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Ciudadania femenina en el testimonio de una trabajadora

Nancy Peirano

Resutnen
Este artfculo pretende hacer visible la presenda de las mujeres y su vinculadon con el Estado
peronista durante sus dos primeros gobiemos (1946-1952 y 1952-1955). Centra el analisis en la
reladon que las mujeres establederon con Eva Peron a traves de su inserdon en el aparato
politico peronista. Para ello, se rescata Ia experienda de una mujer inserta en la estructura del
peronismo. A partir de la rnetodologia de la historia oral y sobre la base de uru entrevista semi-
estructurada, se recoge un testimonio que permite acceder al fundonamiento del peronismo en
un ambito concreto: la Fundadon Eva Peron. De su relato se han podido visuaiizar practicas
sociales para comprender y superar el ambito discursivo. En este sentido, se recupera la trayectoria
Iaboral y partidaria de una mujer peronista, sus representadones sodales en torno a la figura de
Eva y respecto de los cambios que signaron esta etapa, espedalmente d sufragio femenino.

Palabras clave: genero, dudadania, peronismo, Fundad6n Eva Peron.

Feminine citizenship Trough the testimony of a working woman §

Abstract lî
This paper is an attempt to look into the visibility of women and their link with the Peronista
government during its first two administrations (1946-1952 and 1952-1955). We focus our
analysis on the relationship many women established with Eva Peron during their partidpation
in the Peronista political organization. Following the methodology of oral history, we collected
data via personal interviews to a Peronista woman related to the Eva Peron Foundation.
Through her reports we have been able to visualize sodal practices that helped us understand the
function of this institution beyond the scope of discourse. In this sense, we were able to
reconstruct a Peronista woman's working and political path, her social representations regarding
the figure of Eva Peron and the changes that signaled a crudal period in women's history: the
implementation of the feminine vote.

Key words: gender, dtizenship, Peronism, Eva Peron Foundation.
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El proyecto poL'tico de los primeros gobiernos peronistas (1946-1955), caracterizado por una
clara intervencion del Estado, se centro en la idea de justicia social y el logro del bien comun para
todos. Uno de los aspectos mas relevantes de las politicas sociales del gobierno peronista fue el
otorgamiento de derechos sodales a los trabajadores, como asi tambien la ampliacion de la participacion
polidca de los sectores populares y las mujeres.

El Estado Benefactor (1) en Argentina, se materiaiizo durante los primeros gobiernos peronistas.
La accion social, ejercida hasta ese momento por asociaciones privadas, era ahora uno de los fines
perseguidos por el gobierno peronista. Desde la perspectiva de la justicia social, el peronismo incluyo
a todos los sectores que habian estado fuera del sistema poL'tico. En este senddo, la Fundacion Eva
Peron (2) contribuyo al cumpLmiento de estos objetivos.

En este contexto, las mujerps cumpLeron un rol fundamental, ya que fueron convocadas como
madres y colaboradoras de las poh'dcas estatales, sobre todo aquellas desdnadas a la accion social y
dentro de esta, la salud. El programa sanitario conteru'a reformas sociales, educativas y culturales que
no podian pensarse en acciones medicas aisladas y sin la participacion de las mujeres como madres,
enfermeras, visitadoras de higiene, asistentes sociales, diedstas, maestras trabajadoras, etc.

Asi, las mujeres no fueron simples receptoras del cambio social, sino que tambien se consdtuyeron
en sujetos de la histoda al cumplir un rol vital en el desarrollo y funcionamiento del Estado Benefactor;
pero su convocatoria estuvo enmarcada en el mantenimiento de la familia como pieza o celula
fundamental, considerada esta como una unidad social vital de cohesion de la sociedad. La nueva
relacion que se creo entre la esfera pubLca y la privada y la pardcipacion de las mujeres en ambas esferas
muestra la ambigijedad que caracterizo al Estado Benefactor (Andrew 1990).

Segiin Rodriguez (1999), el precio del nuevo rol adquirido por las mujeres dentro de la sociedad
foe la consolidadon de su dependenda, ya que las mujeres, y sobre todo dentro de la cultura de lo maternal,
fueron incorporadas en funcion de ser "portadoras y educadoras de los ciudadanos del futuro".

