujeres: 200 
mil por aborto provocado y 60 mil en hospitales; las primeras, víctimas de la 
prohibición del aborto y la segundas, por causas evitables durante el alumbra-
miento.35 Hernández hizo énfasis en que estas cifras reafirmaban la necesidad 
de educación y respeto a la autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo.36

 Al igual que otras experiencias organizativas, el pms fue atrapado por la 
crisis política devenida del Partido de la Revolución Institucional (pri), del que, 
entre 1986 y 1988, se desprendió la Corriente Democrática encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.37 Estas personalidades susci-
taron la simpatía de importantes sectores populares y de la izquierda, que 
incluyó al pms y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt).38 Este 
último, de orientación trotskista, integró una amplia agenda de demandas 
feministas coincidentes con las de los partidos comunistas y socialistas, que 

33 Sección “La mujer y los partidos políticos”, Fem, Vol. v, No. 19, 1981: 90-91.
34 Josefina Hernández Téllez, “Mortalidad materna…todo para mamá”, La Unidad, No. 36, 15 de mayo 
de 1988: 19.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Massimo Modonesi, “México: el crepúsculo del prd”, Nueva sociedad, No. 234, 2011: 115.
38 Ibid.
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pusieron especial interés en el reconocimiento tanto de la Maternidad Volun-
taria como de la diversidad sexual que en algunos sectores de la militancia 
persistía como un tabú.39 

La conformación del Frente Democrático Nacional en 1988 favoreció la 
confluencia de un “gran número de expresiones políticas y sociales progresis-
tas y democráticas, muchas de ellas identificadas, con una u otra versión de 
la izquierda”.40 Fueron tiempos de gran discusión y reposicionamiento para las 
izquierdas mexicanas, sobre todo, a partir del fraude electoral que aconteció 
ese mismo año.41 Fue así que al pms lo siguió el Partido de la Revolución De-
mocrática (prd). 

El partido dio paso a una izquierda que tuvo como ejes principales al so-
cialismo y nacionalismo.42 Desde su plataforma, las demandas feministas con-
tinuaron presentes en los procesos electorales. En parte, esto fue resultado 
del apoyo que el prd recibió de integrantes de la Coordinadora de Mujeres 
“Benita Galeana” y la posterior fundación de la Coordinadora Feminista del 
Distrito Federal en 1989, la cual asumió como una de sus prioridades la crea-
ción de un proyecto de ley sobre delitos sexuales que a la postre tipificó en el 
Código Penal el feminicidio. 

39 Stella Oranday Dávila, La revolución de la libertad: el prt y la lucha de las mujeres mexicanas por sus 
derechos (México: Estampa Artes Gráficas, 2015) 209; Sección “La mujer y los partidos políticos”, 1981: 92.
40 Ricardo Pascoe Pierce, “El prd y la izquierda mexicana”, Memoria. Revista de política y cultura, No. 
126, 1999: 06.
41 Idem. 
42 Gregorio Urías Germán, “La transición democrática y el prd”, Memoria. Revista de política y cultura, 
No. 39, 1992: 14.
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En noviembre de 1990 se llevó a cabo en Argentina el v Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe durante el cual se acordó establecer el 28 de 
septiembre como el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Se-
guro. La fecha fue propuesta por la delegación brasileña por ser el aniversario 
de la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres de 1871, gracias a la cual 
se consideraron libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas en 
Brasil. En el marco de esta conmemoración internacional el nodo “Mujeres y 
acción política” del cemos convocó el 24 de septiembre de 2022 a la “Primera 
Jornada: aborto, sororidad y soberanía”. 

Este evento, coordinado por Perla Valero, contó con un conversatorio con 
Marta Lamas titulado “Aborto legal y seguro: avances y retos de la 4T”43 y con 
la inauguración de la exposición documental que dio pie a la elaboración de 
este catálogo. Los materiales se mantuvieron en exposición hasta el mes de 
febrero de 2023 en las instalaciones del cemos y durante el mes de marzo se 
exhibieron en el espacio cultural del Instituto Nacional de Formación Política 
de Morena en la colonia Agrícola Pantitlán al oriente de la Ciudad de México, 
en el marco de actividades del 08 de marzo; desde ese mismo mes son accesi-

43 El conversatorio es accesible a través del canal de YouTube del cemos en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=LUBFzx6By4c&t=198s. Para ampliar la discusión abierta por la jornada se preparó 
el volumen: Perla Valero, coord., ¡Libres y soberanas! La lucha por el derecho al aborto (México: Centro de 
Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, 2023). Esta obra incluye la transcripción del conversatorio. 

Una jornada global de lucha 2
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bles a través de Memórica en la sección de especialistas44. Esta colaboración 
cristaliza en el buen ánimo de hacer accesible el material a un mayor número 
de personas y fortalecer el intercambio entre proyectos comprometidos con 
el resguardo y promoción de la memoria del pueblo de México, sobre el cual 
el legado de las izquierdas es pieza fundamental para ocupar el presente e 
imaginar el futuro.

 De ahí que el presente volumen se proponga ser un insumo capaz de 
hacer notar que las problemáticas planteadas por el movimiento feminista 
en el espacio público actual son resultado de una larga trayectoria de lucha 
en la que la acción de las mujeres recorrió los senderos comunistas, socia-
listas, partidarios, democráticos y de coalición. Gracias a su movilización se 
incorporaron demandas en la agenda pública, entre las que merece especial 
mención, la provisión de servicios médicos gratuitos. En 2007, a partir de un 
movimiento amplio de mujeres feministas, en la Ciudad de México se logró 
despenalizar el aborto y acceder a la interrupción libre e informada del em-
barazo; mientras que en otras entidades federativas se han impulsado inicia-
tivas que abren espacio para la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. 
Hasta ahora se ha legalizado el aborto en otras nueve entidades federativas, 
estas son: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sina-
loa, Guerrero y Quintana Roo. 

