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La autonomía precisada a la manera que se ha 

apuntado a lo largo de este recorrido como autodeterminación del proyecto de vida y 

posicionamiento frente a la idea tradicional de ser mujer, es una construcción fundada 

en la observación que he realizado en mi trayectoria de vida y académica, motivadas por 

contribuir con un recurso para afrontar una condición femenina sujetada a normas y 

valores heterónomos. El universo social significa algunos comportamientos esperados 

por género, y quizá la autonomía sólo sea posible en ciertos ámbitos donde se marcan 

límites, se crean sentidos o se reinterpretan los estereotipos culturales. Tal vez la 

sociedad o algunos de sus vínculos resulten los principales enemigos de la autonomía 

pues lejos de defender los ideales y las necesidades sociales más profundas, 

probablemente encubran intereses de grupos o individuos ya que el individualismo 

implica la legitimidad social para dominar (Lagarde, 1999).  

El individualismo desvinculado de su carácter socio-histórico-cultural racionaliza 

los procesos de construcción de las subjetividades inherentes al curso histórico. En tanto 

dicho proceso es constitutivo de la configuración actual de lo social, conviene encaminar 

los esfuerzos a modelar las individualidades conforme a ciertos ideales. Si bien en la 

contemporaneidad se presentan una multiplicidad de fenómenos que afectan a los seres 

humanos, las construcciones genéricas son causa de discriminación, subordinación y 

eliminación de las capacidades de una porción importante de la población mundial, las 

mujeres. En la presente investigación propongo que su autonomía constituye un ideal 

colmado de sentido, debido a la subordinación femenina revelada en las diferentes 

épocas, por lo que me surge la inquietud de desarrollarla teórica y empíricamente para 

profundizarla y mejorar sus alcances.  
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La individualidad en los márgenes de un ethos para la autonomía supone procesos 

de individuación sobre una base moral que realza la integridad y dignidad de las 

personas con su carácter concreto y valor particular. Esto es posible si cada quien se 

responsabiliza de su ser como sujeto, así como de contribuir socialmente con los 

proyectos de la humanidad. “La subjetividad tiene por territorio el cuerpo vivido” 

(Aisenson en Lagarde, 1997), y el egoísmo positivo actúa en su beneficio preservando la 

propia integridad. El egoísmo positivo se da sobre la base de relaciones sociales más 

equitativas donde cada ser se coloca en el centro de su vida, siendo más independientes 

aunque conservando cierta interdependencia que provee de sentido la vida emocional y 

subjetiva. 

Algunos distintivos de esta investigación son que el conocimiento generado se dio 

por vía del estudio de la subjetividad, y también por la postulación de la metáfora como 

forma de acercamiento a la realidad. Los objetivos epistemológicos han sido modificar y 

completar el modelo deductivo de la explicación científica. Mirando al interior del sujeto 

se visualiza mejor el alcance objetivo de sus prácticas y acontecer, porque en dicha 

construcción se crean los objetos que más tarde serán significados en el campo 

intersubjetivo. Por un lado, subrayo que la generación de conocimiento en torno a la 

autonomía de las mujeres debe desprenderse del estudio de su conformación subjetiva, 

en el sentido que muchos significados de las prácticas son repensados en la síntesis bio-

psico-socio-cultural que es el sujeto. Por otro lado, acentúo que la racionalidad debe 

compaginarse bien con los ideales, bien con el aspecto emotivo porque la realidad no 

puede reducirse al raciocinio, mucho menos si se trata de una racionalidad construida 

sobre la base de una supuesta superioridad masculina y la concerniente inferioridad 

femenina.  