El objedvo de este trabajo es visuaiizar la presencia de las mujeres y su vinculaciori con el Estado
peronista durante sus dos primeros gobiernos (1946-1955), pdncipaknente la reladon que las mujeres
establecieron con Eva Peron, su pardcipacion poL'dca, la redefinicion del rol de la mujer en la sociedad
y la construccion de su propia ciudadania. Para ello, rescatamos la experiencia de una mujer inserta en
la estructura del peronismo. Sus tesdmonios nos permideron acceder a algunas consideraciones
acerca del funcionamiento del peronismo en un ambito concreto, alrededor de la figura de Eva. De
su relato se han podido visuaiizar pracdcas sociales para comprender y superar el ambito discursivo

En primer lugar, reflexionamos sobre la ciudadania femenina, luego sobre los estudios de
genero y la histoda oral. A pardr del analisis de la historia de vida de la entrevistada surgieron los
siguientes topicos, en torno de los cuales se organiza el presente trabajo:
• Nelly y su trayectoria Iaboral en el contexto de las poL'dcas del peronismo.
•Las representaciones en torno de Eva.
• La cuesdon del sufragio: la vision de Nelly.
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Ciudadania femenina en el testimonio de una trabajadora

Acerca de la ciudadania femenina

Para abordar la construccion de la ciudadania femenina en Argendna, creemos necesario reaLzar
algunas consideraciones y diferendaciones en.relacion al moderno concepto de ciudadania inspirado
en la nocion de Marshall y el modeio de ciudadania llevado a cabo en Argendna.

El modeio explicadvo de Marshall se consdtuyo en el paradigma prescripdvo de desarrollo de la
ciudadania con una vaLdez de apLcacion universal a todas las realidades sociales. El autor plantea una
evolucion de los derechos civiles, poL'dcos y sociales que la historiografia argendna traslado a la
interpretadon del proceso de construcdon de la dudadania, estableciendose una correspondencia por
la que la Consdtudon de 1853 consagro los derechos civiles; la Ley Saenz Pefia de 1912, los derechos
poL'dcos; luego, el peronismo, los derechos sociales (Billorou y Rodriguez 2002).

Hoy en dia, desde diferentes perspecdvas, la historiografia argendna ha cuesdonado el modeio
explicadvo de Marshall por considerado una concepcion eurocentrica que no podria ser aplicado en
Argendna en su forma pura ya que no da cuenta del dcvenir historico. Desde los estudios dc genero,
Lobato (1997) seiiala que en nuestro pais las diferencias con este esquema clasico se marcaron en
unos pocos trabajos que seiialaban las pecuLaddades del caso argendno, tanto en la definicion de un
conjunto de pracdcas que daban densidad y complejidad a la ciudadania polidca definida por la Ley
Saenz Pena, asf como los avances producidos en la definicion de una ciudadania social mucho antes
del advenimiento del peronismo. »

Precisamente, esta autora sosdene que la construccion de la ciudadania en la Argendna para las o
mujeres consdtuyo un proceso de confluencia entre Ia construccion de la ciudadania social y la i;̂
ciudadania poL'dca. Asi, tanto la legidmacion de su parddpacion poL'dca como su ingreso al mundo
del trabajo como defensora del hogar y de sus hijos, contribuyeron a la obtendon de numerosos
beneficios en cuanto a derechos poL'dcos y sociales.

Estos planteos que cuesdonan el esquema tradicional por no ajustarse a la historicidad de los
procesos de locales, muestran que la construcdon de la ciudadanfa sodal habri'a precedido al peronismo,
al mismo dempo los derechos poLdcos reconocidos a pardr de la Ley Saenz Peiia no habian incluido
a gran parte de la sociedad, como el caso de las mujeres. A decir verdad, los estudios de genero han
cuesdonado el modeio clasico. En este senddo, Birte Siim (1998) plantea el caracter androcentrico del
modeio porque plantea la construccion de la ciudadania a pardr de un universal masculino y la
inclusion tardia de las mujeres respecto de los hombres en el proceso de construccion de la dudadania.