44 “Véase: https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/de_mareas_y_oleajes_rojos__mujeres_y_su_partic-
ipacion_politica_en_mexico_decadas_de_1970_y_1980” 
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La exposición visual de episodios de la participación política de las mujeres 
en México ayuda a situar discusiones contemporáneas y ofrece elementos 
para formar un criterio propio, capaz de ponderar la herencia de sus procesos 
organizativos. A continuación, se contextualizan los materiales que dan sus-
tento al catálogo. Se dividen en cuatro secciones: 1) la prensa partidaria, 2) las 
revistas, 3) el fondo del Partido Comunista Mexicano y 4) la fototeca y archi-
vo gráfico. Este recorrido se entreteje con una sucinta recapitulación sobre el 
desarrollo propagandístico e informativo del pcm, el psum y el pms, debido a 
que fueron las agrupaciones que articularon la militancia que produjeron los 
documentos que componen la exposición y constituyen los orígenes institu-
cionales de los acervos del cemos. No se incluye una sección dedicada a los 
fondos del psum y el pms, pues las piezas representativas fueron incluidas en 
las páginas precedentes.

3.1 La prensa partidaria
La creación del pcm en el año de 1919 respondió, en el ámbito internacional, 
al impacto de la Revolución rusa y a procesos intelectuales que dirimieron el 
antiimperialismo, el cosmopolitismo y la solidaridad internacional.45 A lo largo 
de la década de 1920 el pcm adquirió presencia significativa en el mundo cam-

45 Daniel Kent Carrasco, “m. n. Roy en México: Cosmopolitismo intelectual y contingencia política en la 
creación del pcm”, en Camaradas. Una nueva historia del comunismo en México, coord. Carlos Illades (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2017).

3Del archivo a la memoria
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pesino, convirtiendo a este sector en una de sus principales fuerzas al cobijo 
de la política de “Frente único”. La posición del pcm hacia el movimiento cam-
pesino fue una de las expresiones más originales del comunismo mexicano al 
pronunciarse en favor de la colectivización de la tierra y trabajar de manera 
conjunta con la Liga Nacional Campesina; que permitió al movimiento cam-
pesino independiente y al pcm constituir mayor unidad y capacidad de ges-
tión con el ala izquierda de los nacionalistas revolucionarios.46 

A pesar de que entre 1929 y 1934 el pcm se vio forzado a operar desde 
la clandestinidad, resultado del régimen de persecución instalado por el 
Maximato, fue el periodo en el que el partido registró un incremento en su in-
fluencia social, pues logró ganar presencia al interior de la industria minera y 
ferrocarrilera. El inicio del sexenio cardenista trajo cambios significativos a la 
militancia comunista que favorecieron el incremento de su influencia política. 
El más importante fue la legalización de su actividad que apoyó la conquista 
de espacios clave ligados a las organizaciones magisteriales y de masas.47

Fue en este contexto de actividad política que la militancia comunista 
asumió como uno de sus ejes rectores la edición de impresos dedicados a la 
propaganda partidaria. La centralidad de la prensa fue tal, que por momen-
tos militar fue sinónimo de editar.48 En marzo de 1924 apareció el periódico 
El Machete, publicación oficial del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y 

46 Víctor Jeifets y Lazar Jeifets, “La alianza que terminó en ruptura: el pcm en la década de 1920”, en Ca-
maradas. Una nueva historia del comunismo en México, coord. Carlos Illades (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2017).
47 Diana Alejandra Méndez Rojas, “La cooperación obrero-campesina en dos miradas: El Partido Comunista 
Mexicano y la Liga de Agrónomos Socialistas, 1935-1947”, Izquierdas, No. 50, 2021.
48 Para leer en detalle sobre esta propuesta véase: Sebastián Rivera Mir, Edición y comunismo. Cultura 
impresa, educación militante y prácticas políticas (México, 1930-1940) (Estados Unidos: A contracorriente, 
2020).
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Escultores, dirigido entonces por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Xavier 
Guerrero y Graciela “Gachita” Amador. En su primer número, correspondien-
te a marzo de 1924, El Machete expuso sus propósitos: “este periódico es del 
pueblo y para el pueblo”.49 A lo largo de su trayectoria, las mujeres comunistas 
tuvieron una activa participación en la elaboración de este impreso, desta-
cando entre ellas el trabajo de Amador, autora del lema que acompaña el títu-
lo que a la letra dice: “El machete sirve para cortar la caña, para abrir veredas 
en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar 
la soberbia de los ricos impíos”.50 Otro signo de aporte femenil fue la sección 
“Ellas luchan”, un espacio de posicionamiento de las comunistas. 

En su primera etapa, El Machete publicó 35 números de manera quince-
nal. La siguiente etapa, ya como órgano central del pcm, abarca el periodo de 
mayo de 1925 a agosto de 1929, tras la clausura de sus instalaciones. La terce-
ra fase corresponde a la clandestinidad del partido, es decir, de 1929 a 1934. 
La cuarta fase remite al cese de la persecución en contra de los comunistas, 
a partir de septiembre de 1934. Una quinta fase inició en noviembre de 1936 
cuando el logotipo del partido es retirado en sintonía con la política de “Fren-
te popular”.51 El último número apareció el 15 de septiembre de 1938, anun-
ciando el cambio de nombre a La Voz de México. Las colecciones del cemos 
cuentan con algunos ejemplares y facsimilares de esta insigne publicación y 