¿Qué virtudes hay en la afirmación acerca de que la razón sólo puede ser efectiva 

cuando es estética? Al admitir que la práctica artística, así como la realidad subjetiva 

contenida en: “los conocimientos, las habilidades y las destrezas del sujeto” (Lagarde, 

1997: 12), son poco valoradas en la ética tradicional me surge la inquietud de que los 

sujetos “mujeres” se asuman como tales, porque la experiencia estética es constitutiva de 

los procesos de creación necesarios para la conformación de subjetividades más 

autónomas. Desde este entendido los ideales de la comunidad o del individuo son 
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expuestos en la obra de su vida y están plagados por motivos morales, éticos y estéticos, 

en tanto la subjetividad es la creación de sí. Las prácticas artísticas movilizan respuestas 

subjetivas, por lo que para este trabajo apelo a un lenguaje metafórico para su 

comprensión e interpretación. 

En la presente investigación la teoría emergente no remite a la autonomía de las 

mujeres como un problema aislado sino que opera junto con más categorías para 

problematizar otras dimensiones que intervienen en procesos complejos de 

subordinación. Un examen minucioso de los diversos contenidos y significantes que 

forjan las tramas por las que atraviesan los sujetos hombres y mujeres, contribuye a 

revelar algunos mecanismos de coerción a los cuales hay que abordar articuladamente.  

Se llegó a la aproximación del cumplimiento de los objetivos generales. En primer 

lugar: proponer una categoría de autonomía para las mujeres a partir de su narración 

tomada como configuración de los procesos subjetivos. Por su parte, Castells considera 

acertado crear una narrativa propia para las mujeres que contribuya a lograr una mayor 

autonomía. Señala la necesidad de enunciar por medio del lenguaje los significados que 

se quieren obtener al referirse a ellas, por lo que cree acertado contar con un repertorio 

de estrategias en el lenguaje sexuado en femenino, que no retorne cada vez a términos 

masculinos. Su pensamiento reside en que para terminar con la discriminación sexista de 

los falsos genéricos masculinos hay que diversificar y alternar las soluciones usando 

“Genéricos genuinos, adscripción de dos géneros mediante el uso de “/” bien en el 

artículo bien en el sustantivo, aceptación en ciertos casos de genéricos masculinos cuasi 

“neutros””, etc. (1996: 30). El material narrativo de las entrevistas sirvió para lograr otro 

de los objetivos: caracterizar los rasgos de autonomía de seis mujeres artistas para dar 

cuenta de las contradicciones, cambios de posición, e indeterminaciones de las 

subjetividades femeninas, enfatizando que si algo integra la subjetividad es el proyecto 

de vida.  

Partí de la delimitación de la población a la cual se dirigen estos contenidos en 

tanto su potencialidad de validarlos y explicar el fenómeno de estudio : los procesos 

subjetivos que apuntan a la autonomía. En La metáfora de la estética. Subjetividad y 

autonomía de seis mujeres artistas en la obra de su vida, los elementos descritos 

adquieren la forma de una elaboración teórico-conceptual y analítica, fundamentada en 
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el conocimiento empírico de la conformación subjetiva de seis artistas. Para comprender 

mejor dichos procesos, en este desglose particularizo su experiencia subjetiva dado que 

observo en su condición de género algunos inconvenientes para la autonomía que 

pueden ser superados por la creación.  

La configuración de la subjetividad orientada hacia la autonomía se fue dando de 

diferentes maneras en la bailarina, la cantante, la fotógrafa, la escritora, la artista plástica 

y la compositora. En las entrevistas narrativas tres de ellas dicen provenir de 

comunidades caracterizadas por éticas tradicionales-patriarcales como en los casos de 

Marie-Christine, Solange y Gabriela. Ésta última proviene de una educación misógina 

que le impidió realizar estudios de pintura en una institución. Su proyecto de vida se vio 

interferido por su condición de género pero con el paso del tiempo se fue liberando de la 

sujeción. “Los valores que creía seguros se resquebrajaron”, Marie-Christine 

(fotógrafa) adoptó algunos valores tras ir desarrollando una conciencia autónoma y una 

moral crítica. Por otro lado, el caso de Solange es paradigmático porque entre los valores 

de su comunidad de origen resaltan dos ideas principales: “mi padre… tenía una visión 

bastante tradicional de la mujer que tiene que hacer todas las labores de la casa”, pero 

dicha idea aparece en convergencia con la siguiente: “nuestros padres querían que 

estudiáramos y que hiciéramos una carrera… También nuestra madre nos dejó bastante 

buscar un camino que fuera el que nos quedara bien… había que estudiar, estudiar 

mucho, hacer una carrera si es posible”1.  