Al anaLzar la relacion entre las mujeres y el Estado durante el peronismo, y de manera especffica
a traves de los vinculos establecidos por la Fundacion, no podemos dejar de setialar que si bien es
cierto que el peronismo incluyo la ciudadania femenina a traves del sufragio, ademas proyecto una
ciudadania social que, como planteabamos, no fue pdvadva de esta etapa, cuya caracterfsdca fue una
permanente interpelacion a las mujeres sobre la base de sus derechos, compromedendola con
deberes hacia el Estado y la nacion.

Entonces, la inclusion a una ciudadania acdva, la credente apelacion a la mujer y su incorporacion
a los beneficios otorgados por el Estado Benefactor se reaLzo a pardr de su situacion de mujer
trabajadora y tambien; por su condicion de madre y esposa. El enfasis puesto en el cuidado de los
hijos y de la familia por parte de las mujeres origino un conjunto de intereses relacionados con el
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establecimiento y el desarrollo de insdtuciones de bienestar y asistenciales cuyo objedvo era ayudar a las
mujeres, como asi tambien promover el bienestar general de las famiLas (Billorou y Rodriguez 2002).

Asi, las necesidades internas, los objedvos poL'dcos y, sobre todo, el modeio de sociedad que
propicio el peronismo definio la posidon social de las mujeres y oriento sus conductas a traves d? un
sistema de valores que se implemento a pardr del discurso de Eva como emisora privilegiada.

La historia oral: el rescate del protagonismo femenino

Los historiadores se han encontrado con el fenomeno de la invisibiLdad de las mujeres a la hora de
buscar tesdmonios del pasado, aunque las invesdgaciones mas recientes han mostrado que las
mujeres no estuvieron ausentes de los acontecimientos historicos.

Sin embargo, el surgimiento de nuevos metodos y nuevos materiaies han permiddo rescatar a las
mujeres como sujetos sociales activos. En este senddo, la historia de vida es un instrumento clave
para combadr la 'invisibilidad-omision' de la mujer en los estudios de las disdntas areas de las
humanidades y de las ciencias sociales y para desbloquear el 'silencio' femenino, reflejo elocuente de
la subordinacion y exclusion de genero. De esta manera, nos permite acercarnos y comprender la
urdimbre de relaciones sociales en la que estan insertas las experiencias de vida y la conciencia de las
mujeres en el pasado y el presente, poniendo en evidencia las distorsiones y Umitaciones del modeio
androcentrico que domina los analisis historicos, etnograficos, economicos, etc., y los registros o
versiones oficiales (Massolo 1992).

Van de Castelle y Voleman (1992) alegan que para la historia de las mujeres, la udLzacion de
fuentes orales se impone mas cuanto que las mujeres han manejado lo escrito mucho menos que los
hombres; han tenido muchas mas formas de decir que de escribir. La histoda de la mujer, que por
tradicion, derecho o naturaleza corresponde a la esfera de lo fndmo o lo privado, esta conformada
mas por rastros orales que escritos. El registro de su palabra se convierte asf en una tarea priodtaria;
y la oralidad en el vector privilegiado de su historia. Por ello, consideran que las. mujeres siguen
siendo todavi'a un grupo oprimido cuya historia se niega; resdtuirles la memoria es devolverles su
pasado, su historia.

De este modo, las metodologias cuaLtadvas y, dentro de ellas, el metodo biografico y la produccion
de historias de vida han jugado un papel importante en este proceso: en su cualidad de fuente
porque abrio nuevas posibiLdades de acceder a espacios y experiencias de mujeres con una escasa
presencia en las respecdvas discipLnas y, en cuanto metodo porque al colocar en el centro de la
reflexion las vidas y las pracdcas concretas de las mujeres ha permiddo confrontar las categorfas
clasicas existentes en cada disciplina con la experiencia real y elaborar otras mas capaces de dar
cuenta de ella (Borderias 1997).