49 Consejo editorial, “Propósitos”, El Machete, No. 01, marzo 1924: 02.
50 Verónica Oikión, “Desde las sombras: el talento artístico y militancia comunista de Graciela Amador”, La 
Cuerda, 28 de julio de 2020. Disponible en línea en: https://lacuerda.gt/2020/07/28/desde-las-sombras-el-tal-
ento-artistico-y-la-militancia-comunista-de-graciela-amador/ (consultado el 10 de noviembre de 2022).
51 Gabriela Guerrero Álvarez, Diana Alejandra Méndez Rojas, Jaime Ortega Reyna, Víctor Hugo Pacheco 
Chávez y Javier Sainz Paz, “Cuando el linotipo se tiñó de rojo: aproximaciones a El Machete”, [inédito]; 
Fabio Sousa, “El Machete: prensa obrera y comunismo en México”, Revista fuentes humanísticas, 28, No. 
49, 2014.
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también se dispone de la edición facsimilar de El Machete ilegal editado por la 
Universidad Autónoma de Puebla en 1975.52 

La Voz de México fue el periódico más longevo del pcm. Nació como publi-
cación diaria, bajo la dirección de Valentín Campa y dejó de editarse en 1974. 
Fue un impreso que expresó los avatares de la política de la “Unidad a toda 
costa” que dejó al pcm en la órbita de la ideología de la Revolución mexicana.53 
En algunos periodos tuvo secciones dedicadas a la política de las mujeres.54 
Su continuidad permitió que en sus páginas se dirimieran las dificultades de 
la política nacional que posicionó a las izquierdas en un entorno volátil a par-
tir del giro conservador de Miguel Alemán Valdés en 1948. La renovación po-
lítica del comunismo abierta en la década de 1960, también tomó presencia 
en este periódico, aunque no mostró indicios claros de la modernización de 
su programa. 

A partir de 1970 el pcm lanzó el quincenal Oposición con el formato de revis-
ta. En 1974 este impreso se convirtió en la prensa central del partido, cambian-
do su presentación al tabloide. Oposición manifestó la apertura de las posturas 
comunistas a nuevas tendencias de la sociedad, como las discusiones partida-
rias sobre el rumbo de la organización de izquierda en el marco de la Reforma 
Política de 1977. También fue un nodo de variadas expresiones de la cultura 
comunista, por ejemplo, de las articuladas desde los Festivales de Oposición. 

52  El Machete ilegal, edición facsimilar (Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1975).
53 Carlos Illades y Daniel Kent Carrasco, Historia mínima del comunismo y anticomunismo en el debate 
mexicano (México: El Colegio de México, 2022).
54 Edgar Hernández Espinoza, “Desde la tribuna del combate: esbozos de una historia de la prensa del 
Partido Comunista de México, 1924-1974” (tesis de doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana, Iz-
tapalapa, 2021) 228.
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Precisamente, la imagen 06 del catálogo corresponde a las mesas redon-
das del iv Festival del año de 1980, dedicadas a la discusión en torno a la mo-
ral y el aborto.55 De aquél nutrido encuentro son representativas por su di-
vergencia las posturas de María Antonieta Rascón quien afirmó que el aborto 
era un problema político debido a que atentaba a la moral religiosa adoptada 
oficialmente por el Estado, y la del diputado federal Fernando Peraza quien 
desató polémica al señalar que siendo un ateo de alta moral no consideraba 
que las mujeres tuvieran derecho a cometer infanticidio,56 siendo esta su in-
terpretación de la práctica del aborto. 

Entre la prensa comunista Oposición destacó por ser la primera publica-
ción en la que se discutió profusamente el tema del aborto. A razón de esto, el 
presente catálogo incluye piezas específicas extraídas de sus páginas, como las 
número 04, 05, 07 y 11; que ilustran la movilización en favor de la Maternidad 
Voluntaria, la militancia de las mujeres en sitios como el Valle de México y el cho-
que con grupos de derecha.57 Al respecto sobresale la imagen 10 perteneciente 
a una nota que reportó que mientras algunos simpatizantes de la Coalición de 
Izquierda se encontraban haciendo pintas en favor de la Maternidad Voluntaria 
en la calzada de Tlalpan fueron agredidos por el Comité Pro-Vida.58

55 María Elena Sánchez, “Las mesas redondas en el iv Festival. Hay que abatir los problemas físicos y psi-
cológicos que ocasiona el aborto”, Oposición, No. 340, domingo 22 de junio de 1980.
56 Ibid.
57 “Maternidad Voluntaria, un derecho. El Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) pre-
sentará un Proyecto de Ley”, Oposición, No. 316, domingo 23 de septiembre de 1979; “Segunda Conferencia 
del fnalidm: Las mujeres nos integramos a la lucha por el socialismo. Dispuestas a combatir por nuestras 
propias reivindicaciones que son las del movimiento revolucionario”, Oposición, No. 327, domingo 16 de 
marzo de 1980; “Encuentro de mujeres comunistas”, Oposición, No. 344, domingo 20 de julio de 1980; 
Amalia García, “Movimiento Pro-Vida. El fascismo desatado”, Oposición, No. 350, domingo 31 de agosto 
de 1980; “La lucha por la Maternidad Voluntaria continúa”, Oposición, No. 356, 02 de noviembre de 1980.
58 García, “Movimiento Pro-Vida”, domingo 31 de agosto de 1980.
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El sucesor directo de Oposición fue el periódico Así es, que recogió la 
herencia comunista en búsqueda de la convergencia de las izquierdas. Este 
impreso, fundado por el psum, fue el más profesional con el que contó la iz-
quierda mexicana durante la pasada centuria. La configuración del psum se 
encuentra adecuadamente retratada en Así es, pues dio espacio a los deba-
tes al interior de las izquierdas. En lo referente a las reivindicaciones de las 
mujeres, destacan los señalamientos del número 83 correspondiente al año 
de 1983, en el cual se sostuvo que penalizar el aborto era una forma de dis-
criminación, pues quienes sufrían las consecuencias más agudas de su clan-
destinidad eran las proletarias que pertenecían a los sectores más pobres de 
la sociedad, en virtud de que no tenían la posibilidad de ser atendidas por un 
médico bajo las condiciones mínimas de higiene.59 A esta nota corresponde 
la imagen 23 del catálogo que presenta a una mujer manifestándose con una 
pancarta que lanza la consigna “La penalización del aborto es clasista, sexista 
y favorece la corrupción”.60 