La subjetividad de Mónica se fue modificando conforme relata algunos cambios 

en sus intereses y deseos: “cuando era muy joven según yo, mi vocación eran las 

matemáticas y la danza, y entonces estudié matemáticas”2, pero no fue esa su profesión. 

Ella contó con un capital cultural elevado en su hogar, proviene de una familia de 

“muchos idiomas”. Siempre tuvo trabajo como traductora y posteriormente le llamó la 

atención lo que pasaba en el lenguaje en otros idiomas. Sentía una “fascinación con el 

funcionamiento del lenguaje, al mismo tiempo (tenía) una vida sin expresiones… la 

escritura era una manera de expresar”, de liberarse de sus ataduras como sujeto 

sujetado a la ética patriarcal.  

                                                 
1 Fragmentos recuperados por la autora en la entrevista a la bailarina. 
2 Palabras de la entrevistada. 
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Los casos de Hebe y Marcela son diferentes. Por ejemplo, Hebe describe la 

manera en la cual su comunidad la indujo al lenguaje del arte, la metáfora, y concibe que 

en su país natal (Argentina), de manera general, las mujeres son más independientes. Por 

su parte, Marcela comenta haber vivido su infancia en una comunidad de matriarcado, 

donde las mujeres eran autónomas aunque marca una leve influencia patriarcal cuando 

expresa que, efectivamente, las mujeres tenían que ocuparse menos de realizar carreras 

profesionales en relación con los hombres de su familia. Su posicionamiento frente a la 

idea tradicional de ser mujer suena a que sus elecciones fueron las más convenientes 

para ella. Enseguida muestro los gráficos comparativos realizados a partir del análisis a 

las narrativas de las seis artistas en torno a la conformación de su subjetividad desde el 

enfoque de las dos dimensiones analíticas: la idea tradicional de ser mujer y el proyecto 

de vida. 
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La autonomía como autodeterminación del proyecto de vida y posicionamiento 

frente a la idea tradicional de ser mujer, reconoce la indeterminación así como el poder 

de agencia de los sujetos, las transformaciones y cambios en los aspectos subjetivos, y 

toma como referencia algunos discursos de la autonomía que son resignificados 

subjetivamente. Así la subjetividad es atravesada por diferentes discursos, entre los 

cuales puede pensarse la autonomía en las dos dimensiones analíticas conformadas por 

los elementos que distinguen los ámbitos público y privado. Tras conocer algunos 

puntos de la configuración subjetiva de mujeres que defienden el ideal de autonomía, 
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entonces sí, desde un sentido moral se le imprimen contenidos éticos a su 

comportamiento.  

 

Uno. Notas para futuros estudios de la subjetividad femenina   

 

Esta investigación aporta a las Ciencias Sociales una visión subjetiva de lo social llevado 

a prácticas concretas, por medio del despliegue analítico y metodológico que emplea. 

Pero ¿cómo mirar adecuadamente los procesos subjetivos? Aquí he plasmado algunas 

formas de estudiar la subjetividad por medio de los continuums subjetividad: sujeción-

proyecto, y subjetividad: pasado-presente-futuro. En el caso del primero, doy cuenta de 

los posibles desplazamientos del sujeto motivado por sus deseos, aspiraciones, ideales, 

intereses, cambios de acomodo, etc. En el segundo, mostrando la temporalidad que cruza 

la conformación subjetiva.  

