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Resumen del TIF: La primera edición de la movilización contra la violencia de género Ni Una 

Menos reunió alrededor de 250 mil personas en la ciudad de Buenos Aires, el 3 de junio de 

2015. Se multiplicó en más de 120 puntos del país. Hubo manifestaciones con decenas de 

miles de asistentes y otras con cien, en ciudades y pueblos. Este trabajo analiza las estrategias 

para la coordinación, comunicación y visibilización de esta convocatoria. 

La estrategia comunicacional de la movilización que marcó un hito en la lucha 
por los derechos de las mujeres en la Argentina 



Desgrabaciones de las entrevistas 

realizadas para esta investigación 



Entrevista realizada con Flavia Delmas, el viernes 27 de mayo de 2016, en la Secretaría de 

Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Diagonal 113 N° 291). 

Flavia Delmas es investigadora, docente y directora de la Especialización en Periodismo, 

Comunicación Social y Género que se dicta en esa casa de estudios. 

 

¿Te parece que Ni Una Menos es una convocatoria transversal? 
Yo me haría la pregunta sobre si hay una transversalidad en la convocatoria o si es una 

convocatoria apropiada por todo el mundo, lo cual es bien diferente. Fue como si lanzaras una 

botella en el mar y esperaras a ver qué pasaba. Creo que la respuesta superó absolutamente 

cualquier expectativa. 

El principal factor que habilitó la masividad de Ni Una Menos fue la intervención de los 

medios masivos. Ahora no se ven los femicidios como se venían el año pasado. El año pasado 

eran femicidios en cadena. 

Entonces se juntó otra cosa: un grupo sobre todo de periodistas comprometidas con la 

temática, que ya no soportaban más. Para las personas que trabajamos con violencia llegan 

momentos en que te sentís absolutamente desbordada, porque es una temática muy fuerte, es 

un problema muy profundo y las respuestas escasean demasiado. Además, te encontrás con 

muchas frustraciones en el camino. Cuando ves que muchas veces las mujeres hacen todos 

los caminos y, a pesar de todo, son asesinadas por varones violentos hay que preguntarse más 

cosas. Porque si todo lo que supuestamente es efectivo, falla; ¿qué es lo que está fallando en 

realidad? Hay que hacerse un interrogante sobre la comunidad, sobre los sentidos que la 

comunidad tiene en relación a las mujeres y qué pasa cuando las mujeres avanzan, ¿no? 

¿Cuál es la respuesta de los varones violentos frente al avance de las mujeres? 

Yo creo que el año pasado hubo una utilización política de los medios, como cuando se 

hizo la marcha de Blumberg, con diferencias pero fue de ese estilo. Es en el marco de las 

elecciones. Esto no es casual. Es fogonear un tema que es un problema serio de la sociedad, 

pero fogonearlo de tal manera que pasa a ser un problema de seguridad. Inclusive muchos 

medios lo tenían en la sección de seguridad, “Policiales”. Si miran los estudios de la Defensoría 

del Público, van a ver que es visto como un tema de seguridad en la mayoría de los casos. Es 

un porcentaje muy alto incluido bajo la solapita “seguridad”. 

 
¿Cuáles te parecen que son las incidencias de Ni Una Menos en las políticas 

públicas? 
Diría que las incidencias políticas de Ni Una Menos son escasísimas. Porque la ley que 

había, la 26.485, es una ley modelo, es una ley excelente, asique no era que se necesitaba una 

ley. Se fue al Congreso y realmente no sé por qué se fue al Congreso. Yo también fui. Pero no 

necesitábamos una ley. Ya la teníamos. Lo que no había era un programa nacional. Sigue sin 

haber un programa nacional. La persona que ahora está al frente del Consejo Nacional de las 

Mujeres es la persona que armó todos los estudios de femicidios que se usan como los 



porcentajes a tener en cuenta. Y sigue sin haber un plan nacional, que era la principal crítica 

que había. 

La característica que tiene el Consejo Nacional de las Mujeres en la Argentina es que 

depende de Desarrollo Social de la Nación. Es un ente de menor jerarquía. Su presupuesto 

depende de Desarrollo Social de la Nación, por lo tanto es un presupuesto acotado. No se 

dedica sólo a violencia; aunque, por definición política, en esta gestión se va a dedicar 

solamente a violencia doméstica. Dejamos afuera liderazgo y todos los demás temas: salud 

sexual, sexualidad, violencia laboral, trata de personas. Ahí podemos hacer una lista larga de 

cosas. 

La violencia doméstica es amplia. Es parejas, exparejas o personas que vivan en 

concubinato, novios. Ahí ya entrás en un rubro un poco más amplio de lo que es la familia, 

etcétera. Pero en el ámbito privado. Es la definición política que se dio hoy en el Consejo 

Nacional de las Mujeres. 

También tiene una mirada muy punitiva. Eso quiere decir que esto se resuelve con 

penas. Pero si por ejemplo no atacás cómo los medios trabajan la temática, nos seguimos 

quedando chuecas. Porque vos podés meter al tipo en la cárcel, le podés dar un botón 

antipánico a la mujer, le podés poner una pulserita electrónica al tipo. Pero hay gente que 

registra la autoridad y hay gente que no lo hace. Con esto no estoy diciendo que hay tipos que 

no tienen que ir presos. Hay tipos que tienen que ir presos. 

Y ahí también hay que revisar algunas cosas. Acá teníamos un alumno al que le dieron 

20 años de prisión por matar a la mujer. Se demostró que había sido así. Y como era un tipo de 

clase media alta, con buen aspecto y se lo notaba tan compungido, el juez le dio la prisión 

domiciliaria y estaba en la casa criando a los hijos de la mujer que asesinó. 

 
¿Qué opinás con respecto a las organizadoras de Ni Una Menos? 
No tengo una opinión favorable y ni una opinión en contra de ellas. Son compañeras 

que tomaron una decisión, la llevaron adelante y encontraron receptividad. Podrían haber sido 

otras. El tema es que son figuras públicas, entonces cobran otra trascendencia. Pero la mamá 

de Mariana Carbajal trabaja en violencia desde hace 20 años más que ella. Pero son todas 

compañeras comprometidas, que vienen desarrollando una tarea y un día les explotó la 

cabeza, porque fue muy fuerte. Es una sumatoria. Es como cuando te vas despertando y se te 

van acumulando los años. De repente el año pasado se juntó todo esto de los medios y demás 

y explotó. 

 
¿Qué pensás acerca de que el reclamo por el aborto legal quedó afuera del 

documento que Ni Una Menos presentó el año pasado? 
Yo no me acuerdo del documento que se leyó el año pasado, pero la mayoría de ellas 

está en la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Así que no me parece 

que una cosa quite la otra. La violencia contra las mujeres tiene muchos aspectos. Si uno toma 

el concepto amplio de femicidio, entrarían también las muertes en abortos clandestinos. Hay 



concepciones que son más políticas, como el feminicidio. También hay concepciones como el 

femigenocidio, que es aún mayor, ya busca una categoría que dé cuenta del genocidio de 

mujeres en situaciones de conflictos armados, lo que estaría ocurriendo en México, lo que 

ocurre en Guatemala, en Honduras. En esos lugares hay femigenocidio. 

No creo que adrede hayan sacado la caracterización del aborto. Este año en los 

diferentes lugares que se está discutiendo, el tema del aborto aparece como un tema más. 

Además, hoy en día la libertad de Belén es una de las reivindicaciones. 

No conocía la interna respecto de la inclusión del reclamo por el aborto legal en el 

documento de Ni Una Menos, pero no me sorprende. Porque la gente que tiene alguna victima 

dentro de la familia, no es gente que ha militado. La vida les hizo estar en ese lugar. Eso no te 

lleva a que tengas una mirada crítica o una posición de género. Cosas que son absolutamente 

respetables porque tienen más que ver con el dolor de una pérdida trágica. 

 

En pos de la masividad de una protesta, ¿es necesario relegar ciertas consignas, 
como la legalización del aborto? 

No sé si había pretensión de masividad en Ni Una Menos. Yo creo que se encontraron 

con algo que ni se esperaban. Inclusive se ve en el sonido, en la desorganización de la 

marcha, en lo caótico que fue y en cómo de repente todo el mundo se colgó el cartelito, 

inclusive los violentos. Había muchos violentos con el cartel colgado. 

Generalmente se usan las figuras de los famosos. En las campañas por el derecho al 

aborto también se usan. Si yo me pongo el cartel, ¿quién me conoce? Ahora si se lo pone 

Messi, lo conoce todo el mundo, la llegada es otra, el impacto es otro. Pero se banaliza el tema 

si se lo cuelga alguien que está sometiendo a mujeres en su programa y hace de la sumisión 

un altar. Entonces ahí tenemos serias dificultades, se entra en contradicciones. 

Pero el año pasado fue políticamente correcto por todo este marco del que hablamos: 

que estábamos en campaña electoral, que era una cuestión más para pegarle al Gobierno y 

que inclusive fue re loco porque las marchantes eran de unos sectores y de otros. Ahí nadie 

acaparó nada. 

 

¿Qué opinás con respecto a que las movilizaciones de Ni Una Menos se reúnen 
en el Congreso? 

Parte de la marcha después fue para Tribunales porque uno de los nudos más duros 

está en Tribunales. Ahí sí que hay un nudo duro. Por eso yo decía que fuimos al Congreso, 

donde las leyes ya están. Y uno de los lugares a los que había que ir es Tribunales. 

 
¿Ni Una Menos marcó un antes y un después? 
Ni Una Menos es un hito, sin lugar a dudas. Pero en políticas públicas no hay avances. 

Es más, hay retrocesos. Todo el retroceso en políticas populares, el ajuste que hay, los 

despidos de gente, con todo eso también retrocede lo que es violencia. Tenés menor acceso 

para garantizar cosas. 



Violencia no es que abrís una puerta y se te resolvió el tema con una abogada. Eso es 

un mito o un error grave. A la violencia hay que trabajarla de manera transdisciplinaria, lleva 

mucho tiempo, tiene vulnerabilidades grandísimas sobre todo en los sectores más populares, 

como es la comida, la casa, el trabajo, cuestiones estructurales. 

Les pongo un ejemplo muy sencillo: una mujer llama a la policía, logra que el hombre 

violento salga de casilla y ella queda con sus seis hijos en la casilla. ¿Saben qué le lleva él 

como alimentos para los hijos? Dos sachets de leche. ¿Qué hace una mujer con seis pibes y 

dos sachets de leche? Tiene la asignación universal por hijo y una changa en un hotel cada 

dos por tres. ¿Con eso alimenta a los seis pibes? No los alimentás con eso. No los vestís con 

eso. Además, es una casilla de tres por tres, donde ahora viven siete personas. Son cuestiones 

muy estructurales. 