Las imágenes 24 y 25 corresponden al mismo ejemplar y muestran las 
manifestaciones de la izquierda junto con las reacciones de la derecha en las 
calles, concretamente de aquellas auspiciadas por el Partido Acción Nacional 
(pan).61 Por su parte, las fotografías 27 y 28 muestran los “rostros” de las muje-
res que se beneficiarían del apoyo social para tomar la decisión individual de 
abortar o ser madres.62

59 “Estado, Iglesia”, 07 al 13 de octubre de 1983.
60 Ibid.
61 “Despenalizar el aborto. El derecho de la mujer a la salud”, Así es, No. 83, 07 al 13 de octubre de 1983.
62 “Decisión individual. Abortar o ser madre…con apoyo social”, Así es, No. 145, 07 de junio de 1985.
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Así es se mantuvo en actividad hasta el momento de fundación del pms, 
que asumió la rearticulación de la prensa en el periódico La Unidad, cuyo 
nombre expresó el signo de los tiempos. El número 36 de este impreso —de 
mayo de 1988— presentó bajo el título “Mujeres por una vida”, fotografías de 
una movilización que muestra la organización intergeneracional en favor de 
las causas de las mujeres; concretamente, se remite a una marcha que reunió 
a un estimado de 500 personas para recordar a las 160 mil mujeres que cada 
año morían a causa de la maternidad y por abortos mal practicados.63 Se in-
dicó, además, que en este evento cerca de un centenar de mujeres simularon 
estar embarazadas mientras caminaron del Monumento a la Madre hasta la 
Secretaría de Salud, coreando una fuerte consigna: “Somos dueñas de nues-
tros cuerpos, somos dueñas de nuestras vidas.”64 Las icónicas imágenes de 
esta nota corresponden al número 31 del catálogo.

3.2 Revistas
La hemeroteca del cemos cuenta con material de gran valor para investigar las 
tramas de los feminismos en México, que van desde revistas especializadas en 
materia de género hasta números enteros dedicados al tema del aborto que 
informan sobre la diversidad de demandas. Uno de los impresos más impor-
tantes es la revista Fem, que fue fundada en 1976 como resultado de la colabo-
ración entre Alaide Foppa y Margarita García Robles, quienes coincidieron en 
la necesidad de crear una publicación que abordara con perspectiva feminis-
ta contenidos, discusiones y controversias propias de las mujeres. Si bien las 
mujeres tenían presencia en el periodismo no existía un espacio propio en el 

63 “Mujeres por una vida”, La Unidad, No. 36, 15 de mayo de 1988.
64  Ibid.
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que plasmaran sus opiniones y visión del mundo. Entre los ejemplares de los 
que dispone el cemos sobresale el número 11 titulado “Las mujeres y la histo-
ria de México”, el 12 y 13 “América Latina: la mujer en lucha” y el 20 “La mujer 
y la iglesia”.65 Esta revista tuvo un tamaño cuadrangular con una portada que 
variaba en color, pero conservaba el diseño de un círculo con el título en el 
centro. La imagen 12 del catálogo reproduce la portada del número 19 dedica-
do a “La mujer y los partidos políticos”, que recupera las posturas que asumie-
ron los partidos de distinta orientación ideológica respecto a las demandas 
feministas; la número 02 corresponde a una fotografía de la marcha del 02 
de octubre de 1978 y la 13 a una historieta.66 Esta última fue preparada por 
Sergio Arau, quien retrató con agudeza la fatídica muerte de mujeres a causa 
de abortos mal practicados. Fem se mantuvo en actividad hasta el año 2005.67 

Otra destacada publicación es El Machete. Revista mensual de cultura po-
lítica. En el marco de la Reforma Política de 1977 el pcm logró posicionarse 
electoralmente, ganando 18 diputaciones en los comicios de julio de 1979. 
El nuevo rumbo del partido otorgó un renovado énfasis a la propaganda y la 
circulación de las ideas comunistas, con el fin de sumar mayores adherentes 
a la causa.68 El primer número vio la luz el 14 de mayo de 1980 y el último en 

65 Fem, Vol. iii, No. 11, 1979; Fem, Vol. iii, No. 12, 1980; Fem, Vol. iv, No. 13, 1980; Fem, Vol. v, No. 20, 
1981-1982.
66 Fem, Vol. v, No. 19, 1981; Fem, Vol. ii, No. 07, 1978; Sergio Arau, “Histerietas”, Fem, Vol. v, No. 20, 
1981-1982.
67 Para profundizar en la historia de Fem, sus autoras y temas expuestos, véase: Félix Martínez Barrientos, 
“Fem y el movimiento feminista en México”, 2017. Disponible en línea en:
https://archivos-feministas.cieg.unam.mx/semblanzas/semblanza_de_fem.pdf (consultado el 22 de noviembre 
de 2022).
68 Luciano Concheiro, “Historia mínima de…El Machete”, en El Machete (edición facsimilar), coord. Lu-
ciano Concheiro (México: Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de Antropología e Historia, La 
Jaula Abierta, 2016) xxvii.
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julio de 1981. En total aparecieron 15 ediciones con “textos poco ortodoxos 
e irreverentes, y siempre incluyó alguna nota o artículo feminista.”69 Destaca 
el vistoso diseño de la revista del cual se incluye una portada en el catálogo 
con el número 08. El cemos cuenta con la colección completa, además de la 
edición facsimilar preparada por el Fondo de Cultura Económica en 2017.70 

El Machete no se centró en la tendencia eurocomunista que estaba en 
auge en aquél tiempo, pues también dio espacio a los debates sobre proble-
mas sociales que antes estaban marginados de la discusión pública, como la 
homosexualidad, el feminismo, el racismo y la legalización de la marihuana.71 
Un número emblemático es el correspondiente a agosto de 1980, que tuvo 
como tema central el aborto en el contexto de la propuesta de la Coalición de 
Izquierda sobre Maternidad Voluntaria y la despenalización del aborto.72 La re-
vista dio a conocer los pormenores gracias a que Susana Rodríguez recuperó 
fragmentos de entrevistas. Se cuenta, así, con las posturas del padre jesuita 
Enrique Maza, de Amalia García responsable de la Comisión Femenil del pcm, 
de la experiencia anónima de una mujer trabajadora que vivió un aborto, de 
la opinión médica de una doctora y de la postura de Gilberto Rincón Gallardo, 
entonces diputado comunista.73 La imagen 09 del catálogo presenta la porta-
da de esta sección de la revista.