En los relatos retrospectivos de las seis artistas se nota su construcción histórica, 

cultural, social y genérica, mismas por las que se colocan en situaciones heterogéneas en 

los diversos momentos de su vida en que es factible observar: 1) sus posiciones más 

destacadas como sujetos, como artistas y como mujeres; 2) los sucesos más 

significativos para ellas los cuales reacomodan en su narrativa por la línea de tiempo al 

sopesar su experiencia plagada de emociones, pensamientos, acciones y hechos diversos; 

3) los puntos centrales alrededor de los cuales se organiza su vida, mismos que 

resignifican los demás aspectos; 4) los equivalentes positivos y negativos de dichas 

prácticas y procesos, así como; 5) los discursos en los que se inscribe todo aquello. Los 

gráficos construidos denotan que la autonomía desde el enfoque de la subjetividad, se 

configura por elementos que la afirman y la niegan, y no sólo por cuestiones positivas 

como expresan otros estudios. También gráficamente se notan tanto el movimiento 

como los desplazamientos de los sujetos a lo largo de su trayectoria.  

De alguna manera debe de tratarse de sujetos creadores de sentidos propios y de 

cultura, que reinterpreten el universo de normas en su práctica cotidiana para que sean 

más o menos autónomos. Por el contrario, si los sujetos “mujeres” permanecen en el 

ámbito de la reproducción sólo pueden aspirar a ser sujetos de otros y a ser creadoras de 

vida, entonces ¿qué tanta autonomía pude haber para las mujeres dentro del ámbito 
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reproductivo, sin que desarrollen la capacidad de reinterpretar el universo de normas? 

No pretendo equiparar la autonomía femenina con la masculina sino insinuar que la 

autonomía requiere de procesos creativos que desplieguen poderes positivos para la 

autoafirmación de las mujeres como sujetos.  

 

Dos. Lo económico como paradigma anti-metafórico 

  

La razón económica tradicional tiene como supuestos la maximización de los beneficios 

y la reducción de los costos, acordes con un plano idealizado de individuos libres, 

egoístas y racionales. En este plano se reproduce la insatisfacción de nunca poder 

adquirir todo lo que demandan los deseos egoístas. Ser detentadoras de capital y lograr 

una autonomía económica con su respectiva capacidad de generar ingresos propios, si 

bien desempeña un papel fundamental en la capacidad de negociación y de toma de 

decisiones, también inserta a las mujeres en la lógica de mercado aunque de trabajo.  

Desde una perspectiva crítica, la dominación sólo puede existir gracias a la 

subordinación, y ésta es el “centro de alienación del trabajo asalariado capitalista” 

(Pateman en Fraser, 1997). El trabajo en el capitalismo no puede nunca retribuir con 

autonomía moral a las mujeres, en tanto las sociedades así como los contratos y 

normatividades laborales, funcionan con base en relaciones de subordinación. Las 

mujeres al obtener rentas como propietarias de capital reproducen el individualismo que 

presta legitimidad para dominar y expropiar a otros su propia capacidad de ser 

individuos. La lógica del capital no resignifica la moralidad sexuada en femenino y 

masculino sino que la reproduce. Los roles tradicionalmente asignados por sexo ubican a 

las mujeres en una situación de subordinación y dependencia económica por relaciones 

de poder e intercambio asimétrico, y acceder a un ingreso las inserta en otra lógica de 

dominación pero de tipo capitalista.  

Es cierto que es imperante atender la situación de pobreza de las mujeres pues se 

deriva de toda una serie de procesos de subordinación que en nuestros días se han 

feminizado. En todo caso es urgente disminuirla pero en todos los sentidos, a nivel 

emocional, intelectual y moral, no sólo a nivel económico. Si una de las grandes 

revelaciones de finales del siglo anterior y de este comienzo de siglo es la categoría de 
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género para el análisis de las problemáticas sociales, podría incentivarse el sentido de 

independencia y autonomía de las mujeres mostrando la variedad de cursos de acción 

posibles para ellas, sea como creadoras de vida o como creadoras de cultura, no 

únicamente como generadoras de capital. Llevar a las comunidades más pobres la visión 

que se ha adquirido respecto al género podría contribuir con que las mujeres adquieran 

conciencia de su condición subordinada por la expectativa del matrimonio y por su 

capacidad reproductiva. 