Si vos tenés un Estado presente que se hace cargo de todo eso, que dice acá 

estamos, el camino es mucho más fácil. Ahora si tenés un Estado que está en otra película y 

para el que si determinadas personas llegan a obtener determinados derechos es: “Uy, ¿por 

qué les dieron esto? No se equivoquen porque van a acostumbrarse a estar bien”, entonces ahí 

tenemos un problema. Estamos retrocediendo, estamos volviendo a asistir. Volver a asistir es 

gravísimo. Nosotros estábamos organizando y ahora estamos asistiendo. 

 
¿Cuál es tu opinión con respecto a los refugios para víctimas de violencia de 

género? 
El refugio es todo un tema. El refugio es el último lugar al que debe ir una mujer con 

sus hijos, porque cuando mandás al refugio a una mujer con los hijos, la sacas de su lugar, 

sacas a los chicos de la escuela, los mandas a un lugar extraño. Acá los refugios son 

aguantaderos totales. 

Había uno municipal, estuvo un tiempo. Lo cerraron de una manera muy extraña, para 

Navidad, para Año Nuevo, para esas fechas. La gente quedó en la calle. Hubo otro que no era 

municipal ni provincial ni nada. Era de una organización que fue denunciada por abuso. Por 

eso los refugios son todo un tema. 

Se los ve como una solución porque es como el mito del abogado: viene el abogado y 

te salva todo. Metés en un lugar a la mujer con los pibes y se te fue de escena. Entonces esto 

es como las cárceles, lo que dice Foucault: los sacás de la vista y la sociedad se queda 

tranquila porque al problema lo barriste abajo de la alfombra. 

Además, los refugios tienen que tener políticas de ingreso y de egreso, tiene que haber 

acompañamiento. Y para eso se necesita decisión política y presupuesto. ¿Saben cuál fue la 

decisión política de ahora? Cerró el de Ensenada. El refugio provincial que había en Ensenada 

está cerrado, porque dicen que lo van a arreglar y ampliar. Ahora yo me pregunto: ¿no pueden 

arreglarlo y ampliarlo con el refugio abierto? Los laburantes están cruzados de brazos durante 

horas tomando mate, esperando que algo acontezca. 

 



¿Ni Una Menos posibilitó mejoras respecto de las coberturas mediáticas de los 
casos de violencia de género? 

En los medios de comunicación venía instalándose no hablar más de crimen pasional. 

El año pasado tenias un femicidio pasado desde la mañana hasta la noche en varios bloques y 

con todo un relato sensacionalista de fondo: “Dígame cómo la mató, cómo la encontró. Acá 

tenemos a la vecina”. La Defensoría del Público hizo un trabajo a partir de un decálogo de la 

red PAR, que es una serie de puntos sobre cómo debe ser tratado un femicidio. Es algo a lo 

que obviamente nadie le da bolilla, ningún medio. 

Yo creo que han desaparecido bastante de la escena porque ahora no hay que hablar 

de femicidio. Porque si hablás de femicidio, también tenés que hablar del Gobierno actual, a no 

ser que hables de la pesada herencia: “Nos dejan las muertas”. No sé. 

Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la facultad es un lugar importante para 

caminar, para desandar la formación machista que hay en los medios, para proponer algo 

diferente. Pero va a tardar muchos años. 

 
¿Cómo surge el concepto de “femicidio”? 
“Femicidio” lo llamaron por ser una voz diferente al homicidio, su contrapartida. Y 

“feminicidio” es el que queda impune. Hay una discusión sobre si los femicidas después son 

encarcelados, entonces no quedan impunes. Hay un debate acerca de eso. 

Hay propuestas de diferentes tipos de categorizaciones. En La Casa del Encuentro hay 

una. Las autoras mexicanas tienen otra. Rita Segato propone otra. Hay debates. 

 
¿Estás de acuerdo con la decisión de Ni Una Menos con respecto a emplear el 

término de “violencia machista” en vez de “violencia de género”? 
Siempre hay pelea con la diferencia entre “violencia de género” y “violencia machista”. 

“Violencia contra mujeres” te lo separa de “violencia de género”, porque en “género” entra todo, 

entra diversidad, que tiene sus propias características de la violencia. Inclusive en “violencia 

contra mujeres” o en “femicidios”, “feminicidios”, entran los abortos clandestinos, entran las 

muertes por trata de personas, entran las muertes en cirugías plásticas. Hay una amplitud muy 

grande. 

En la Argentina la tendencia que hay es reducirlo a lo doméstico. Digo lo doméstico 

porque así está definido en la ley, para comprenderlo más fácilmente. Y en realidad “violencia 

machista” da cuenta de cuál es la característica del asesino: el asesino es machista. Pero el 

asesino no es machista solamente, es algo más que machista. 

A la palabra “heteropatriarcal” tendrías que estar explicándola durante años. Y por ahí 

el machismo se entiende más. Lo que pasa es que en el sentido común el machismo es lo 

contrario al feminismo. Entonces ahí también tenés una vuelta que darle, explicar qué es el 

machismo. Por ahí sirve para eso, para explicar qué es el machismo y dar cuenta de que el 

feminismo es otra cosa. No tiene nada que ver con la contraposición al machismo. No es el 

versus. 



Entrevista realizada con Luciana Peker, el lunes 13 de junio de 2016, en Radio Nacional (Maipú 

555, Microcentro). 

Luciana Peker es periodista en Radio Nacional y el suplemento “Las12” de Página/12 y una de 

las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Qué es Ni Una Menos para vos? 
Vengo de hacer periodismo de género desde antes de Ni Una Menos y muchas veces 

hubo una sensación de que de golpe empezaba el periodismo de género y las marchas de 

mujeres, las críticas a la violencia. En ese sentido lo sentía de un modo más ajeno, porque soy 

partícipe de una historia mucho más larga y colectiva del movimiento de mujeres y del 

periodismo de género. Pero es cierto que Ni Una Menos fue un punto de inflexión para muchas 

mujeres, en muchos lugares del país. Así le fui tomando más respeto. Entonces para mí Ni Una 

Menos implica la posibilidad de muchas mujeres de darse cuenta de que no están solas. Ese 

momento en que la lucha contra la violencia toma un estado público mucho mayor en redes 

sociales y en medios de comunicación, genera un antes y un después. 

 
¿Cómo marcó un antes y un después Ni Una Menos? 
Ni Una Menos no nació de un repollo y el movimiento de mujeres en la Argentina, la 

lucha contra la violencia y el periodismo con perspectiva de género no empezaron el 3 de junio. 

Pero creo que sí marca un antes y un después en que logró tener una continuidad y no fue un 

volcán que se apagó. Sí tiene una continuidad dentro del movimiento de mujeres. Por eso es 

muy importante la segunda marcha. 

Ni Una Menos sí marca que la agenda llega especialmente a los medios de 

comunicación. De hecho, cubrieron la segunda marcha, pero le dieron mucha menos 

repercusión en los medios. Sí marca un movimiento de mujeres muy activo en la Argentina, que 

produce una marcha de 150 mil, 200 mil personas, que no existe en otros lugares del mundo. 

Ni siquiera en México o en España, donde también hubo grandes marchas. No hay 

movilizaciones tan masivas. Y ese es un enorme logro del movimiento de mujeres. 

Con todo lo que generaron especialmente las chicas con más incidencia en Twitter, Ni 

Una Menos es una demostración de la espalda que le dan los medios al tema de la violencia y 

cómo, cuando tiene un respaldo mediático y en redes sociales, el tema toma una repercusión 

pública mucho más importante. Ese lugar adonde se llegó no se había llegado. Es cierto que, a 

veces, el feminismo, el periodismo de género y la militancia son muy crípticos por ir 

progresando en un lenguaje no sexista o por tener determinadas consignas muy conquistadas, 

y les cuesta tener una llegada más popular. El movimiento de mujeres en la Argentina entra en 

los sectores populares, pero no entra de forma masiva en la televisión, en las casas, en otros 

lugares. 

Este año la televisión le dio mucho más la espalda a la convocatoria Ni Una Menos. 

Los medios de comunicación viven en el Virreinato del Río de la Plata, pero con mujeres en hot 

pants, están viendo otra película. Cada vez hay más mujeres solamente en el lugar de sexys, 



cuando hay minas inteligentes que son lindas, como Mariana Carbajal, Julia Mengolini, Carla 

Conte, pero las sacan o les dan un lugar más relegado, les cuesta mucho. A muchas que no 

cumplimos los estereotipos de belleza no nos dejan entrar y la mayoría de las mujeres que hay 

no tienen perspectiva de género. No estoy criticando a las que están. Es que la televisión está 

mirando otro país. Eso se nota mucho. 

Ni Una Menos sí marca esa grieta entre la televisión y un movimiento feminista que 

también tiene muchas dificultades para tener un lenguaje más llano y popular. 

 
¿Cómo te sumaste a Ni Una Menos? 
El primer esbozo de Ni Una Menos se hizo en una lectura en la Biblioteca Nacional, 

contra femicidios. Yo participé, leí un texto sobre el síndrome de la alienación parental y los 

abusos sexuales de “Las12”. Para mí es un tema muy importante. 

Después se generaron dos grupos de convocatoria: las de Twitter y las de Facebook. 

Yo sigo cerca de los dos. Les tengo respeto a muchas de las chicas de Twitter, pero generaron 

un grupo muy cerrado. El grupo de Facebook sí quedó abierto. 

Es muy importante hacer periodismo. Hay muy poco periodismo de género y hay 

mucho blablá. Hay muchas comunicadoras que no hacen periodismo y también hay mucha 

militancia que no produce periodismo. Creo mucho en hacer periodismo. Mi aporte pasa por el 

oficio. No sólo colaboro en el caso de Ni Una Menos, sino también con madres, con víctimas. 

Le pongo el cuerpo, intento ayudar y ser un nexo para generar políticas públicas. Si en 

determinadas situaciones puedo hacer un lazo, lo hago. No soy una periodista objetiva y 

abstracta a la que sólo le interesa la nota. Creo que el mayor aporte está en el laburo. Y ayudo 

a las organizadoras que quedaron, las de Facebook, para promover la marcha y determinadas 

acciones. 

 

¿Cómo empezó tu recorrido dentro del periodismo con perspectiva de género? 
La primera revista en la que escribí se llama Luna. Es una revista de Editorial Perfil 

para mujeres, con una idea innovadora. Hay moda para todas y mucha actualidad, como un 

diario dentro de la revista. Es una revista que amo y de la que me pongo la camiseta. De 

hecho, ahí trabajé con Marta Dillon. Ingrid Beck colaboraba. Ahí, en ese momento llevamos 

adelante una campaña como si fuera Ni Una menos, que se llamaba “Cielos y anticonceptivos”, 

porque la ley que finalmente se llamó de Salud Sexual y Procreación Responsable tardó en 

aprobarse 20 años en democracia. El objetivo era el reparto gratuito de anticonceptivos. En ese 

momento esa era la gran deuda. Esa campaña era una nota por semana sobre el tema de 

anticoncepción. Siento que ese fue el semillero donde dijimos: “Cuando realmente te proponés 

que un tema sea de cobertura periodística, encontrás la forma de hacerlo”. Esa obligación de 

cubrir periodísticamente genera que puedan hacerse políticas y que te des cuenta de que hay 

notas donde antes no sabías que estaban. 