Di Febo (1997) seiiala que es importante subrayar la vaLdez de las fuentes orales, no solo como
metodo para 'Uenar lagunas', sino tambien por la relacion que ellas establecen con otras fuentes
ayudando a la recomposicion de la memoria. La ventaja del genero biografico y otras formas similares
es que permite recoger la experiencia de la gente tal como ellos la procesan e interpretan. Esta
revelacion de hechos e interpretaciones expL'cita o impLcitamente esta filtrada por las creencias,
acdtudes y valores del protagonista (Sautu 1999).
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Segiin James (1992), las histodas de vida son construcciones culturaLnente determinadas, infeddas
por un discurso pubLco estructurado por clases, codigos, convenciones y genero y haciendo uso de
un ampLo espectro de roles posibles, autorrepresentaciones, recopilaciones y relatos disponibles. En
este senddo, debemos ser cuidadosos de su profundo significado y hacer jusdda a la complejidad
encontrada en las vidas y en las experiencias histodcas de aquellos que nos las cuentan.

Nelly y su trayectoria Iaboral en el contexto de las politicas del peronismo

Nelly es una de las tantas mujeres que vivieron y pardciparon en el ambito pubLco y respondieron al
proyecto del Estado peronista. ELa nacio en Conhello, en aquel entonces pueblo perteneciente al
Terdtodo Nacional de La Pampa (3). Provenfa de una famiLa numerosa, la mayor de siete hermanos,
y de condicion humilde; no conodo a su padre. Viajo a Buenos Aires en su adolescenda y se contacto
con Eva por escrito soLcitandole pasajes para llevar a su madre y a los hermanos a vivir con ella.

Eva se encargaba de atender personaLnente en su despacho del Ministedo de Trabajo y Prevision
a las situaciones pardculares que se presentaban. De esta manera, crecia su imagen, la idea de acceder
a ella faciknente y de que se ocupara de manera personal de las necesidades de los humildes. Segun los
planteos de Plotkin (1994), tener acceso a Eva era una tarea reladvamente simple. Cualquier persona
neccsitada de 'ajoida directa' podia enviar una carta dirigida directamente a Eva. Luego de algiin
dempo, los pedcionantes recibirfan una respuesta con la fecha y la hora de su cita con Eva. En este
senddo, Nelly relata: "Entonces yo, con lapiz, le escdbi a Evita [...] le escribi en el '49 [...] le escdbi a
Evita pidiendole los pasajes para poder llevar a mi madre. Y ella me contesto en el afio 1949. El 17
de Julio o junio, algo asi. Que me presentara a las 8 de la maiiana, para darme los pasajes...".

Al arribar su famiLa a Buenos Aires, recurrio nuevamente a Eva para soLcitarle ayuda material.
Nelly recuerda: "Entonces ella me mando, me dio sds camas completas con sabanas, todo completa. Ya
todo completo, mesas, sillas, todo baten'a de cocina y me dio entonces $20 de ahora, <;vio? jEra un platal!".

Como consecuencia de la ampLtud que habi'an tomado las acdvidades de Evita en el campo
social, surgio formalmente en 1948 la Fundacion Eva Peron, y la respuesta a la cuesdon social se
matedaLzo a traves de esta, si bien esta 'cruzada de ayuda social' se remontaba a 1947, cuando la Obra
de Ayuda Social Maria Eva Duarte de Peron repartfa subsidios a ancianos, habiLtaba hogares de
transito para mujeres desamparadas y donaba viviendas, reaLzando asi muchas de las funciones que
luego desarrollaria la Fundacion (Navarro 1994).

Asf, la Fundacion complemento las poHdcas sociales organizadas desde el Estado a traves de la
acdon social, llevandola a aquellos sectores que estaban fuera del alcance del aparato asistencial o
sindical. Eva fue el nexo entre el Estado y las mujeres al interpelarlas en tanto sujetos poL'dcos y
sociales. Segun Navarro (2000), Eva era el puente de amor entre Peron y el pueblo.

En el discurso del peronismo se instalo un 'antes', implementado por las damas de las sodedades
de beneficencia, idendficada como pracdca de dpo oLgarquica y que se caracterizo, segiin este discurso,
por la 'Lmosna', la 'caddad' y, sobre todo, por 'la indiferencia social'que no daba respuesta 'al clamor
de los desesperados'.