La autonomía demanda la generación de capacidades en los sujetos “mujeres” 

porque las limitantes que imposibilitan el desenvolvimiento autónomo son recursos de 

diversa índole articulados en lo cultural, social, político y emocional, y no sólo en el 

plano económico.  

 

Tres. La sociedad alienta la autonomía, o la destruye  

 

La organización social genérica da sentido a las prácticas sociales a costa de estructurar 

poderes, valores, normas y jerarquías. El orden social patriarcal gira en torno a la 

dominación masculina estableciendo el dominio de unos hombres sobre otros y la 

enajenación femenina. La coerción social se da por medio de mecanismos que regulan y 

vigilan la vida de los sujetos hombres o mujeres, y de acuerdo al funcionamiento 

esperado suprimen, sobre todo, la autonomía femenina. La sociedad atenta contra la 

integridad y autonomía de los sujetos imponiendo algunas normas de manera 

heterónoma para perpetuarse ¿será necesario salirse del funcionamiento social para 

generar tramas más autónomas? Imagino que de algún modo los ámbitos deben fungir 

como la antítesis social de la sociedad a la cual intentan modificar.  

El individualismo como tendencia social crea individualidades que reproducen y 

recrean la enajenación efectuada por el hombre hacia la mujer y el dominio masculino. 

Algunos vínculos sociales impiden el desenvolvimiento responsable y autosuficiente de 

las personas, a cambio de eso se aprenden, enseñan e internalizan jerarquías y valores 

dependientes, carentes de responsabilidad individual, por la vía de complejos procesos 

pedagógicos producidos en las instituciones sociales. La sociedad lejos de buscar la 

satisfacción de las necesidades e ideales sociales en un sentido moral, legitima un 
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individualismo que encubre intereses de grupos e individuos privados los cuales ocupan 

un lugar de dominio. Por otro lado, los sujetos subordinados gozan de ciertas 

conveniencias al no hacerse acreedores de las responsabilidades desprendidas de su 

actuar individual.  

El entramado social significa las prácticas autónomas como aisladas, e imaginar 

individuos y entornos más autónomos representaría la pérdida del orden y la cohesión 

social perfilados por variados procesos de dominación. Hablar en términos de autonomía 

va aunado a otros componentes éticos poco desarrollados en la conciencia de la 

comunidad y de los individuos, por eso resulta peligroso insinuarla como ideal social. 

Desde el sentido común la autonomía es entendida como aislamiento o autosuficiencia, y 

con dichos equivalentes negativos no se desarrollan sujetos integrales: morales y éticos, 

con capacidades críticas ¿acaso son motivos no convenientes?  

 

Cuatro. Poder ser autónoma 

 

Una concepción tradicional del poder impide imaginar mujeres con autonomía. La 

imposición de la autoridad por parte de grupos o individuos sobre alguien, arranca o 

suprime el poder a la otra parte dado que el autoritarismo “es un conjunto de procesos de 

dominación política basados en el prestigio simbólico” (Lagarde, 1999: 88), que actúa 

con objetos para su dominio. Desde el poder patriarcal un hombre hace suya a la mujer 

objeto, y para poder emerger como sujetos “mujeres” deben generarse poderes positivos 

que les sirvan en su autoafirmación.  