 



¿El año pasado faltó una mayor participación de las organizaciones feministas en 
Ni Una Menos? 

Creo que esta segunda marcha estuvo más abierta, fue una forma de trabajo más 

parecida a los encuentros de mujeres, que para mí son el gran antecedente de Ni Una Menos. 

Para quienes no vivieron un encuentro de mujeres, es una experiencia desconocida. A veces 

los internismos y el debate excesivo en la Argentina, desde la política hasta el feminismo, 

genera que finalmente no se haga nada. Así que también está bien ser operativo y darle para 

adelante. Flotaba una sensación de que Ni Una Menos empezaba una historia. Y recalco que 

Ni Una Menos es un punto muy importante dentro de la historia del movimiento de mujeres y 

del feminismo argentino, pero no empieza una historia. 

 
¿Padeciste machismo en tu trabajo como periodista? 
Creo en que las periodistas hagamos periodismo. Sigo sufriendo machismo, más allá 

de ocupar lugares y trabajar de lo que me gusta. Sergio Szpolski, el dueño de CN23 en ese 

momento, me ha dicho: “Me cago en el género y en los indios”. Tiene que ver con que CN23 

empezaba con una columna de género que hacía yo y con una columna de pueblos originarios. 

Y a los dos días me echó. Decirte: “Estás depilada. No estás depilada. Te entra el pantalón. No 

te entra”. Que te echen por eso y no poder reingresar al mundo de la televisión, aún teniendo 

cierta experiencia. Creo mucho en hacer un feminismo más popular, un periodismo de género 

más popular. Así que es un desafío que me gustaría y en el que es muy difícil entrar. Decirte: 

“¿Para qué querés que te aumente el sueldo, si te mantiene tu marido?”. Hace 10 años que 

sostengo sola a mis hijos. Y si estuviera casada, ¿por qué mi trabajo valdría menos? En el 

diario Crítica que dirigía Jorge Lanata las notas de violencia de género estaban directamente 

censuradas. 

Ni Una Menos marca la cantidad de gente a la que se llega. Lo marca en la marcha y 

en periodistas que lo cubren desde ese lugar, pero después no se cubre todo el tiempo. La 

agenda es muy demandante. Hay menos notas y no tiene la misma llegada un portal que un 

gran medio. El caso de la nena wichi puede ser un escándalo, si lo toma la CNN o la red O 

Globo, como fue la violación en Brasil, o puede ser un tema que te enteres porque lo toma un 

portal como Marcha y si no, no. Hace 10 o 20 años seguro que hubiera ido a hacer una nota a 

la nena wichi en Salta o a Belén en Tucumán. Y hoy no tenés para tomarte un avión y pasar 

dos días de hotel. Esto es precarización y falta de agenda. En los casos de abuso sexual, 

tengo amenazas, intimidaciones y denuncias judiciales. Así que sin un medio fuerte con 

abogados, no podés trabajar. Esto no es tirar globos al aire. Necesitás tiempo para cubrir 

determinadas cosas. 

En muchos sentidos, no es lo mismo si no se llega a los medios masivos. Decimos que 

no queremos ser heroínas, queremos ser mujeres que podamos caminar por la calle. Las 

periodistas también somos laburantes, tenemos que mantener a nuestros hijos. No es que 

queremos ser heroicas. Queremos poder laburar en condiciones dignas. Hay muy poco 

periodismo de género explícito que se haga en medios por parte de trabajadoras de prensa. 



¿Qué opinás con respecto al apoyo que Ni Una Menos recibió el año pasado de 
parte de celebridades polémicas? 

Estoy a favor de la inclusión de figuras públicas para divulgar el mensaje. Creo que fue 

uno de los grandes aportes de las organizadoras tuiteras. Creo en un feminismo popular, creo 

en llegar. En un caso que no lo hubiera apoyado es si por ejemplo se pusiera el cartel Fede 

Bal, que tiene una causa por violencia de género. Después, que lo haga Marcelo Tinelli o 

Fantino, sí. En muchos programas hay situaciones de discriminación o de violencia de género, 

pero creo en lo popular y en usarlo. A los varones no les pido coherencia, sino cambios, estar 

dispuestos a cambiar. Me interesa mucho esa llegada. Es un desafío que me encanta. 

El año pasado hice una campaña sobre acoso en los trenes y le pedí a Alejandro 

Fantino que participe. En ese caso la campaña era “Pará la mano” y era importante que le 

dijera a los otros tipos que no les toquen el culo a las minas. 

Hace 10 años Fantino hizo programas donde había humoristas buenísimas y ahora 

tiene una mesa de varones y la composición ya es totalmente machista. De política, deportes, 

hablan sólo los varones. Esta televisión reacciona más machista que nunca. Pero me interesa 

ser popular y fue uno de los grandes aportes de las chicas. 

 

¿Qué opinás con respecto a que el reclamo por el aborto legal quedó afuera del 
documento que Ni Una Menos presentó el año pasado? 

Si hacés una marcha por Ni Una Menos en un país donde el aborto clandestino genera 

muertes y el Estado tiene una deuda con la legalización del aborto, hay que mencionarlo en el 

documento. Además, al lado tenés un país como Uruguay, donde hay cero mortalidad materna, 

y acá tenés la mortalidad materna en rojo. Quedamos en déficit en el compromiso con 

Naciones Unidas sobre bajar la mortalidad materna. Entonces, si podés mover la cantidad de 

mujeres que moviste, tenés que pedir el aborto legal. Me gustó que Juan Minujín, Érica Rivas y 

Maitena tuvieran el pañuelo verde. Entiendo que en ese caso había dos posturas. Mi postura 

es apoyar el aborto legal en la Argentina. 

La Argentina tiene el matrimonio igualitario. No hay ningún país en el mundo donde 

haya matrimonio igualitario sin aborto legal, porque tiene que ver con conciencias sociales que 

van de la mano. Así que la Argentina está a un pasito del aborto legal. No estamos como hace 

cien años. Ese pedido no es una cosa alocada ni lejana a la realidad. No es algo que se podía 

dejar de pedir, con ese nivel de movilización. Después, si había gente más cercana a la Iglesia 

o algún familiar que no estuviera de acuerdo, la merma no hubiese sido muy grande. En 

cambio, sí es muy grande la muerte de mujeres. Además, en los medios hay un nivel de sexo 

explícito que no hay en Estados Unidos ni en otras sociedades más conservadoras que lo 

legalizaron. La Argentina es un país muy sexualizado, muy erotizado. No podés promover el 

sexo y no entender que una de las variables del sexo, más allá de la violencia sexual, es la 

posibilidad de tener un embarazo no deseado. 

La segunda convocatoria se hizo directamente por parte del grupo de las chicas de 

Facebook. Ellas decidieron decir claramente que el aborto clandestino es una de las formas de 



violencia. Además, no sólo se convocó a estar frente al Congreso, sino que se marchó. Y la 

Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ocupó un lugar muy destacado dentro de la 

marcha. 

 
¿Cómo viviste Ni Una Menos desde tu perspectiva de cronista? 
El primer Ni Una Menos me emocionó mucho. Es imposible salir de la emoción y salir 

del lugar histórico de alguien que escribe desde hace 20 años. Hace 15 años escribía sobre las 

publicidades sexistas y ahora todo el mundo las comenta todo el tiempo. Es imposible 

desligarte. Dije: “Empezamos a decir esto cuando pocos lo decían”. Tiene que ver con la 

emoción de la historia. 

Cubrí las dos marchas para Página/12. En la primera el acto fue muy cortito. Estaba 

ahí, pero no llegué a escucharlo. Lo que me sorprendió fue que todo el mundo se quedaba en 

la plaza, no se movía. Era como un gran conversatorio. No había nada que hacer y la gente no 

se iba, se quedaba hablando. Cuando veías un hombre, él estaba como cuestionando: “¿Y la 

violencia para el otro lado?”. 

En la segunda claramente hubo muchos más hombres. Ese fue un detalle muy fuerte. 

Fue una marcha donde sí se convocó a las organizaciones sociales y políticas de manera 

mucho más fuerte. Eso repercutió en la marcha y me parece que está bien. 

Para mí, la marcha del año pasado fue la marcha de la palabra. Así como en un 

momento se hizo la marcha del silencio por el caso de María Soledad Morales, por todos los 

prejuicios sociales que existían por un femicidio en ese momento. Pero esta era la marcha de la 

palabra, todo el mundo estaba hablando. Tengo mucha experiencia en entrevistar víctimas que 

me buscan a mí o yo las busco a ellas, pero acá era impactante mirar a alguien al azar y todas 

habían sido víctimas de violencias graves. Era realmente impactante la sensación de masividad 

de las historias, que se hacen carne en las mujeres y Ni Una Menos les dio la posibilidad de 

contarlo. Eso de no estar solas me impactó mucho. 

En la segunda hubo una mayor cantidad de hombres y organizaciones sociales. 

Teníamos miedo de que fuera una marcha más chica, porque estaba mucho menos fomentada 

por Twitter y por los medios de comunicación. Igualmente fue una marcha muy masiva, lo cual 

me alegra enormemente. Demostró el poder del movimiento de mujeres en la Argentina. 

Lo que me emocionó mucho es la cantidad de chicas jóvenes. De hecho, todo lo que 

surge con las chicas que denuncian en los colegios y las que denuncian los abusos en el rock. 

Se forman como un colectivo, con la bandera “no nos callamos más”. Son efectos de Ni Una 

Menos. 

Ni Una Menos, la masividad y la instalación del tema despierta algo fuerte, aunque no 

es la primera vez que se habla de un tema que en la Argentina ya tiene una trayectoria. Sí 

despierta algo muy emocionante en las pibas más chicas, en las jóvenes y adolescentes. Y hay 

que estar a la altura, porque les decimos que tienen derechos y ellas te los piden. Creo que hay 

un cambio de pibas mucho más empoderadas. 