De modo que 'ahora' Eva, junto a Peron, a traves de la accion del Estado y de la Fundacion,
vinieron a 'midgar los efectos del infortunio' y a "resdtuir a la sociedad como elementos aptos, a los
descendientes de los desamparados" (Rodriguez 1998).
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Nelly trabajaba en una fabdca, pero el sueldo era bajo. Eva, desde el momento que le ofrecio
ayuda material, tambien le dio trabajo en la Fundacion como guardia. Nuestra entrevistada es un
claro ejemplo de la insercion de las mujeres en el espacio pubLco como trabajadoras. Mientras su
madre permanecia en el hogar junto a sus seis hermanos, ella trabajaba para sustentarlos. En los
pdmeros dempos de su saLda al mercado Iaboral, como era menor de edad, se vio obLgada a trabajar
con papeles falsos. Asi manifesto; "Yo trabajaba [...] en la industda con papeles falsos [...] porque no
tenia la edad, 18 aiios; tenia 16/17 afios y un menor no puede trabajar yo a ella le habia dicho la
verdad. A Evita le habia dichb la verdad [...] que yo estaba asi porque no me daban trabajo [...] me
acepto. Tenia recibo a nombre de NeLda Aumada. [...]. Era una Lbreta de Secretaria de Trabajo y
Prevision [...] esa era la Lbreta que yo tenia para trabajar...".

Podriamos suponer que la necesidad de contar con una fuerza Iaboral para concretar el modeio de
industdaLzacion implementado a pardr de la decada del treinta, como asi tambien los objedvos que
el proyecto peronista teni'a acerca de las mujeres, jusdfico la udlizacion de pracdcas como la que nos
cuenta Nelly. El ejemplo de Nelly se refiere a un caso especffico, pero cabria la posibiLdad de que esta
situacion no haya sido excepcional.

Segun lo expuesto por Andrew, las acdvidades en que se responsabiLza el Estado Benefactor
estan relacionadas con la reproduccion de la fuerza de trabajo para la produccion. De esta manera, el
Estado peronista otorgo a los trabajadores mejores condiciones en la caLdad de vida, como fueron
la vivienda, la atendon sanitada y la educacion, de las cuales Nelly no quedo exenta. En la Fundacion,
Nelly "hacfa vigilanda a 50 metros de donde estaba eUa [...] en Agiiero, en la Fundacion. Hacia de
guardia yo, tenia la guardia de seis de la mafiana a dos de la tarde. Si, siempre la misma, y despues
entraba otro turno y yo me iba a la fabrica a trabajar...".

Nelly hacia guardia en una seccion de la Fundadon que se encargaba de enviar ayuda material a los
pueblos del intedor del pais incluido el Territodo Nadonal de La Pampa. Segun relata la entrevistada,
"mandaba el tren carguero, una vez mandaba a La Pampa, otra vez para otro lado...".

La funcion que cumpL'a en la Fundadon era controlar el acceso de las personas a la insdtudon. Asi
nos cuenta: "La gente que entraba habi'a que revisarla. Por si Levaba algo ^vio? Eramos siete u ocho.
No, no, no entraba cualquiera. Hasta donde estaba ella, tenia que favoreceda, porque aca la revisaban
y alia en la punta la revisaban tambien...'.'.

El trabajo en la Fundacion significo para Nelly un ingreso adicional al que percibia por su trabajo
en la fabdca. En el ambito Iaboral, como obrera, Nelly construia su expedenda de dase que, por cierto,
la idcntificaba con otros trabajadores: "Era toda gente humilde, toda gente humilde, jeh? No tenia
gente de... cogotudos...". En este proceso Nelly construia, al igual que sus compaiieros de trabajo,
una idenddad polidca.