El horizonte político de la autonomía de las mujeres se contextualiza en la 

democracia, el liberalismo, el feminismo y la izquierda, no hay autonomía de la mujer 

sin alguno de ellos. La democracia denuncia el autoritarismo, el liberalismo aporta las 

libertades y los ideales de autorrealización, el feminismo con la problematización de la 

situación femenina, y la izquierda oponiéndose al status quo. Resignificados y adaptados 

a la situación actual de las mujeres configuran un piso político capaz de instituir 

proyectos viables para la conformación de las mujeres como sujetos particulares, en 

tanto, el sujeto tradicional ha sido el representante universal de diversos y heterogéneos 

sujetos sociales.   
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El ideal de autonomía se ubica en el plano ético-político, y muchas veces ha 

representado una metáfora del poder en la vida de los sujetos. Las mujeres como sujetos 

adquieren la voluntad política para pactar y acordar estilos de vida más libres por medio 

de tener acciones autonómicas, y de participar en los procesos de poder. En las mujeres 

que conforman la base empírica de la presente investigación es más palpable ante todo 

cuando se asumen como sujetos y realizan frecuentes críticas a las diferentes formas de 

dominación, incluso en la experiencia personal que politiza el feminismo.  

La política doméstica está en función de otros procesos que se han democratizado 

y la división entre los ámbitos público y privado se desvanece porque ahora es factible 

que la subjetividad sea llevada a la esfera pública por medio de reconocer que “lo 

personal es político”. Los motivos subjetivos sobre la base de un proyecto democrático 

liberal de izquierda, sientan las bases para el reconocimiento de las capacidades de las 

mujeres y promueven su posicionamiento como sujetos de derecho. Entonces se puede 

admitir que la autonomía a modo de autodeterminación del proyecto de vida y 

posicionamiento frente a la idea tradicional de ser mujer articula los planos público y 

privado para desvanecer la segmentación social por motivos de género.  

La ciudadanía de las mujeres se caracteriza por la posibilidad de reclamo de 

derechos en la esfera pública y en su vida íntima, lo que democratiza las relaciones en el 

hogar, y posibilita su autodeterminación y posicionamiento. En la medida que las 

mujeres se visualizan como sujetos políticos desarrollan la facultad para representarse y 

hablar por sí mismas, pero también, de representar a otros. La autonomía agrupa 

complejos procesos relacionales de poder, no hay poder sin un otro que lo legitime ni 

autonomía sin entorno de leyes.  

 

Cinco. Autonomía negada o heteronomía autónoma  

 

La autonomía de las mujeres emerge de su capacidad de desarrollar una moral crítica. El 

tradicionalismo desconoce sus facultades intelectuales y morales pues las vincula con la 

naturaleza, y las visualiza como seres dependientes de los hombres. A las mujeres les era 

atribuido el estatus de seres infantiles o naturales, cuyo entorno se subordinaba al 

acontecer en el ámbito público. Sin embargo, la moralidad liberal ha incentivado su 
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autonomía tras igualarla a la masculina, olvidando los motivos y labores de la feminidad. 

La autonomía entonces, ha sido heterónoma al no distinguir la construcción subjetiva de 

las mujeres e imponerles valores masculinos para hacer permisible una aparente 

autonomía muy poco autónoma.  

Por otro lado, coincido con Adorno cuando plantea que el arte es un ámbito 

autónomo que es la antítesis social de la sociedad a la cual intenta modificar 

estéticamente. Ahí se generan algunos sentidos y la apertura a la crítica constructiva de 

realidades metafóricas. Las artistas que conforman la base empírica de este trabajo 

plasman algunos sentidos también autónomos en sus prácticas. Por eso, para 

fundamentar empíricamente la validez de la categoría de autonomía definida como 

autodeterminación del proyecto de vida y posicionamiento frente a la idea tradicional 

de ser mujer, tuvo que tratarse de mujeres que desempeñan dicha profesión.  

Me surge la interrogante acerca de ¿qué otros ámbitos son la antítesis social de la 

sociedad a la que pretenden modificar? o ¿si no es necesario concebirse con límites 

frente a lo social para poder ser autónomas? Partir de las construcciones autoritarias del 

universo de normas y de una moral masculina, no parece ser buen indicio para 

desarrollar la autonomía femenina. Probablemente deba deconstruirse la realidad para no 

hacer construcciones sobre los cimientos patriarcales, deconstruir para construir el 

sentido atribuido al comportamiento esperado por género. 