Ni Una Menos pone el tema de la violencia en el debate social de manera mucho más 

fuerte. Y promueve mucho más las denuncias. En el primer trimestre de 2015 había ocho mil 

llamadas en el 144 para denunciar o averiguar. En el primer trimestre de 2016 hay más de 20 

mil llamadas. Esa cifra es muy importante, porque se redoblan las denuncias. Pero el Estado 

no sale a proteger a las víctimas y ahí hay un problema. Además, se produce una reacción 

machista. Porque cuando las mujeres dicen “no” y denuncian, la violencia aumenta. Una mamá 

que denunció abuso sexual me dijo: “El tipo que antes quería golpear a esa mujer, después de 

que ella denuncia la quiere matar”. Después de la denuncia tenés una violencia más fuerte. Y 

después del Ni Una Menos tenés una violencia machista más fuerte. En ese sentido, era 

primordial que el segundo Ni Una Menos fuera importante y es primordial no bajar los brazos. 

En otros temas de políticas sociales o distintas demandas se puede ser gradualista. En 

la violencia de género, si te quedás en el medio, estás en el peor momento, peor que si no 

hubieras empezado. Porque la reacción que se despierta es más grave. No podés decirle a una 

mujer: “Comete un cachetazo y no denuncies. Quedate en tu casa”. No. Salí y denunciá. Pero 

si a esa mujer le decís que denuncie y después no se aprueba el patrocinio jurídico gratuito, 

esa mujer no tiene un abogado ni ninguna forma de protección. Si no se aprueba la tobillera 

electrónica, esa mujer está más en peligro que si no hubiera denunciado. La reacción social y 

de la televisión también es de un machismo más fuerte. El machismo también reacciona frente 

a mujeres que dicen que no. Después de la denuncia de un tema como es el abuso sexual y de 

determinadas demandas que son cumplidas, empieza una reacción. 

 

¿Cuáles te parecen que son las incidencias de Ni Una Menos en las políticas 
públicas? 

En las políticas públicas hubo avances. El Estado se ve en la obligación de poner el 

tema en agenda. La ponen a Fabiana Túñez en el Consejo Nacional de las Mujeres. En julio va 

a presentar un plan. Quieren implementar un plan piloto de tobilleras electrónicas. Me parece 

injusto decir que no hay ningún avance, pero hay retrocesos. 

Se aprobó el patrocinio jurídico gratuito. Michelle Obama vino y lo felicitó a Macri, pero 

el patrocinio jurídico gratuito no funciona. No hay presupuesto. Ese es un retroceso. 

En la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados 

pusieron a un misógino como Julián Dindart. Además, tuvo una sola reunión. Todas las leyes 

están paradas. Ese es otro retroceso. 

Dentro de las políticas públicas hay un equilibrio. Hubo avances o intentos de avances 

y situaciones de retroceso. Pero creo que los retrocesos, los frenos o lo que no  se hace son 

más peligrosos después de Ni Una Menos. 

Tenés que hacer el avance y las demandas, pero eso es peligroso. No es gratuito. Hay 

que tener en cuenta eso. La reacción de la violencia es más fuerte. Conozco la crítica acerca 

de que con los refugios las que terminan encerradas son las mujeres y estoy de acuerdo con 

eso. Pero en este momento construiría mil refugios. En este momento tenés que salvar la vida 

de las mujeres. También hay una diferencia entre las mujeres que tenemos relación con 



víctimas y con denunciantes y las que hablan de la violencia de una forma abstracta. Hoy en la 

Argentina hay un problema grave: las mujeres denuncian mucho y no podemos salvar sus 

vidas. En este momento pondría el acento en salvarles la vida, pero falta mucho para lograrlo. 

No sólo haría refugios. También pondría tobilleras electrónicas, abogados, capacitaría al Poder 

Judicial. Sólo refugios, no. Pero refugios, sí. 

Hoy hay un nivel de peligrosidad que mucha gente no percibe. Todos estamos de 

acuerdo cuando la violencia se plantea en abstracto. Pero cuando se dice: “Este es violento y 

hay que sacarle el privilegio”, arde Troya. Entonces es muy difícil. 

Pero cuando tenés mujeres y chicas que no quieren bancar la violencia, tenés que salir 

a darles una mano porque la violencia del agresor crece ante eso. Si te quedás en el medio, 

ese nudo es un problema. 

 
¿Qué opinás con respecto a que las movilizaciones de Ni Una Menos se reúnen 

en el Congreso? 
Este año estuvo mejor que el año pasado. En el Congreso hubo un retroceso. ¿Por qué 

no salió en ningún lado que la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia tuvo una sola 

reunión en todo el año? Era un tema para que lo tomaran todos los medios. 

Igualmente el poder que tiene una mayor deuda con las mujeres es el Judicial. En 

todos los casos me hubiera gustado ir a Tribunales. 

  



Entrevista realizada con Soledad Vallejos, el lunes 13 de junio de 2016, en la redacción de 

Página/12 (Solís 1525, Constitución). 

Soledad Vallejos es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de 

Buenos Aires, periodista en Página/12 y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Qué es Ni Una Menos para vos? 
Ahora Ni Una Menos es una consigna apropiada por un montón de sectores de todo el 

país, y ese es su éxito. 

Inicialmente fue una tarde de lecturas en la Biblioteca Nacional, de la cual participé. 

Hubo dos: una a fines de 2014 y otra en marzo de 2015. La primera vez había estado referida 

al aborto. La segunda sí tenía más que ver con violencia hacia las mujeres, por un par de casos 

policiales muy tremendos. 

Todo eso era muy chiquito y muy de gueto. Estoy siempre muy en contra de los guetos. 

Soy feminista, fui subeditora de “Las12” durante muchos años. Estuve en ese suplemento 11 

años. Me parece que esos temas tienen que salir del gueto. Si no, no le sirven a nadie más que 

a la gente que dice: “Ay, soy experto en tal cosa”. No funciona socialmente. 

Después, gracias al laburo conjunto con colegas de espacios muy mainstream y no 

tanto, eso mismo se convirtió en algo que creció enormemente. Se convierte en una consigna 

que ahora está apropiada por un montón de sectores de todo el país, gracias a que pega ese 

salto. 

Engloba un montón de cosas. Eso es su éxito y también en algún punto es su fracaso. 

Hablar de Ni Una Menos es hablar de poner en blanco sobre negro que hay violencia machista, 

hay un modo de evitar eso, hay cosas para hacer y para exigir. Además, se probó que es 

posible hablar de feminismo en lo mainstream, algo que acá no pasaba. 

 

¿Cómo lograron la masividad de Ni Una Menos? 
Se llegó a lo mainstream porque hubo mucha suerte, hubo algo que catalizó. Si no 

hubiera habido una necesidad social en ese sentido, no habría pasado nada entre el 11  de 

mayo y el 3 de junio de 2015. Pero hubo una escucha atenta, hubo gente hablando de algo que 

por ahí no estaba hablando antes, desde ciertos espacios de los medios, convocando a otras 

personas, figuras que se sumaron. Eso ayudó muchísimo a amplificarlo. Así creció, así escaló. 

 

¿Cómo construyeron el mensaje de Ni Una Menos? 
En el mensaje no había algo no accesible para todos. No estamos hablando de física 

cuántica. Estamos hablando de vidas cotidianas. 

En la Argentina el feminismo atravesó distintas etapas. A principios del siglo XX estuvo 

más reservado a ciertos grupos, como las anarquistas, que tenían su diario, sus propios temas 

enfrentados inclusive a la comunidad anarquista de señores, que le daban pelota a eso pero 

hasta ahí porque “no era para tanto”. Lo mismo de siempre. Esos espacios de nicho en 

sectores populares. 



Después, llegando al centenario hubo dos versiones: un feminismo tranquilizador para 

la burguesía, que era la maternidad, las virtudes. Era empoderador para las mujeres, pero 

desde lo doméstico. ¿Hasta qué punto permite construir poder? 

A la vez, estaban las mujeres que querían lograr el derecho al voto, que querían 

derechos políticos, con todo lo que atravesaron acá y en el mundo. 

Después el feminismo queda más bien en retaguardia, hasta que en los 60, 70 en la 

Argentina hay un movimiento feminista fuerte, algo que se eclipsa con la Dictadura. 

Después del retorno democrático queda reservado a nichos: ONG, algunas activistas 

que todo el mundo conoce porque están siempre ahí. Pero era un tema que no crecía. Para mí, 

como feminista y periodista, el tema tenía que crecer sí o sí. Tenía que dar ese salto. Que lo 

haya dado sin cambiar el mensaje, sin inventar demasiado, quiere decir que se está hablando 

de algo plausible, que cualquier mujer puede ver, varones también. Cuando un mensaje no es 

claro, eso no sucede. El mensaje era claro porque preexistía así. Creo que apostamos bien a 

los interlocutores, interlocutores que no siempre estaban hablando de esto, y de repente se 

pusieron a hablar de esto y prendió de otro modo. Entre esos interlocutores estaban las 

celebridades. 

 

¿Cuáles son los destinatarios del mensaje de Ni Una Menos? 
Los destinatarios eran todos: mujeres y varones. No estábamos hablando solamente a 

mujeres o solamente a varones. Estábamos hablando socialmente. 

Por un lado hay un grupo de 10 colegas, básicamente todas periodistas, alguna que no, 

alguna que era académica y justo estaba reconvirtiéndose en guionista y otra que no es 

periodista, pero es prensa, así que circula por ahí. 

Yo había estado en las dos lecturas en la biblioteca. Estuve organizando, invité a 

colegas a esas lecturas. Ya estaba en ambos ámbitos. Eso me permite congeniar, pero 

además entiendo cuales son los problemas de un lado y del otro. 

Entonces esas 10 nos juntamos con otras 10 más bien vinculadas al activismo, las 

organizaciones, militancia feminista de base, y tuvimos un montón de reuniones esas tres 

semanas. Ahí, entre debates, discusiones, fuimos dándole forma a eso. No fue la decisión de 

una, sino que hubo acuerdos, consensos, lo cual no fue fácil. 

En la convocatoria de la biblioteca éramos muy poquitas. 

Si escalaba la cantidad de integrantes de los grupos, iba a ser imposible resolver lo que 

había que resolver en tres semanas. Había que resolver: convocatoria o marcha, duración. 

Horario y fecha ya lo teníamos porque el grupo con el que empezamos a armar “tal día, a tal 

hora, en tal lugar” somos precisamente las 10 colegas. La fecha no tiene ninguna significación 

en especial, más que el hecho de que una conseguía niñero, otra no tenía cierre de su 

publicación ese día, yo podía tomarme un franco un miércoles sin problemas, cosas prácticas 

de la vida cotidiana de cualquiera. 