Las representaciones en torno de Eva

Las tareas en la Fundacion y el contacto coddiano con Eva estan presentes en la memoda de Nelly,
forman parte de su subjedvidad. Llego a admirar profundamente y agradecer todo lo que habia hecho
por ella en momentos difidles de su vida. Su adhesion al peronismo en reaLdad estuvo mediadzada
por la figura de Eva. Su idenddad poL'dca peronista se construyo por Eva. En este senddo, exisdo una
deccion polidca. Nuestra entrevistada manifiesta: "Nadie te obligaba a nada, pero ̂ quien no se afiliaba?".
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La insercion de Nelly en el ambito publico, a pardr de su acdvidad en la fabrica Ciabasa, y su
posterior trabajo junto a Eva en la Fundacion, marcaron profundamente su historia de vida. Su
tesdmonio da cuenta de una epoca, de una sodedad y de sus protagonistas, y en pardcular de la
expedenda que las mujeres trabajadoras constmyeron.

Su idendficadon y admiracion por la figura de Eva es uno de lo topicos que no podemos dejar
de tener en cuenta en la expLcacion acerca de la adhesion de los obreros al peronismo: "Evita era muy
buena, hablaba poco con la gente, hablaba poco, trataba muy bien a la gente [...] a ella le gustaba todo
derecho, cuando tenfa que gritar se sentia la boca de ella [...] o que mas sacaba la cara era a los
pobres...". Asf se resaltan la perseveranda y el sacdfido de Eva en su trabajo coddiano en la Fundadon:
"Las cartas, recibfa cartas en canddad y ella a todos les contestaba. Eran las tres de la mafiana, Eva
Peron estaba haciendo cartas [...]. Iba casa por casa. Vamos a hablar francamente, ella no deci'a casa
sino "rancho". Habia que entrar a los ranchos, hablai; aunque hubiera piojos deda Eva. Te 'enyenas' de
piojos, no importa, (...]dice, pero hay que entrar y ver la pobreza que hay ahf [...] Dios mfo!, casa por casa...".

Se configuro en torno a su presencia la idea de que ella hacia todo por los pobres (Rodriguez
2000). Su tarea era considerada como una mision reLgiosa, lo que la hacfa aparecer como un ser
superior, despojada de las cuesdones terrenales. Eva aparecfa como la abanderada de los humildes o
el hada buena. Cuando hablaba a los pobres lo hada como interprete de Peron, era el puente de amor
entre ellos y Peron. Eva represento daramente una autoridad cadsmadca pura. Se movfa por fuera de
la estructura insdtucional, conectada a ella solo de manera informal y por lo tanto con ampLa Lbertad §
para ejercer su infiuencia sin restricdones. El linico que tenfa poder sobre ella era Peron, y ella, a su vez, • -^
solamente reconocfa la autoridad de Peron (Navarro 2000). La exaltacion de la figura femenina ^
encarnada en Eva estaba asociada, segiin la interpretacion del marianismo, a la Virgen Marfa, cuya
fuerza espidtual engendraba abnegadon, es dedr, una capaddad infinita para la humildad y el sacdfido.

El termino 'Madanismo' fue acuiiado por Evelyn Stevens (1977) para designar el culto a la
supedoddad espidtual femenina que predica que las mujeres son moralmente supedores y mas
fuertes que los hombres. El cuito a la Virgen Marfa proporciona un patron de creencias y pracdcas,
"cuyas manifestadones conductuales son la fortaleza espirituai de la mujer, padenda con el hombre
pecador, y respeto por la sagrada figura de la madre" (Fuller 1996:13).

Este argumento se traslado a la poHdca y fue utiLzado por Eva al afirmar que la nacion argentina
era una gran casa a cuyos miembros ella debia cuidar. Claramente, esta idea sustento la interpekdon
que el peronismo realizo a las mujeres en tanto madres y portadoras de una gran apdtud para el
sacrificio y las tareas asistenciales. Las mujercs, al igual que Eva, cran cl centro dc sus hogares, debian
cuidar de sus hijos y de sus esposos y contdbuir a la cohesion y condenda nacional. En este marco,
el sufragio les daba derechos, pero les creaba grandes responsabiLdades.