Arendt hace bien en plantear que la autonomía debe ser pensada para cada sujeto 

social a partir de sus particularidades e historia personal. Hay que desarrollar la moral 

crítica en las mujeres pues es la verdadera condición de su autonomía. En ella son 

reconocidos sus demás atributos y capacidades como sujetos de creación-producción, no 

sólo para la reproducción.  

 

Seis. Pendiente ético, motivo estético  

 

Hay un motivo estético para constituirse a sí misma como sujeto, darle forma a la 

existencia, modelarla, ésta no puede y no debe ser una experiencia subordinada a otros. 

La conformación histórica de sujetos es condición de su autonomía como un proceso y 

un estilo de vida, caracterizados por la creación de la obra de sí. La racionalidad 



CONCLUSIONES 

 173 

desvinculada de los ideales y de contenidos éticos, desvirtúa la integridad y dignidad de 

los sujetos, imprimirle sentidos nuevos a la vida resignificaría la idea tradicional de 

concebir el mundo, misma que establece jerarquías y el dominio de unos sobre otros u 

otras.  

Por tales motivos hay también un pendiente ético. La moralidad está sexuada en 

femenino y masculino, lo que es permisible para unos es prohibido para otras, es 

calificado negativamente o sancionado simbólicamente. Las mujeres no pueden 

continuar siendo descalificadas o negadas en su condición de sujetos como se 

acostumbra en la moralidad tradicional, para lo cual es preciso darle contenidos éticos a 

su comportamiento sobre la base de su experiencia subjetiva. Las mujeres como sujetos 

autónomos adquieren la capacidad de desarrollar una moral crítica donde eligen algunos 

valores y normas para sí, acordes con su situación particular por lo que habrá que tomar 

en cuenta: la libertad, el respeto, la responsabilidad, su intelecto, su intuición, sus afectos 

y deseos. Con ellos son capaces de expresar su ser, de llevar sus ideales a experiencias 

concretas así como de desenvolverse libre y responsablemente.  

Esta imaginación metafórica no puede estancarse en fantasías si en realidad se 

pretenden concretar acciones autonómicas. En palabras de Lagarde el “grado de fantasía 

se enfrenta al grado de impotencia porque la fantasía, cuando es vivida como fuga, 

evasión y sustitución de acciones reales tiene una capacidad aliviadora, pero sólo es 

momentánea”  (1999: 28). Se hace ineludible deslindar la experiencia fantástica de lo 

real, puesto que a mayor fantasía menor capacidad de transformación. Esa capacidad 

debe encausarse a inventar planes y proyectos viables que demandan un esfuerzo 

sostenido para crear realidades deseables.  

La autonomía de las mujeres como autodeterminación del proyecto de vida y 

posicionamiento frente a la idea tradicional de ser mujer, es un lugar concreto, es la 

realidad de algunas mujeres artistas que han adquirido la capacidad de vivir 

autónomamente de acuerdo con sus propios motivos y sentidos. Es esta su 

manifestación. Aquí plasmé sus propias experiencias, sus mismas palabras, su 

interpretación del mundo, las organicé para darle forma a este contenido empírico-

conceptual de su autonomía, a esta metáfora. Es la voz de las artistas:  
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“Fui como en la vida muchas mujeres hubieran querido ser” 
 

 
“con ganas de hacer cosas por 

la humanidad y con la independencia” 

 
 
 

 
 

“voy construyendo sentidos” 
 

“Esta experiencia 
me permitió explorar temas más personales 
y más íntimos, descubrir una nueva estética, 

una nueva manera de ver el mundo” 
 

 

 
 
        “tomas conciencia de ti misma 
                                                                y 
                                                                       de los valores que quieres y los que no” 
 

 
 

“mantienen una coherencia 
y una integridad en relación 

a su trabajo” 

 
 
  

“el arte tiene por sí una cualidad 
liberadora” 

 
 

“La realización… 
y la satisfacción personal 

se dan por momentos intermitentes 
en el proceso creativo” 