 

 



¿Por qué eligieron que la concentración se hiciera en el Congreso? 
Se eligió el Congreso por lo mismo. Imaginamos algo muy pequeño, no algo escalado 

como pasó. Algunas de las 10 chicas decían: “Hagámoslo en un lugar significativo: el Puente 

de la Mujer en Puerto Madero”. “No, el Puente de la Mujer está muy lejos. Si alguien se quiere 

acercar, no le queda cómodo para llegar hasta allá. Pensemos un lugar que quede medio de 

paso”. Y así llegó la idea del Congreso. Alguien había dicho a las seis de la tarde. Después fue: 

“No, mejor a las cinco porque es invierno y oscurece muy temprano”. “Sí, es verdad”. Todo esto 

en el transcurso de una hora. Así se resolvió. El primer día ya teníamos eso. Después todo giró 

en torno a eso. 

 
¿Cómo se financia Ni Una Menos? 
Pusimos plata nosotras. Hicimos unos carteles blancos con letras violetas, violetas con 

letras blancas, porque para nosotras era muy importante cómo se representara eso 

visualmente. Laburamos en periodismo. Si no sabemos eso, estamos fritas. Una buena foto o 

una frase canchera es lo único que te garantiza que se replique, que se levante. Entonces más 

adelante, más cerca del 3 de junio, cuando se veía que iba a ser algo más grande, dijimos que 

necesitábamos familiares y gente que manifieste con los carteles. Estábamos tratando de 

averiguar cuánto nos costaba en la imprenta donde se hace la revista tal y una de las chicas le 

preguntó a alguien que conoce y dijo: “Tengo un amigo imprentero que quiere ayudar. 

¿Cuántos necesitamos? Tantos. Bueno, vengan a buscarlos tal día”. El diseño también fue 

porque una diseñadora se prendió así. 

El otro grupo nunca puso plata. Tuvimos que hacer una vaquita: “Che, hay que tener 

agua para los familiares el día de la marcha”. “Uh, es verdad. ¿Quién puede ir a comprar?”. 

“Bueno, te damos tal día”. Básico. Parte de esa vaquita se armó con una nota que nos pidieron 

en un sitio web de agenda del Gobierno de la Ciudad. La escribimos y lo que se cobró fue a la 

vaquita, a financiar. 

 
¿Cómo lograron la transversalidad y la masividad de la convocatoria? 
En el primer momento, el objetivo era hacer algo. No apuntamos a la masividad, por 

eso queríamos reunirnos en el Puente de la Mujer. Imaginate el Puente de la Mujer de Puerto 

Madero con toda la gente que hubo en el Congreso. Se cae el puente. Era una locura. No 

esperábamos ese nivel de masividad. A tal punto no lo esperábamos, que queríamos pensar 

algo para no tener que cortar la calle, no incomodar. Y después estuvo cortado desde Callao 

hasta 9 de Julio, hasta Santa Fe. No teníamos esa dimensión en la cabeza en un primer 

momento y nos costó mucho darnos cuenta de lo que había pasado. No somos gente con 

gimnasia para organizar este tipo de cosas. 

 
¿Cómo coordinan sus tareas en Ni Una Menos? 
Fui una mediadora entre los dos grupos, para que todo esto sucediera. Por un lado 

había gente mainstream, algunas que se acercaban por primera vez al tema y gente que cree 



que el tema es propio y no quiere verlo crecer. Cuando desarmás un gueto, hay una 

resistencia. Por mí que hablen ciertas organizaciones feministas críticas. No estamos atentas a 

eso. Estamos más preocupadas en hacer algo. De hecho, ahora estamos con la encuesta, para 

hacer otra cosa. Esto ya está. Lo tomaron mil grupitos. 

Quieren salir a la calle el 3. Perfecto. Organicen. Nosotras vamos a hacer otra cosa y 

así mantenés el tema en agenda, renovás, generás otra cosa. Es eso. Si todo cristaliza en lo 

mismo, no sirve. 

 
Para salir del gueto, ¿es necesario relegar ciertas consignas, como la 

legalización del aborto? 
Para salir del gueto hay que ser estratégico, no hay que relegar nada. El feminismo es 

feminismo. Si estás planteando hablar de violencia machista, no estás relegando nada. Al 

contrario, estás buscando una estrategia para comunicarlo y para que se acerque gente que 

por ahí era reactiva a eso. Nunca nos fuimos de eje. 

Nosotras mantenemos de nuestro bolsillo el sitio www.niunamenos.com.ar. Una 

vaquita. “Se vence el dominio”. “Uy, te doy la plata”. Es así. Nosotras subimos el documento 

ahí. Ese documento es lo más feminista que puede haber. Es un documento profundamente 

feminista, extenso. Nunca se había leído algo así a un público tan amplio. Fue “cadena 

nacional”. Vos hacías zapping a esa hora y estaban todos los canales con eso. ¿Qué 

relegamos? Hablamos de educación sexual integral, derechos reproductivos, derechos 

económicos, los deberes del Estado, lo que falta en los medios de comunicación, las 

cuestiones que tiene que reclamar la sociedad. No relegamos nada. 

 
¿Cómo eligieron a las personalidades que leyeron el documento de Ni Una 

Menos en la Plaza del Congreso el 3 de junio del año pasado? 
Fue buscado, fue deliberado, que la lectura del documento fuera llevada adelante por 

celebridades. No hicimos un sorteo. Eso también fue una pelea. Para nuestro grupo de 10 

colegas eso tenía que llegar a la mayor cantidad de público posible, tenía que ser multitarget. 

No alcanzaba con alguien a quien solamente las feministas reconocieran. Tenía que ser 

alguien que enganchara a doña Rosa, al almacenero. Si no, no sirve. 

En las reuniones se fueron proponiendo los voceros. En algún momento alguien 

mencionó a una persona del mundo de la poesía y solamente la conocíamos esa persona y yo. 

¿A quién interpela esa persona? La respeto, está todo bien. Pero la señora que ve Mirtha, que 

la escuchó a Mirtha hablar de Ni Una Menos, y por ahí ese día estuvo en la plaza 

acompañando a la nieta porque le parece bien porque Mirtha habló de eso, va a preguntarse: 

“¿Y esta quién es?”. En cambio, si ponés a Maitena, Érica Rivas, que todavía se hablaba de 

“Relatos salvajes”, y Juan Minujín, les hablás a muchos públicos a la vez, de todas las edades, 

varones y mujeres. 

 

http://www.niunamenos.com.ar/


¿Cómo acordaron el contenido del documento que presentaron el 3 de junio del 
año pasado? 

La elaboración del documento fue un quilombo, un dramón. Hay que tener estrategias y 

prioridades. Hablar de violencia machista y de feminismo implica mil cosas. De entrada no 

podés tirar un tema como el aborto, que sabés que es reactivo, que hay gente que nunca se 

acerca porque escucha eso y dice: “Ay, no”. En cambio, si empezás a hablar de otra cosa, al 

cabo del tiempo ese desarrollo te va a permitir llegar a eso. Pero tenés que bajar un poco la 

ansiedad, pensar en términos de estrategia, no querer troskearla. 

 

¿Cómo decidieron emplear el término de “violencia machista” en vez de 

“violencia de género”? 
En España se habla de “violencia machista” más que “violencia de género”. Esto es un 

estudio que salió hace un par de semanas y me impresionó mucho. Por eso lo estuvimos 

hablando mucho con las chicas: “Digamos machista y se acabó”. Hay mucha gente que cree 

que la violencia de género es una violencia que tiene como víctima a varones y mujeres por 

igual. Hay mucha confusión en cuanto al término. Violencia machista es súper claro. Ahí no hay 

posibilidad de confusión. 

 
¿Cuáles son los objetivos de Ni Una Menos?  
El objetivo máximo es a recontra largo plazo, generaciones enteras. Por testimonios 

que escuché después, fui dándome cuenta de que la apuesta es tan a largo plazo que es para 

los menores de 20. Para mí va por ahí, porque ahí es donde ya están los cambios, donde se 

registran otras cosas. Son pibes criados en torno al 2001, momento de quiebre en cuanto a 

laburo, roles de género. A los demás les cuesta o por ahí dicen: “Está mal pegar, ¿pero vos 

qué hiciste para que te peguen?”. No es que con esas otras generaciones no se pueda, pero 

lleva mucho más tiempo. Alguien que tiene 40, 50 años va a poder cambiar algo, todavía tiene 

poder de influir en algunas cosas, en su laburo, un granito de arena, no digo un cambio 

gigante. Pero lo fuerte viene después. Igual, si no empezás ahora... 

 

¿Ni Una Menos marcó un antes y un después? 
Es muy pronto para medir si Ni Una Menos marcó un antes y un después. En términos 

de agenda periodística sí lo veo. En la agenda pública siempre tuvo un lugar, hace rato que la 

sociedad civil tiene este tema. Pero siempre estaba chiquito, bajito, de gueto, “es un problema 

de mujeres”. Pero si ahora ponés la tele y alguien dice una barbaridad... Pasó la semana 

pasada en la segunda mañana de la radio, Jonatan Viale estaba entrevistando a un comisario 

por el caso de una mujer que fue asesinada por su expareja en una plaza, la degolló, la mujer 

estaba con el bebito. Hablan con el comisario y él dice: “El móvil fue pasional”. Entonces 

Jonatan Viale paró todo y dijo: “¿Cómo pasional? Esto es violencia de género”. Hace dos años 

eso no pasaba. Esa es una ganancia. Y es largo plazo, un laburo de hormiga. Es muy 



importante lo que pase con los colegas. Por eso cada vez que producimos un material lo 

ponemos a disposición. 

Este año la radio Rock & Pop, como institución, se plegó a Ni Una Menos, hizo una 

campaña, convocó. Eso fue por colegas que laburan ahí. Hicieron un laburo interno muy fuerte 

para eso y convencieron al gerente de que eso estaba bien, que era importante para la radio, 

que podían hacerlo, que sumaba. 

 
¿Participaste en la organización de la marcha de este año? 
Nosotras este año no nos encargamos de nada de calle. Vimos que ya había prendido 

y está perfecto. Para mí, lo nuestro era hacerlo crecer. Escaló. Ahora hagan algo con esto. 

Porque no somos guardianas de la memoria ni el INADI de las minas. Hagan algo con esto. 

Nosotras seguimos por acá. Y estuvimos. No es que dijimos: “Hagan algo” y nos fuimos a 

tomar el té al Alvear. Fuimos porque, además, estaba buenísimo verlo desde otro lugar. El año 

pasado fue enorme el estrés de armar eso y no pudimos disfrutarlo. No sabíamos lo que 

estábamos haciendo. 

 
¿Cómo idearon el hashtag #DeLaFotoALaFirma? 
El hashtag #DeLaFotoALaFirma surgió de un debate. Había gente que decía: “Ahora se 

están prendiendo los políticos y se blanquean”. En realidad, la estrategia era que se blanqueen, 

que hagan lo que quieran. Para nosotras la foto es un pagaré: después a esta te la vamos a ir a 

cobrar. Por eso era #DeLaFotoALaFirma. Todo tenía un objetivo. No era ingenuo, de cholulas. 