Rodríguez recoge puntos nodales de cada visión, en los que todos conver-
gen con la despenalización del aborto. En palabras de García, la defensa del 

69 Lamas, “Recuerdos de Arnoldo”, 2020.
70 Concheiro, “Historia mínima”, 2016.
71 Ibid., xxxi-xxxii.
72 El Machete. Revista mensual de cultura política, No. 04, 1980.
73 Susana Rodríguez, “El aborto (Entrevista de Susana Rodríguez)”, El Machete. Revista mensual de cultura 
política, No. 04, 1980: 12-16.
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aborto era la defensa de la vida, pues significaba evitar que las mujeres murie-
ran a causa de abortos mal practicados; enfatizó, además, que este era un acto 
moral para los adversarios pese a que resultaba inmoral que faltasen escuelas, 
guarderías y otros servicios.74 Por su parte, Maza argumentó que era absurda la 
posición de algunos legisladores que deseaban que la Iglesia volviera a impo-
ner criterios de conciencia ya que debía imperar la libertad de elección.75 

Debate feminista, otra insigne publicación, surgió en 1990 a cargo, entre 
otras personalidades, de la antropóloga Lamas. Esta revista tuvo gran acepta-
ción y auge en la década de 1990 y mantiene su prestigio hasta nuestros días 
editándose de manera digital en el Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los volúmenes 
que resguarda el cemos destaca el tercero —de marzo de 1991— dedicado al 
aborto, el cual recapitula los temas de interés del momento: el análisis de las 
leyes sobre el aborto a nivel internacional, sus posibles oportunidades y retos, 
la realidad mexicana, el abordaje del aborto en los medios de comunicación 
y la visión de los católicos contra su práctica.76 De esta edición se incluyen en 
el catálogo la portada y el dibujo de inicio de la sección temática, se trata de 
las imágenes 33 y 34. Otros ejemplares abordan temas como el cuerpo de las 
mujeres y el papel del trabajo. Es el caso del siete de 1993 titulado “Política, 
trabajo y tiempos” y del 37 de 2008 “Cuerpos sufrientes”.77

74 Ibid., 14.
75  Ibid., 13.
76 Debate Feminista, Vol. 03, 1991.
77 Por ejemplo: Fernando Leal, “Hacia una nueva filosofía del trabajo”, Debate Feminista, Vol. 07 ,1993; vii 
Encuentro Nacional Feminista, “Feminismo, vida cotidiana y vida política: una propuesta de acción positi-
va”, Debate Feminista, Vol. 07, 1993; Anne Bar Din, “Trastornos de roles y géneros en familias marginadas”, 
Debate Feminista, Vol. 07, 1993; Jean Franco, “La violación: un arma de guerra”, Debate Feminista, Vol. 
37, 2008; Rita Laura Segato, “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Cd. Juárez: territorio, 
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También hay revistas que aunque no son feministas se adentran en la 
materia. Tal es el caso de Desacatos editada por el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social. El número 17 del año 2005 se 
tituló “Aborto: el debate pendiente”.78 Se compendian reflexiones previas a la 
despenalización del aborto en la Ciudad de México en abril de 2007, de mane-
ra que abordan la trama de ilegalidad en que se realizaba su práctica, junto 
con artículos que versan sobre la corresponsabilidad ética de los hombres 
que retoman los argumentos a favor y en contra y reflexionan sobre de los 
posibles horizontes de la interrupción del embarazo.79

3.3 Fondo Partido Comunista Mexicano
El Fondo Partido Comunista Mexicano cuenta con más de 06 mil registros so-
bre la vida política de la organización. El fondo contiene diversos documen-
tos, tales como informes, declaraciones, convocatorias y resoluciones; ade-
más de material formativo, cultural, periodístico y propagandístico que abarca 
el periodo de 1919 a 1981, años de actividad del partido.

La relación de las izquierdas y las mujeres se remonta a los orígenes del 
pcm. El primer registro del fondo se refiere a los “Documentos básicos apro-
bados en el Primer Congreso Nacional Socialista de México” de 1919.80 La fi-

soberanía y crímenes de segundo estado”, Debate Feminista, Vol. 37, 2008.
78 Desacatos. Revista de Antropología Social, No. 17, 2005.
79 Marta Lamas, “Nuevos horizontes de la interrupción legal del embarazo”, Desacatos. Revista de Antro-
pología Social, No. 17, 2005; Rosario Taracena, “El aborto a debate. Análisis de los argumentos de liberales 
y conservadores”, Desacatos. Revista de Antropología Social, No. 17, 2005; Elsa S. Guevara Ruiseñor, “La 
corresponsabilidad ética de los varones frente al aborto”, Desacatos. Revista de Antropología Social, No. 
17, 2005.
80 Documentos básicos aprobados, Primer Congreso Nacional Socialista de México, México d. f., marzo de 
1919. cemos. Fondo pcm, caja 01, clave 01, exp. 01a.