 

 
 

“lo importante es reconocer las diferencias que hay entre las mujeres, 
lo tradicional por sí sólo sin conocerse es reproducción del sistema” 

 

 
 

 
“lo ideal sería hablar en términos de humanidad” 
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I. Guía de entrevista 
 
 
             Número de entrevista:   
             Edad:  
             Nivel de estudios:  
             Profesión:  
             Lugar de trabajo:  
             Lugar de nacimiento:       
             Estado civil:  
 
 
Objetivo de la entrevista: 
 
Se indagará acerca de la autonomía personal con respecto a la idea tradicional de ser 
mujer, tratando de hacer coincidir los relatos con la autonomía como autodeterminación 
del proyecto de vida.  
 
 
Indicaciones para la entrevistadora:  
 
          1) Los temas enlistados deben ser abordados en la entrevista 
          2) Explore de manera abierta y parcial acerca de cada uno de los ejes temáticos y 

de  sus correspondientes categorías 
          3) Use las introducciones al comienzo de cada línea temática 
          4) Pídale a la entrevistada que hable del tema y especifique la edad en que se 

fueron presentando los sucesos 
          5) Deje hablar a la entrevistada 
          6) Interrumpa para reorientar la conversación si ésta se desvía y para averiguar 
              eventos específicos 
 
 
Aclare lo siguiente a la entrevistada: 

 
1) Se trata de hablar de los sucesos más relevantes de su vida como mujer y como  
artista  

         2) Es deseable que en la narración se hagan presentes los sentimientos, 
pensamientos o creencias que acompañaron sus vivencias   

 
 
 
Notas: Para fines de comprensión del relato, los ejes temáticos se apuntan en negritas, 
las intervenciones de la entrevistadora, además de negritas en cursiva, para dejar la 
narración de la entrevistada en formato normal.  
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Ejes temáticos:  
 
 
1. La idea de ser mujer. 
Podrías relatarme como se han dado estas construcciones en tu familia de origen, tu 
comunidad más cercana de familiares, amigos, vecinos, pareja, etc., haciendo referencia 
a la edad que tenías cuando se dieron los hechos.  
¿Cuál era la creencia de las personas más cercanas respecto a realizarse como mujer? 
¿Qué significa ser mujer para ti y para las personas con quienes convives? y ¿Consideras 
que por ser mujer hay que cumplir con ciertas tareas?  
 
2. Idea tradicional de ser mujer -roles de género-.   
Podrías contarme algo acerca de los aspectos particulares de ser mujer, como tu postura 
frente al matrimonio, ser madre y al trabajo en el hogar. 
 
3. Dinámica en el hogar y la comunidad.  
¿Cómo se llevó a cabo la cuestión de la autoridad, la cuestión de los permisos y los 
acuerdos? ¿Quién tomaba las decisiones?   
 
4. Distribución del trabajo fuera y dentro del hogar.  
¿Quién se hace cargo de las labores domésticas? ¿Y del trabajo remunerado? ¿Cómo se 
da esta distribución?  
 
5. Relaciones de pareja.  
¿Cómo ha sido la relación con tus parejas? ¿Hasta qué punto se es libre y se es igual?  
 
6. Estudio, vida profesional y trabajo 
¿Cuántos años estudiaste? ¿Estudiaste donde querías y lo que elegiste? ¿Cómo se dieron 
los hechos? ¿Qué cambios trajo para ti percibir ingresos? 
 
7. Proyecto de vida 
¿A lo largo de tu vida has tenido vivencias planeadas por ti? ¿En qué medida otras 
personas tienen un papel importante en las decisiones de cómo llevar tu  vida? ¿Hiciste 
planes a futuro? Si es el caso ¿Estos fueron viables, tenían que ver con tus capacidades? 
Y por último ¿Cómo manejas tus planes individuales con los planes familiares o de las 
personas más cercanas a ti? 
 
 
Observaciones: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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