Costó un montón que no se llevaran la causa para un lado o para el otro en el año 

electoral. Todos te quieren operar. Eso es nefasto. Nosotras no somos apolíticas. Por ahí 

alguna lo es, pero no la mayoría. Sin embargo, siempre tuvimos en claro la decisión de que 

esto no es partidario. No es que una le tenía que decir a la otra: “Ojo, porque vos estás 

cediendo tal cosa”. Todas siempre lo tuvimos claro. “Ojo, está firmando Macri”. “Bueno, que 

firme Scioli”. Teníamos Clarín, Página/12, Canal 13, Barcelona, La Nación. Eso facilita. 

Una cosa que quedó clarísima a partir de Ni Una Menos es que sin una opinión pública, 

una sociedad movilizada detrás de algo, exigiendo algo puntual, no pasa nada. No 

necesariamente algo orgánico. Ni Una Menos no fue algo orgánico, pero levantó tanta 

polvareda que los políticos se tuvieron que hacer el cartelito, tuvieron que ir ahí. Y los que no 

fueron tuvieron que explicar sin que nadie les pregunte por qué no fueron ahí. En algunos 

casos mintieron, dijeron “yo estuve” y no estaban. Sabemos dónde estaban. 

Esa interpelación es básica. Ese mecanismo funcionó tanto que poco después Abal 

Medina presentó el proyecto de ley para el patrocinio jurídico gratuito para víctimas, que era 

uno de los puntos que reclamábamos, y se sancionó rapidísimo. Nunca se sanciona tan rápido, 

y tuvo apoyo de todos los bloques, fue súper transversal. Ahora está dormida porque no 

terminaron de reglamentarla, no tiene presupuesto. Entonces no se aplica. Pero ahí hay que 

seguir reclamando. 



Por otro lado, también funcionó por la cuestión del registro. En noviembre la Corte 

presentó el primer registro nacional de femicidios en la Argentina. Para eso, entre junio y 

noviembre estuvieron laburando desde acá en coordinación con oficinas de todo el país, 

relevando esa información. Eso también funcionó por la presión pública. Es clarísimo, al punto 

que ellos mismos lo dicen. El registro de la Corte explícitamente dice: “A partir de las 

manifestaciones...”. El proyecto de ley de Abal Medina también lo planteó. Es claro. La gente 

en la calle, exigiendo movilizada por ese tema, sensibilizada y reclamando, presiona y es 

eficaz. Pero tiene que suceder. 

 

¿Qué diferencias notaste entre la movilización de este año y la del año pasado? 
Lo que me gustó mucho este año es que fui en el subte B y tenía que encontrarme con 

las chicas en un bar, en Corrientes y Callao, y el subte estaba lleno de gente, venían muchos 

chicos y chicas y llevaban banderas, cartulinas y estaban yendo para allá. Eso fue increíble. 

El año pasado estuve al lado del escenario y me di cuenta de la dimensión después, 

cuando llegamos a un hotel donde nos habían dejado un saloncito para que nos reuniéramos, 

para tener una base de operaciones, no teníamos donde dejar nada. Ahí empezamos a ver 

fotos, tuits, con el iPad, el teléfono. Ahí nos dimos cuenta de que algo había pasado. Igual nos 

costó mucho dimensionarlo. No sabíamos. 

 

¿Qué incidencia atribuís a las redes sociales en la masividad de la convocatoria? 
En la Argentina pasa algo que no pasa en otros países: hay mucho periodista en las 

redes sociales, hinchando todo el tiempo. A veces eso tiene algo malísimo y es que un montón 

de colegas directamente afanan de ahí, lo toman como propio, no chequean, usan las fotos en 

los medios. Pero, a la vez, es como si fuera una gran redacción ampliada. Tengo mucho 

contacto fluido con colegas que no veo nunca, que conocía de nombre o que nunca me hubiera 

cruzado. Eso genera una circulación de información muy interesante. Creo que no pasa en otro 

país, no es tan así. Entonces es un lugar clave para que algo se amplifique en algunos 

ámbitos. Creo que funcionó mucho para esto. Por supuesto que se prendió gente que no era 

colega. Esa circulación permitió sostenerlo, que otros colegas lo tomaran, que les resultara fácil 

acceder a información. Creo que aceitó bastante. No digo que Twitter lo haya provocado 

exclusivamente. Había condiciones, como en química. Había algo. Si no, no hubiera prendido 

tan así. 

Las redes no son un medio para nada. Las redes son un conventillo. Las redes tienen 

esto de “corre, ve y dile”, es el chimento. El periodismo es un trabajo profesional. Si hago esto 

dos horas, pero en realidad trabajo de contadora, hago esto como me sale. Vos necesitás 

alguien que sepa exactamente cómo hacer algo y que se dedique a eso. 

Las redes tienen la inmediatez, la frescura que un medio no podría tener. No endioso 

las redes, pero tampoco me parecen una porquería. También hay mucha operación. Hay 

agencias de publicidad que venden servicios de campañas como Ni Una Menos. Pero es 

imposible diseñar eso. Nosotras no diseñamos nada. Era: “Está pasando esto. Bueno, hacé tal 



cosa”. Una de las chicas le escribió a Liniers: “Estamos haciendo esto. ¿Te copás haciendo un 

dibujo?”. Liniers estaba de vacaciones en España, hizo el dibujito rapidito y le mandó una foto. 

Así salió el dibujo de Enriqueta con el puñito. Todo fue así. No podés programar eso. Hay algo 

que es azar. La estrategia tiene un límite. 

El horario salió como salió, pero nos dimos cuenta de que si queríamos que se 

escuchara el documento entero en la tele, teníamos que entregarle algo a la tele, teníamos que 

ponerle un actor de moda, una dibujante que vende a señoras, niñas. Tenés que darles eso. Si 

no, no les sirve. ¿Vos querés que se escuche lo que estás diciendo? Bueno, poneles lo que 

quieren. Es así. Eso lo sabemos por laburar en los medios. Entendemos el “minuto a minuto”, 

qué es televisable y qué no. También por conocer eso pudimos proteger mucho a los 

familiares. Estaba el escenario, el corralito de familiares y después empezaba la gente que 

había asistido. Nadie se acercó a esos familiares para hacer un show. Ningún colega fue a 

buscar ahí sangre, lágrimas, un show de sufrimiento. Estuvieron súper protegidos. Eso también 

es porque nosotras laburamos en medios. 

Ya sabíamos quiénes iban a venir. En algunos casos fueron contactados por alguna de 

las colegas que tenía algún vínculo o interés en que se acercaran. Yo hice un libro sobre 

Trimarco, entonces la gente que labura con ella me dijo: “Che, Susana quiere ir”. “Sí, más vale”. 

Así se fue armando. 

El golpe bajo era lo más fácil de hacer y es lo que no había que hacer. No fue fácil 

porque muchos colegas no lo entendían. Algún colega se ofuscó. Pero todo eso fue deliberado, 

hay que cuidar a esta gente. Queremos que estén y que se sientan acompañados, contenidos. 

Si subían algunos familiares de víctimas al escenario era un show. Además, ¿con qué 

criterio? ¿Por qué subís a uno y no a otro? ¿Por qué subir a los padres de Wanda Taddei y no 

a la madre de no sé quién que apareció asesinada en la Puna? No podías hacer eso. No 

correspondía. Y eso también fue meditado. 

Lo mismo con las organizaciones feministas. ¿Por qué unas subirían al escenario y 

otras no? Lo que ocurrió en el escenario fue meditado y deliberado. Ahí no hay nada azaroso. 

 
¿Cómo realizaron el video que proyectaron el año pasado en la Plaza del 

Congreso? 
El video que se proyectó en el escenario fue hecho por unos colegas de la tele que se 

recontra coparon. Después hicieron el documentalito con cómo fue ese día y que está colgado 

en el sitio web. Se coparon, vieron lo que estaba pasando y quisieron ayudar. Nos dijeron: 

“¿Qué necesitan?”. “Estamos viendo si conseguimos una pantalla”. Se coparon y lo hicieron. 

Fue un laburo en conjunto. No es que hicieron lo que les pareció. Porque ahí tienen los 

diseños, están los textos, las imágenes. 

 
¿Cómo llevás adelante tu militancia feminista? 
Mi militancia es inorgánica. Nunca milité orgánicamente en ningún lugar. ¿Qué sé yo de 

armar un acto? No tengo idea. El operativo de seguridad estaba a cargo de minas. Eso fue algo 



que se le pidió a Berni, no fue una casualidad. “Berni, queremos que sean mujeres”. Pedíamos 

tal o cual cosa y nos decían que sí. En un momento, la persona que servía de enlace con el 

operativo de seguridad dijo: “Hay que arrancar ya porque esto se desmadra”. Porque empezó a 

haber muchísima gente, en un momento esa gente hizo presión sobre las vallas. Sucede 

cuando hay tanta gente, no era que estuviera pasando algo. Para evitarlo había que empezar. 

La gente se quedó en el lugar porque nosotras habíamos pensado una convocatoria: 

nos juntamos acá y decimos esto. Punto. La gente no podía creer haya sido puntual, porque 

fue recontra puntual. Y no paraba de llegar gente. Nosotras queríamos irnos y no podíamos 

pasar. No encontrábamos cómo irnos y ya no había nada más para hacer. 

 
¿Cómo sigue Ni Una Menos?  
Ahora estamos laburando el índice. Seguimos en contacto todo el tiempo. De hecho, 

cada vez que miro el teléfono está rompiendo las pelotas, el chat estalla. Lo que pasa es que 

nosotras no trabajamos de eso. Nos interesa. Hace mil años que yo llevo esos temas. No me 

interesa llevar solamente esos temas. No hago sólo eso. Con Marina, una de las chicas, 

hicimos la biografía de Amalita. Después hice lo de Trimarco y Vida de ricos. Estoy haciendo 

otro libro que nada que ver. Me gusta, me dedico, lo hago porque creo en eso, creo que puedo 

sumar una cosita. Está buenísimo agitar. Después se ve qué pasa, pero agitá. Pero tampoco 

eso puede ocuparte todo el día, todo el tiempo. Entonces a veces es un poco espasmódico. 

Ni Una Menos no terminó ahí. Es algo que recién está empezando. Y no depende de 

nosotras. Eso es lo mejor: ver que está en manos de un montón de otra gente. No es fulano ni 

mengano. No sabés quién de golpe te dice: “Mirá, estoy en Neuquén con un grupo e hicimos tal 

cosa. Queremos contarles”. Pasa eso. Te mandan un mail, te mandan un tuit. 