Asf, se puso en fundonamiento una ciudadam'a induyente, que consisdo en la ampliacion del
consenso de la sodedad, a traves de los derechos sodales y a la formadon de un senddo de pertenenda
a la nacion. A traves del discurso se generaba el imaginario politico peronista y sobre todo alrededor
de la figura cadsmadca de Eva, que era la 'madre de todos los pobres' y 'madre de la Patda'. Su figura
fue crucial en el gobierno peronista, ya que su carisma supo liegar a todos los sectores populares y
sobre todo a las mujeres. Eva fue el nexo entre ellas y Peron.
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La figura de Eva estaba recubierta por su senciLez, lo que la acercaba mas al pueblo, el cual, por
cierto, era el pueblo peronista. Eva no poni'a distancia entre ella y la gente comun: "Eva Peron con la
gente era como, como asf ella de entrecasa, como [...] que ella era tal como... tambien era de gente
pobre. Que ella tambien [...] sabia lo que era eso...".

Eva se insdtuyo en un ejemplo. Precisamente la humildad, el sacrificio, la abnegacion, la fortaleza
estan presentes en la memoda de Nelly; son virtudes que caracterizaron a Eva en su accionar coddiano
y la transformaron en un modeio a imitar.

La cuestion del sufragio: la vision de Nelly

La posibiLdad de acceder a los derechos poL'dcos a traves del voto tambien fue una instancia que
provoco un profundo reconocimiento hacia Eva, que habia Lderado un gran movimiento en favor
de los derechos polfdcos de la mujer. Estas son las palabras de la entrevistada: "Yo vote alia por
pdmera vez. Ella dijo que no podia ser que siempre el hombre llevara los pantalones. Lo decia
directamente, machista decia. Esa era la palabra de ella: machista. Que las mujeres tem'amos que tener
lugar. El lugar de la mujer... la mujer femenina tenia que ser...".

Los derechos poL'dcos adquiddos por las mujeres en 1947 tuvieron como objedvo ensanchar las
bases de legidmacion del poder, y fue Eva el nexo entre el Estado y las mujeres, al interpelarlas en
tanto sujetos poL'dcos y sodales. La Iucha por la conquista de la ciudadania polidca estuvo mediadzada
por su figura y accionar, asumio la representacion femenina y actuo en su nombre (Zink 2000).

Segun Navarro (1994), Eva pardcipo en esta campafia, aunque en reaLdad no jugo un papel
decisivo en la aprobacion de la medida. Las feministas argendnas habi'an tratado de obtener el
sufragio desde principios de siglo, el cual se concreto durante el gobierno peronista. Ademas, las
condiciones para la adopcion del sufragio eran propicias tanto en el pafs como en el resto del mundo.

El voto femenino significo para Nelly una conquista llevada a cabo por Eva. De este modo, se
abdan nuevas perspecdvas para las mujeres, hasta entonces excluidas de la vida poL'dca y ciudadana.
La integracion de la mujer a la vida poL'dca tenia como objedvo para el peronismo, en pdmer lugar,
ensanchar las bases de legidmidad, y el electorado femenino consisu'a en un campo ferdl para la
obtencion de votos; en segundo lugar, las mujeres eran percibidas como misionadas potenciales que
podrian esparcir el mensaje peronista en los hogares (Plotkin 1994). El 'otorgamiento' del sufragio
a las mujeres permitfa su incorporacion, junto con los hombres, a un gran movimiento idendficado
con la nacionalidad. La premisa de forjar una 'Nueva Argendna' siempre estuvo presente en el
accionar y en la retodca peronista, y Eva fue la conductora de este movimiento.

El relato de la entrevistada refleja asf las nuevas perspectivas que se abrfan para las mujeres,
hasta entonces excluidas de la vida poLdca y ciudadana, pero ahora no descuidadas por la Fundacion
y el Estado. Ellas fueron interpeladas en tanto madres, pero tambien como poseedoras de una
sensibilidad especial que se trasladaba mas alia del niicleo hogarefio y llegaba hasta los espacios
publicos de la sociedad.