C
EM

O
S

38

nalidad de dicha convocatoria fue establecer los fines perseguidos y acordar 
las estrategias políticas y económicas convenientes para que el socialismo 
adquiriera fuerza en la región. Entre las medidas propuestas por el Comité 
Organizador se mencionaron las siguientes: el voto secreto tanto para hom-
bres como para mujeres mayores de 18 años, salario mínimo legal e igualitario 
para obreros y obreras, prohibición para que las mujeres laborasen en activi-
dades nocivas a su salud física o mental y la instalación de casas de materni-
dad para los hijos de las obreras durante la jornada de trabajo.81 

Al otro lado del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se 
convirtió en la primera nación en legalizar el aborto el 18 de noviembre de 
1920, a partir del decreto sobre la “Protección de la salud de las mujeres”, sos-
teniendo que el aborto era una cuestión de salud pública. Se estableció, así, 
la despenalización de la práctica sin ninguna restricción para las mujeres y se 
estipuló la obligación de los hospitales de llevar a cabo dicha intervención en 
las mejores condiciones de salud. La idea de fondo fue que la construcción 
del socialismo elevaría la calidad de vida de la clase trabajadora y campesina. 
En ese sentido, se pensaba que los motivos por los que se recurría al aborto 
irían desapareciendo de manera gradual, hasta el punto de que resultasen in-
necesarios. Con ello se estableció un antecedente en cuanto a la posición de 
las izquierdas en el tema. Contra todo esto, en 1936 fue ilegalizado en aquel 
país. 

Aunque el fondo del pcm  reúne documentos referentes al quehacer políti-
co de las mujeres entre 1930 y 1950, el grueso de la información se concentra 
en las décadas de 1960 y 1970. La mayoría son llamamientos, convocatorias 

81 Idem.
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e informes de las actividades realizadas por el Comité y la Comisión Nacional 
Femenil del pcm en coalición con otros movimientos de izquierda estatales 
y regionales. Entre otros, se cuenta con documentos en torno a la Convoca-
toria y la Declaración del Encuentro de Mujeres de México, Centroamérica 
y el Caribe celebrada en 1961, la Conferencia Nacional Femenil del pcm en 
1962, la Asamblea Nacional de Mujeres Campesinas en 1965, y de 1966 con 
los informes de la Tercera Reunión Plenaria de la Unión Nacional de Mujeres 
Mexicanas, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Comisión 
Femenil de la Sección ix del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas.

Conforme a lo expuesto, el programa del pcm en la década de 1960 pre-
tendía asegurar la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así 
como garantizar la paridad de los derechos de la mujer como trabajadora. 
Estos anhelos se sustentaron en las siguientes medidas: la ampliación del 
periodo de descanso antes y después del parto con percepción del salario 
íntegro, la instalación de guarderías infantiles en todas las fábricas por cuen-
ta de las empresas y en los barrios obreros por el Seguro Social. Además, se 
contemplaba la regulación del trabajo y el cumplimiento efectivo de todos los 
ordenamientos legales que protegen el desempeño de las mujeres y los jóve-
nes. También se dio importancia a la reglamentación del trabajo doméstico y 
a domicilio, buscando evitar que se violara la jornada máxima y se respetara el 
salario mínimo junto con las prestaciones legales.82 De acuerdo con la informa-
ción del fondo, en 1968 se llevaron a cabo mesas redondas para diseñar una 

82 Programa del Partido Comunista Mexicano, ¡Hacia la Revolución Democrática de Liberación Nacional! 
Comunicado de prensa del Comité Central acerca del xiv Congreso Nacional ordinario del pcm, 1963. ce-
mos. Fondo pcm, caja 53, clave 49, exp. 64.
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“política femenil” del partido, incluyendo las reivindicaciones fundamentales 
de la clase obrera. “La cuestión femenina” hizo referencia a los hechos histó-
ricos que llevaron a la mujer a una situación de subordinación y desigualdad.83

Otro documento a destacar es la ponencia presentada por la delegada 
mexicana representante del pcm en la primera Conferencia Mundial sobre la 
mujer celebrada en la Ciudad de México en 1975.84 Dicha conferencia coincidió 
con el Año Internacional de la Mujer y fue convocada para recordar a la comu-
nidad internacional que la discriminación contra la mujer era un problema 
persistente en gran parte del mundo. Entre 1978 y 1979, el pcm emitió algunos 
llamados a los partidos y organizaciones políticas, así como a todas las muje-
res y hombres para conjuntar esfuerzos y “alcanzar la liberación de la mujer y 
de todo el pueblo”.85 

Como se indicó páginas atrás, el documento clave de 1979 fue la iniciativa 
de Ley que presentó la Coalición de Izquierda respecto a la Maternidad Volun-
taria. Este escrito se reproduce en la tercera sección de este catálogo. Entre 
los puntos relevantes se encuentran los siguientes: la intervención del Estado 
para evitar las lesiones y muertes por abortos clandestinos, la legalización de 
la práctica del aborto, además del refuerzo a la aplicación de medidas para 
prevenirlo. La iniciativa fue firmada por 18 diputados federales: Arnoldo Mar-
tínez Verdugo, Roberto Jaramillo, Gerardo Unzueta, Antonio Becerra Gaytán, 

83 pcm, Mesa redonda del pcm sobre el trabajo femenil en las organizaciones de masas, Algunas cuestiones 
sobre “el problema femenil” y el pcm, noviembre de 1968. cemos. Fondo pcm, caja 69, clave 65, exp. 32a.
84 pcm, Congreso Mundial en el Año Internacional de la Mujer, Belem, rda, igualdad de derechos de las 
mujeres, Ponencia presentada por la delegada mexicana Amalia García, representante del pcm, rda, Berlín, 
octubre de 1975. cemos. Fondo pcm, caja 86, clave 82, exp. 36.
85 pcm, El Partido Comunista Mexicano hace un llamamiento a todo los partidos y organizaciones políticas, 
a todas las mujeres y hombres de nuestro país a conjuntar esfuerzos para alcanzar la liberación de la mujer 
y de todo el pueblo, México, d. f., 08 de marzo de 1978. cemos. Fondo pcm, caja 108, clave 102, exp. 04.
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Valentín Campa Salazar, Fernando Peraza Medina, Manuel Stephens García, 
Sabino Hernández Téllez, Gilberto Rincón Gallardo, Alejandro Gascón Merca-
do, Carlos Sánchez Cárdenas, Santiago Fierro Fierro, Manuel Arturo Salcido, 
Juventino Sánchez Jiménez, Pablo Gómez, Evaristo Pérez Arreola, Othón Sa-
lazar y Ramón Danzós Palomino. También figura la firma de América Abaroa 
en apoyo a la iniciativa.86