Este año hicimos un pequeño documento sobre por qué había que seguir pidiendo 

cosas: los hijos de las víctimas no son atendidos, la educación sexual integral no se aplica por 

igual en todas las escuelas. Lo hicimos circular por Twitter y ahora por ahí lo subimos a la 

página, pero hay que llamar a la diseñadora y pagarle. Lo hacés circular y nunca sabés adónde 

va a parar. Lo hacés y circula. Ya está. Un poco antes del 3 de junio le llega a una de las 

chicas un par de videos de un grupo de mujeres de Ushuaia que habían tomado esos textos y 

habían hecho videos con ellos. Entonces era una diciendo a cámara una parte del texto y todas 

las demás atrás. Otra diciendo otra parte. Algo súper sencillo, pero encontrar eso ahí fue tan 

potente. Vos tirás una botella al mar y alguien la va a agarrar. Por ahí le sirve, por ahí te 

enterás, por ahí no. ¿Qué importa? Para mí pasa por ahí. 

  



Entrevista realizada con Sabrina Cartabia, el miércoles 15 de junio de 2016, en la oficina 26 del 

edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (Avenida 53 N° 

671). 

Sabrina Cartabia es abogada, investigadora y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Cómo fue tu acercamiento a Ni Una Menos? 
Colaboro con la organización de Ni Una Menos. Soy amiga de muchas de las que 

convocaron a Ni Una Menos el año pasado. Son compañeras militantes. 

El año pasado fue muy difícil acercarse a Ni Una Menos, porque era muy cerrado, 

sobre todo para las organizaciones sociales. Se planteaba como algo exclusivo para 

periodistas, y así se organizó. 

Después de la primera marcha empezó a haber un movimiento donde se cambió la 

mirada. De hecho, hubo una ruptura en Ni Una Menos, derivada de las diferentes perspectivas 

desde las cuales se trabajaba con un fenómeno social y de movilización como fue la primera 

marcha. 

A partir de eso, por las relaciones de compañerismo y amistad, tres amigas de ahí, que 

son Florencia Minici, Florencia Alcaraz y Vanina Escales me convocaron para que empiece a 

colaborar. Si bien estuvo la intención de que me incorpore, tengo muchas demandas laborales 

y cosas para hacer y no puedo asumir otra responsabilidad en otro grupo, como es ese. Ese 

fue mi acercamiento con ellas. Tengo un vínculo con las de Facebook. 

 

¿Tuviste una mayor participación en la marcha de este año? 
Tuve el mismo nivel de actividad en las dos movilizaciones. Ahora tengo más diálogo y 

relación con las cosas que hacen las de Facebook. También se abrió un canal de participación 

más amplio. Están las Ni Una Menos, pero también hay un grupo de gente que no somos Ni 

Una Menos, pero somos adherentes y nos convocan cuando hay algún tema específico para 

trabajar. Yo laburo mucho derechos sexuales y reproductivos, entonces me convocan para toda 

la línea que ellas laburan de apoyo a causas de aborto o de solicitud de acceso a salud sexual 

y reproductiva. Lo mismo pasa con otro tema que trabajo mucho, que es Justicia y perspectiva 

de género aplicada a la Justicia. Entonces en todo lo que es ese mapa también me llaman a 

mí. Después tienen una lista de contactos de otras adherentes a las cuales llaman cuando 

tienen otros temas. 

 

¿Mediante qué vías se comunican? 
Esa comunicación se da por mail, Facebook, teléfono, WhatsApp. Nos comunicamos 

como se comunican todos con todos habitualmente. A veces también hay reuniones 

organizativas, de las cuales no suelo participar porque no tengo tiempo. Trabajo en La Plata y 

en el resto del Conurbano y vivo en Capital. Hacerme el espacio en la agenda para ir a una 

reunión con ellas, muchas veces me resulta muy complicado. 

 



¿Qué opinás con respecto a que el reclamo por el aborto legal quedó afuera del 
documento que Ni Una Menos presentó el año pasado? 

El documento del año pasado tuvo sabor a poco. Creo que el documento que presentó 

el grupo de legisladoras del FPV fue más allá. Ahí se planteo que la discusión sobre el aborto 

tenía que ser parte de la agenda de Ni Una Menos en ese momento, el 3 de junio del año 

pasado. Quizás la expresión de Hebe de Bonafini fue la más acabada sobre lo que significó 

ese documento que se presentó. También creo que en ese momento, al estar estas dos 

facciones dentro de Ni Una Menos, había una que era más lavada o que solamente quería 

meterse con un tema, que era “basta de femicidios”, y otra que veía la violencia como un 

problema estructural que aborda una multiplicidad de causas y factores. Si no abordás esa 

multiplicidad de causas y factores, nunca vas a llegar a tu objetivo de que no haya femicidios. 

Entonces para mí el documento del año pasado y la acción que tuvieron el año pasado 

de cerrarse y no dialogar con los movimientos sociales, no se corresponde con el tipo de 

organización que creo que hay que llevar adelante para lograr cambios sustanciales en la vida, 

los derechos y la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes. 

 
¿El año pasado faltó una mayor participación de las organizaciones feministas en 

Ni Una Menos? 
El año pasado hubo cero participación de las organizaciones. La única participación 

que hubo fue que nos convocaron una noche en un bar, para mostrarnos el documento que ya 

estaba decidido que iba a salir. Fue eso. 

En cambio, este año se empezó a convocar a todas las organizaciones de forma 

abierta, con un mes de anterioridad, en la Facultad de Ciencias Sociales. Hubo un cambio 

desde el punto de vista de la organización y de la participación. 

 

¿Qué opinás con respecto a que las movilizaciones de Ni Una Menos se reúnen 
en el Congreso? 

Las marchas siempre son desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Así que, desde 

ese punto de vista, me parece una decisión acertada. Porque tenemos una costumbre de 

congregarnos en el Congreso y marchar a Plaza de Mayo. Me parece que este año fue un 

acierto haber favorecido la movilidad. El año pasado fue una concentración en el Congreso y 

fue muy caótico porque había mucha cantidad de gente. A cuatro, cinco cuadras a la redonda 

del Congreso no se podía avanzar por la cantidad de gente. 

Eso también es una metáfora interesante de la articulación y hasta dónde se puede ir 

llegando. El año pasado estábamos todos congregados por algo, pero sin saber para dónde 

salir disparando. Y este año se fluyó, hubo una fluidez, nos movimos de un lugar a otro. Me 

parece que también las demandas están logrando esa fluidez. No solamente el concepto de la 

indignación: “Nos juntamos acá y nos indignamos”, sino que estamos yendo a algún lugar. Este 

año eso es más notorio. 



La marcha de este año fue muy masiva. Había una cantidad de columnas que no 

paraban de llegar. 

La demanda tiene que hacerse a través de la movilización social y de los reclamos a 

todos los poderes del Estado. Acá el Ejecutivo nos debe política pública, el Legislativo nos 

debe respuestas y el Judicial nos debe muchas respuestas. El Judicial es el poder que más 

viola los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general. Según un informe del 

CELS de la semana pasada, el 80 por ciento de las causas que tenemos en comités 

internacionales de derechos humanos son por incumplimientos del Poder Judicial. Estamos 

teniendo problemas si los que van a administrar justicia y reconocer derechos son justamente 

los que están vulnerando más nuestros derechos y no generan respuestas acordes a las 

necesidades de las mujeres. Ahí tenemos que dar una discusión y una batalla que es 

fundamental. 

 

¿Ni Una Menos marcó un antes y un después? 
Hay un antes y un después de Ni Una Menos, pero no sé si eso tiene un reflejo en las 

condiciones de vida de las mujeres. Me parece que hay una toma de conciencia social, es un 

tema que está puesto en la agenda. Pero aún no tiene la respuesta indicada. 

Por ejemplo, hubo un cambio en el hecho de que por primera vez tuvimos estadística 

oficial de la procuradora de la provincia de Buenos Aires, diciéndonos cuántos femicidios hubo 

en la provincia, que fueron por lo menos 96 en 2015. También hubo información respecto a la 

cantidad de causas que se iniciaron por violencia de género, que según el informe de la 

procuradora es el 10 por ciento de las causas penales iniciadas en la provincia de Buenos 

Aires. Ahora bien, tomando el caso de la procuración, en el diseño de la política pública no veo 

que haya un reflejo de que el 10 por ciento del presupuesto que se utiliza sea destinado a 

trabajar con los casos de violencia de género. Se visibilizó que el 10 por ciento de las causas 

vienen por ese lado, pero no hay una respuesta. ¿Qué hacemos con esto? Visibilizamos el 

problema, pero no están destinándose los recursos necesarios, no están haciéndose ni 

tomándose las medidas necesarias. 

Hay algo que ha cambiado desde lo discursivo, pero eso todavía no está permeando 

las prácticas ni las políticas del Estado. El desafío que tenemos es dar ese salto de calidad. 

Ahora de repente todo el mundo quiere una feminista cerca y están desempolvando proyectos 

que habían guardado en un cajón porque no les parecían interesantes. Dentro de los 

movimientos sociales y las organizaciones políticas que conozco también hay algo muy bueno 

y es que ya no pueden soslayar el tema. De hecho, después del Ni Una Menos se incorporaron 

muchas mujeres a organizaciones sociales y políticas, reclamando trabajar este tema. Y los 

dirigentes no podían darles respuesta porque no conocían sobre el tema y jamás les habían 

dado lugar a las referentes que querían trabajar esto. Ahora se ven obligados a hacerlo porque, 

en algún punto, la coyuntura social empezó a apretar mucho la estructura patriarcal. Eso es lo 

que estamos viviendo ahora. 



Si bien veo un antes y un después, no veo que ese antes y después haya redundado 

todavía en un beneficio para las mujeres. 

Según la ley que tenemos, la violencia excede lo meramente doméstico. 

 
¿Qué opinás con respecto al apoyo que Ni Una Menos recibió el año pasado de 

parte de celebridades polémicas? 
La convocatoria del año pasado fue algo muy masivo. Nadie se quería quedar afuera y 

absolutamente todo el mundo se sacó la foto con el cartel. Eso también nos habla de lo vacía 

que era la primera convocatoria. Es como si te dijera: “Estamos en contra del hambre”. Nadie te 

va a decir que no está en contra del hambre. El tema es cómo llevás eso adelante. Si no, decir 

solamente “ni una menos” es marketing. Es una consigna muy vaga y cada cual le introduce su 

sentido. Me parece que fue bastante potente que en este documento se hayan metido otras 

cosas, como por ejemplo “aborto”. Eso es darle contenido a la consigna. 

Empezar a tomar posición en esos temas es central. También había un miedo de: “¿Si 

tomamos posición y estas demandas no pegan y perdemos convocatoria?“. Pero me parece 

que la apuesta salió bien, en el sentido de profundizar y darle contenido real a una consigna 

que el año pasado era vacía. 