Los principios peronistas basados en la idea de la madre como centro de la famiLa y del hogar
llevaron, a partir de la Fundacion, a organizar un sistema de contencion a mujeres solas y madres
solteras, con la intencion de proteger a la madre y al niiio y hacerlas pardcipar en la vida poL'dca del
pais. El otorgamiento del voto femenino confirmaba las intenciones del gobierno con respecto a la
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parddpadon de las mujeres dentro del proyecto jusddaLsta y una ampLadon de las bases de legitimidad.
Al respecto, Nelly sefiala: "Entonces ella dijo que si, que ella iba a levantar el voto con la mujer. Y
como fue cierto, levanto el voto con las mujeres. Ellos ganaron la presidencia por las mujeres".

En el caso de Nelly, aiin no teni'a sus propios hijos, pero tem'a seis hermanos mas pequefios que
ella, por lo que, junto a su madre consdtufan el sosten de los nifios, y por lo tanto eran formadoras
de conciencia nacional de los mas pequefios.

La incorporadon de las mujeres al Estado se dio por vados modvos, y uno de los mas importantes
era incorporadas como socializadoras morales y espirituales de los futuros dudadanos de la Nueva
Argendna, una tarea que Peron consideraba agradable e irrenunciable para una mujer, porque en ella
recai'a la responsabilidad del porvenir de la Patria formando buenos ciudadanos (Zink 2000). La
incorporacion de las mujeres al espacio publico y la redefinicion del rol de la mujer en el espacio
domesdco generaron la necesidad de cpnceder la ciudadanfa poLdca a las mujeres.

En este senddo, tanto la Fundacion como asf tambien el Parddo Peronista Femenino se
consdtuyeron en canales de adoctdnamiento de las mujeres y su incorporacion a la vida poL'dca, y en
especial a la poL'dca parddada peronista, siendo Eva, a traves de su discurso y de su accionar, la
encargada de llevar a cabo la tarea de interpelar a las mujeres en tanto sujetos poL'dcos y sodales.

Comentarios finales

Este primer abordaje con fuentes orales nos permido rescatar la experiencia de una mujer inserta en
la estructura del peronismo.

A pardr del tesdmonio de Nelly procuramos visuaiizar la presenda de las mujeres y su vinculadon
con el Estado peronista. Sobre todo su expedencia como mujer trabajadora, como desdnatada de las
poL'dcas sociales implementadas por el Estado y llevadas a cabo por la Fundadon y por Eva Peron,
como asf tambien su relacion, su percepcion sobre la figura de Eva, y el reconocimiento de la Iucha
encabezada por esta para que las mujeres tuvieran acceso a la ciudadanfa poL'dca a traves del voto
femenino. La cercaru'a y la relacion con Eva le permideron, a pardr de su propia subjedvidad, la
formadon de su propia idenddad poL'dca. •

La responsabilidad asumida por esta mujer como el linico sosten de su madre y de sus seis
hermanos la define como una mujer fuerte y sacdficada que la llevo a idendficarse con Eva, caracterizada
por la fuerza y el sacdfido. Su pardcipacion en el ambito pubLco como trabajadora contribuyo a la
redefinicion del rol de la mujer dentro de la sociedad permidendole acceder a nuevos espacios en la
'Nueva Argendna peronista'.

Su historia de vida, ademas, arroja luz sobre toda una epoca y una sociedad, lo que hace que su
tesdmonio constituya una fuente de valor para la historia. Su experiencia social nos acerca a las
representaciones de las mujeres peronistas desde su propia voz. Esta instancia exploratoda nos
permido aproximarnos a la comprension de las complejas relaciones que establece el peronismo con
la clase trabajadora, y de manera especial con las mujeres. fistas fueron interpeladas por el Estado y,
como sujetos sodales, no solo fueron receptoras del cambio sino que tambien forjaron una idenddad,
una experiencia en el proceso de construccion de la autonomi'a femenina.
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Notas

(1) La concepcion de Estado Benefactor segun Andrew (1990: 45-46) esta centrada en gobiernos que asumen la
responsabilidad de actividades que antes eran privadas.

(2) En adelante Fundacion.

(3) Nelly nacio en 1931, .siendo aun La Pampa Territorio Nacional. La provincializacion se dio partir de 1952
durante el primer gobierno de Peron, llamandose para esa epoca Provincia Eva Peron.
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