La documentación albergada en el fondo incluye panfletos que detallan 
las propuestas del pcm, además de la contra argumentación a los ataques de 
posturas conservadoras. En el catálogo se incluye, con los números 14 y 15, 
el volante “¡Educación sexual para no abortar! ¡Aborto libre para no morir!”. 
El material hace referencia a la propuesta de Ley que comprende “la despe-
nalización del aborto y la paternidad responsable como consecuencia de una 
verdadera educación sexual impartida científicamente en las escuelas y a to-
dos los niveles”.87

3.4 Fototeca y archivo gráfico
La fototeca del cemos alberga más de 19 mil insumos que datan de 1922 a 
1990. Su procedencia deriva de los expedientes creados por el pcm, el psum 
y de donaciones de algunos militantes y simpatizantes de izquierda. Esta co-
lección, junto con el archivo gráfico, compuesto por propaganda y carteles, 
constituye una pieza fundamental para la preservación de la memoria del 
movimiento obrero y de las izquierdas en México. 

86 Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) Arnoldo Martínez Verdugo et., al, Maternidad 
Voluntaria, Proyecto de Ley, México, d. f., 29 de diciembre de 1979. cemos. Fondo pcm, caja 120, clave 
114, exp. 17.
87 Volante, ¡Educación sexual para no abortar! ¡Aborto libre para no morir!, s. f. cemos. Fondo pcm, caja 
145, clave 139, exp. 34.



C
EM

O
S

42

Entre la diversidad de actores que conforman esta historia, destacan las 
mujeres por su movilización política. El acervo fotográfico contiene tres re-
gistros bajo los nombres: “Mujeres en mítines, marchas y manifestaciones”, 
“Asambleas” y “Expresiones artísticas y culturales”; en los que se incluyen 
instantáneas de obreras, campesinas, indígenas, estudiantes y trabajadoras 
del hogar. Es una documentación visual sobre su activa intervención en la 
vida política, desde distintos espacios y contextos. La selección del material 
de este catálogo ejemplifica las movilizaciones de mujeres en torno a los de-
rechos sexuales y reproductivos, y la despenalización del aborto. Las nueve 
fotografías que se exponen, junto con los carteles y propaganda, tienen una 
temporalidad que va de 1978 a fines de la década de 1980, periodo en que el 
debate ganó fuerza en nuestro país. 

La acción femenil se manifestó principalmente en dos ámbitos: en la or-
ganización política y en su intervención directa en las calles. Las imágenes 01 
y 03 del catálogo, evocan asambleas, mítines y encuentros de un movimiento 
feminista en formación, el cual supo organizarse con independencia y esta-
blecer lazos entre grupos de distintas posiciones.88 Fue el caso de la Coalición 
de Mujeres Feministas, agrupada en 1976 y del fnalidm fundado en 1979.89 La 
consolidación del movimiento permitió generar propuestas de mayor alcance 
al identificar las diferencias y condiciones de clase que enfrentaron las muje-
res —acorde al lugar que ocupaban económica y políticamente en la socie-
dad— a la vez que atender la particularidad de sus reivindicaciones.

88 Coalición de Mujeres Feministas, 06 de junio de 1978. cemos. Fototeca; fnalidm, Coalición de Mujeres 
Pro Aborto Libre y Gratuito, Cine Versalles. Fotografía: Marco A. Cruz. cemos. Fototeca.
89 Marta Lamas, “El feminismo mexicano y la lucha por legalizar el aborto”, Política y cultura, No. 01, 1992. 
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Las imágenes 20 y 21 del catálogo90 muestran que las alianzas feministas 
con el el psum, pese a las contradicciones internas, fueron relevantes, pues 
el vínculo permitió ampliar el espectro de demandas, actores y fuerza para 
incidir en la política a través de la Maternidad Voluntaria. El debate que se 
abrió reconoció que la decisión de ser madres atravesaba por una serie de 
condiciones que no podían dirimirse en cuestiones morales y religiosas bajo 
el escrutinio público de argumentos conservadores que defendían “el dere-
cho a la vida” de forma abstracta, sin reconocer las implicaciones de parir y 
sostener una vida en condiciones precarias. 

El programa que propusieron las militantes del pcm no denunció el pro-
blema desde el aspecto reproductivo del control natal —como hasta entonces 
habían hecho los gobiernos de derecha—, tampoco se limitó a la igualdad de 
derechos laborales entre hombres y mujeres, ni a su integración productiva a 
la economía. Por el contrario, se adentró a los alcances más profundos sobre 
el papel de las mujeres en la sociedad, para ejercer su autonomía personal y 
política. El pcm se posicionó ante el aborto producto de amenazas de despido 
y miseria denunciando en un cartel, incluido en este catálogo con el número 
16, la persistencia de fallecimientos.91 En la pieza se menciona la cifra aproxi-
mada de 800 mil abortos al año con 10 mil muertes como consecuencia.92 

Por su parte, la propuesta feminista del psum durante la campaña electo-
ral de 1982, recapituló y amplió las demandas del movimiento. Estas pueden 
leerse al interior del folleto cuya portada y fotografías reproducimos en este 

90 Encuentro con las mujeres, campaña del psum, 14 de junio de 1982. Fotografía: Rodrigo Flores. cemos. 
Fototeca; Mujeres con el psum, 02 de octubre de 1982. Fotografía: Rodrigo Flores. cemos. Fototeca.
91 Cartel, Éstos son los hechos, s. f. cemos. Archivo gráfico.
92 Ibid.
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catálogo con los números 17, 18 y 19.93 La información fue preparada por la 
Comisión Nacional Femenil del partido y se difundió en la convocatoria para 
votar por el psum el 04 de julio, ocasión en la que se llamó a las mujeres a 
organizarse y luchar por una vida íntegra que se encaminara a su liberación. 
Las demandas fueron:

i. Información y divulgación de métodos anticonceptivos y de educación sexual en 

centros financiados por el Estado, y controlados por el pueblo, en sus centros de 

trabajo, estudio, colonias o barrios, etcétera.

ii. Que desaparezcan la esterilización forzosa y la imposición de anticonceptivos sin 

el consentimiento de las mujeres.

iii. Investigación de anticonceptivos y servicios de planificación que promuevan la 

anticoncepción compartida por hombres y mujeres.

iv. Que se castiguen con severidad los delitos sexuales, en especial la violación, y la 

violencia contra la mujer en el hogar.

v. Que se despenalice el aborto y que el Estado dé gratuitamente este servicio en las 

distintas instituciones de seguridad social.94

El que los partidos de filiación comunista y socialista de la época, pese a 
sus respectivas diferencias y matices, asumieran el proyecto de Maternidad 
Voluntaria con todas sus implicaciones, tuvo una trascendencia fundamen-
tal en la historia que aquí se examina. Esto debido a que sus efectos no sólo 
beneficiaron a las mujeres, pues también tuvieron impacto en las izquierdas 
que se nutrieron del movimiento al cuestionar las prácticas patriarcales y ma-
chistas que se interiorizaban en la militancia. 

93 Folleto, Mujeres a luchar unidas con el psum, s f. cemos. Folletos, Serie México.
94 Ibid.
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La organización política de las mujeres también encontró expresión al 
irrumpir en el espacio público, con la convicción de exponer sus demandas y 
hacer valer el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Las calles se con-
virtieron así en el lugar idóneo para manifestarse. Los materiales que proce-
den de la fototeca, al igual que las reproducciones de la prensa comunista, 
evocan manifestaciones que acontecieron con relación a marchas del 08 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer,95 que se convirtieron en una plataforma 
para intervenir, tal como lo dejan ver las imágenes 22 y 30 del catálogo. De 
igual manera, se muestran protestas de mujeres que cuestionaron de forma 
directa las leyes que dictó el Estado, como es el caso de las fotografías 26 y 29. 
La primera capta una protesta contra el control natal de Miguel de la Madrid 
en 1984.96 La segunda, remite a una marcha convocada para evidenciar los 
distintos tipos de violencia ejercida social e institucionalmente en contra de 
las mujeres.97 

En términos generales, esta fue la respuesta que dio el movimiento frente 
a la criminalización del aborto, que fue procesada como una forma particular 
de violencia que pretendía controlar los cuerpos de las mujeres. Alrededor 
de esta cuestión se articularon demandas, consignas y proyectos de ley, que 
pueden seguirse a través del material que se recupera en este catálogo. Las 
fotografías que se exponen visibilizan también la diversidad de mujeres pre-

95 Día Intencional de la Mujer, 08 de marzo de 1983. Fotografía: Rodrigo Flores. cemos. Fototeca; Marcha 
en día de la mujer, del monumento de la madre al Zócalo, 08 de marzo de 1988. Fotografía: Ángeles Torrejón 
/ Imagen latina. cemos. Fototeca.
96 Protestan mujeres por el control natal del gobierno de De la Madrid, 10 de agosto de 1984. cemos. 
Fototeca.
97 Marcha en contra de la violencia a las mujeres, 25 de noviembre de 1987. Fotografía: Arturo Velarde / 
Imagen latina. cemos. Fototeca.
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sentes en las movilizaciones, desde entornos citadinos hasta paisajes rurales, 
donde el movimiento feminista también tuvo resonancia. Sobre esto último, 
es representativa la imagen 32.98

98 La organización llegó al campo. cemos. Fototeca.
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Los acervos del cemos dan cuenta sobre capítulos destacados de la trayec-
toria política de las mujeres en México. Son expresión de la capacidad de ac-
ción del movimiento feminista en relación al pcm, el psum y el pms, útiles para 
discutir su representación política, así como el ejercicio de su autonomía. El 
camino que permitió reconstruir esta historia fue la materialidad de la propa-
ganda. El soporte impreso concentró la política de las mujeres a través de pro-
gramas, demandas, debates y consigas, que encontraron sus canales de edi-
ción y difusión en la prensa comunista. Mientras que su circulación se asoció 
a la acción directa de tomar el espacio público y las calles, para manifestarse 
contra el dominio ejercido sobre las mujeres. La confluencia del material im-
preso y la movilización política generó una certera contribución a la conquista 
de derechos, la posibilidad de producir mejores condiciones de vida y nuevas 
relaciones sociales. 

La documentación visual que alberga el cemos y que expone este catálo-
go en torno a la gesta por los derechos sexuales y reproductivos, revela su im-
portancia como fuente primaria para hacer historia y preservar la memoria de 
los movimientos de izquierda, que contempla a diversos actores y tempora-
lidades. El acervo hemerográfico, documental y fotográfico genera, además, 
un impacto que anima sensibilidades y una estética que reúne la belleza de la 
lucha. Las imágenes permiten acceder a novedosos ángulos de este pasado, 
conocer los rostros de las mujeres que lucharon por sus derechos, así como 
los espacios que ocuparon sus consignas. Estas instantáneas de la historia 
del movimiento feminista y de las izquierdas en México son un referente para 

Reflexiones finales
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las luchas presentes, pues recuerdan la profundidad de su acción y son útiles 
para hacer frente a las contradicciones y vicisitudes que surgen hoy. Precisa-
mente, este catálogo busca sugerir nuevas investigaciones respecto al papel 
de las mujeres en la militancia política de izquierda.
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