 
¿Qué es Ni Una Menos para vos? 
Creo que Ni Una Menos es una herramienta para el movimiento de derechos de las 

mujeres. Creo que hay que participar y apoyar, porque una movilización tan masiva es lo que 

después nos permite, a cada una de las mujeres que trabajamos en otros ámbitos, decir: “Toda 

esa movilización social nos respalda para exigirles a nuestros compañeros de militancia, a los 

lugares en los que trabajamos, hacer cambios en el sentido de esta urgencia social”. Es una 

movilización social que todas las mujeres que venimos militando y eligiendo trabajar en este 

camino podemos capitalizar, en función de poder seguir metiendo las demandas que existen y 

que hasta hace poco tiempo eran muy subvaloradas. Ahora estamos pudiendo asomar la 

cabeza, pero todavía faltan los recursos. Todo el mundo te dice: “Sí, hacelo”. Antes ni siquiera 

te dejaban hacerlo. Te dicen: “Sí, hacelo. Pero hacelo gratis”. Y eso es un problema. Si no 

ponen plata, no hay recursos, no hay personal capacitado, difícilmente vamos a poder abordar 

el tema. 

 

¿En qué disciplina del derecho te especializás? 
Soy abogada. Trabajo con temas de violencia. Trabajo mucho con abortos, el tema de 

salud sexual y reproductiva. Derechos sexuales y reproductivos es el tema que más me gusta. 

Hasta el 10 de diciembre trabajé como abogada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 

de la Provincia de Buenos Aires. Ahora estamos formando una ONG que se llama Red de 

Mujeres y brindamos, desde el concepto del empoderamiento legal popular, ayuda a 

organismos estatales, sindicales, de educación, para poder generar políticas públicas o 

respuestas a los problemas de violencia que tienen en el interior de sus organizaciones. 



¿Creés que la legalización del aborto es una posibilidad cercana? 
Siempre vamos a seguir la utopía de que queremos una legalización del aborto. En 

este momento tenemos herramientas muy interesantes para trabajar. De hecho, en nuestro 

país el aborto es legal por causales. Tenemos dos causales. Una es la violencia sexual y la otra 

es la salud. Dentro de la causal salud, todos los abortos pueden hacerse como legales porque 

esa causal implica lo físico, pero también lo psíquico y lo social. Además, en los términos en los 

cuales tenemos una Ley Nacional de Salud Mental. Así que hoy, con este contexto legal,  hay 

muchas herramientas para avanzar en el acceso a abortos de todas las mujeres y en todos los 

casos. Poner tanto énfasis en la necesidad de una reforma legal es desconocer cómo 

funcionan las cosas. Tenemos una ley de violencia, tenemos la figura del femicidio. 

¿La ley sola ha generado un cambio para las mujeres? No, porque la ley sin política 

pública ni trabajo en el campo de las conciencias y en las prácticas jurídicas, no va a mejorar la 

vida de las mujeres. Entonces se le está poniendo mucha energía a pensar que una ley va a 

cambiarnos la vida. Pero creo que la aparición de una ley que diga que se puede abortar, por sí 

sola, no va a beneficiarnos. 

Además, creo que el proyecto de ley de la Campaña es muy deficiente. Su primer 

artículo es que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo hasta la semana 14. Creo 

que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo siempre, no hasta la semana 14. 

Después podemos discutir en qué términos el Estado debe brindar acceso a la práctica. Pero 

que el propio movimiento de mujeres diga que las mujeres tenemos derecho a decidir hasta la 

semana 14 me resulta rarísimo. 

Por otro lado, introdujeron una causal con la que estoy completamente en desacuerdo, 

que es la de malformaciones graves. ¿Qué es una malformación grave y quién va a 

determinarlo? ¿Es necesario poner algo así? El movimiento de discapacidad ha sido muy 

contundente en no apoyar la presentación del proyecto este año, justamente porque habla de 

malformaciones graves. Una malformación grave en sí no es una justificación. El impacto que 

produciría en la vida de esa mujer gestante sí lo es. A las personas que venimos trabajando 

también los conceptos de las personas con discapacidad, hablar de una malformación o de una 

discapacidad no nos parece una razón suficiente, porque es discriminatoria y eugenésica. 

Se reconoce la objeción de conciencia, como un derecho del personal de salud, y eso 

también me parece que es un error. Pero no participo del armado de la Campaña y es un 

movimiento social que encontró esa forma de articularse. Yo no hubiera hecho eso, pero eso 

no indica que sea lo peor o lo incorrecto. Yo no hubiera elegido ese tipo de articulado, pero es 

porque estoy pensando desde una lógica de derecho feminista. Y la Campaña no es una 

organización feminista. Hay feministas en la organización, pero la Campaña intenta ser 

bastante más amplia. Y salieron por ese lado. 

Tenemos que inscribirnos en una historia que empieza en 1921, cuando se sanciona 

esa ley en el Código Penal. Desde ese momento nosotras tenemos permiso para abortar, pero 

sin aplicación. Ahí tenemos otro caso de cómo una mera reforma legal no soluciona nada. Por 

eso hay que poner la energía también en otros lugares. No trabajo en el plano de la reforma 



legal, sino en el de la implementación. Eso me parece mucho más productivo. Pero me pare 

muy bien que haya algo como la Campaña, que esté trabajando en otros sentidos. Son 

estrategias que no son incompatibles, son diferentes y abarcan un universo que es muy amplio. 

Si nos enmarcamos en esa historia, hemos avanzado mucho. Porque hasta 2005 no 

había posibilidad de solicitar un aborto no punible. Incluso hay mujeres que han muerto por no 

llegar a tener acceso a un aborto no punible. A partir del respaldo que nos dio la Corte 

Suprema en el fallo FAL y un caso de responsabilidad internacional, porque la Argentina tiene 

una condena en el Comité de Derechos Humanos de la ONU por haberle negado un aborto a 

una mujer con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Eso no es muy conocido y es 

interesante. De hecho, la Argentina ya ha reparado económicamente a esa mujer y también ha 

tomado medidas para que eso no se repita. Acá entran todas las políticas de trabajo que 

estaban llevándose adelante, como el nuevo protocolo de Nación sobre aborto, las 

capacitaciones, todas políticas públicas que se hacían hasta el año pasado. Ahora todo está 

medio parado. 

En esa historia avanzamos muchísimo en muy poco tiempo. Si bien teníamos una ley 

que permitía, en la realidad y las prácticas esto era imposible. Incluso se dejaba morir a 

mujeres con cáncer, por no darle terapia de rayos y quimio. Ana María Acevedo es una mujer 

que murió en la provincia de Santa Fe porque los médicos decidieron que, como la 

quimioterapia afectaba la vida intrauterina, no iban a darle el tratamiento para el cáncer. Y 

cuando ella ya estaba con un cáncer terminal porque no la entendieron, decidieron que no iban 

a darle un tratamiento para el dolor porque la metadona y la morfina son incompatibles con la 

vida intrauterina. Entonces le daban ibuprofeno. Estamos hablando de esos niveles de 

incumplimiento en 2007. Ni siquiera estamos hablando de 1930. Acá nomás: 2007, provincia de 

Santa Fe, en un hospital. Y esta situación estaba en conocimiento de un montón de gente. Hoy 

en día en la Argentina eso está dejando de pasar. 

Entonces lo inscribiría en una historia de movimientos sociales que se organizan a 

partir de 2005 con la Campaña y empiezan a apoyar y visibilizar. Hoy tenés consejerías de 

aborto por todos lados. En la Facultad de Periodismo misma está funcionando una consejería, 

con La Jauretche. 

Me parece que hay un cambio y el movimiento de mujeres tomamos la posta de la 

solución. No solamente se le pide al Estado que brinde el servicio y que legalice el aborto, sino 

que nosotras estamos haciendo los abortos y ayudando a las mujeres. Eso ha cambiado 

mucho el escenario. No sé en qué momento llegaremos a la utopía de poder garantizar que 

todas las mujeres de nuestro país tengan acceso, pero se avanzó mucho y no hay que perder 

esa línea de relación entre lo que existía antes y todo lo que existe ahora. 

El derecho es una cristalización de la cultura. Igual que la literatura, el programa de 

televisión, etcétera. Si no entendemos que el derecho es cristalización de la cultura y la política, 

empezamos a creer que el derecho tiene propiedades mágicas de resolución. “A partir de este 

momento, conjuro que todas las personas tenemos derecho a la salud”. Sólo eso no va a 

cambiar que una persona pueda acceder al sistema o no. 



¿Sos optimista ante este escenario? 
Creo que estamos avanzando. Es un momento muy complicado para las personas que 

veníamos trabajando estas cosas. Hay una tristeza que nos rodea. Es así porque hemos visto 

la paralización de las políticas públicas, porque nos han despedido de tareas que 

consideramos centrales en acompañamiento, realización y acceso a derechos humanos que 

hoy el Estado considera que no son útiles; a punto tal que se nos ha demonizado como ñoquis 

a gente que generaba respuestas y acercaba políticas públicas. 

Me parece que la movilización social trae una respuesta y el tema ya está instalado. 

Hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando, exigiéndole cosas al Estado porque Macri 

es mi presidente, es el presidente de todos y tiene que darnos respuestas a todos. Ir en esa 

línea de seguir para adelante, exigiendo. Este no es el momento para achicarse, si bien 

estamos un poco tristes y cabizbajos. Justamente es el momento de redoblar las apuestas. No 

podemos darnos el lujo de retroceder en nuestras demandas. 

Por ejemplo, hasta el año pasado el FPV no se manifestaba mucho con el tema del 

aborto. Hoy hay una manifestación mucho más clara. Y se va avanzando. La legalización del 

aborto va a suceder indefectiblemente, porque todos los países occidentales fueron en esa 

línea y han legalizado. Igual eso no resuelve los problemas de las mujeres. Las mujeres vamos 

a seguir teniendo problemas. 

Sin ir más lejos, podemos ver lo que pasó en Uruguay. Tienen aborto legal, pero andá 

a conseguir el acceso a la práctica en determinados lugares. Incluso con cosas ridículas como 

que tienen el aborto legal hasta la semana 14, pero si encuentran una que abortó en la semana 

15 y va presa. Entonces eso tampoco va a resolver casos como el de Belén. 

El sistema es expulsivo. Hay una creencia de que el derecho penal puede resolver 

problemas que son sociales, pero el derecho penal sirve para una cosa muy determinada y 

muy chiquita. Fíjense en la política pública de violencia: “Denunciá”. Las mujeres fueron 

masivamente a denunciar y eso no resolvió el problema. Porque el derecho penal es limitado, 

sirve para meter a la gente en cana. Punto. No resuelve problemas sociales. 

Después de Ni Una Menos denunciaron muchas mujeres más y muchas se 

decepcionaron y cayeron en la idea de que no se puede hacer nada. El principal problema de 

las mujeres que siguen en relaciones violentas es que no tienen recursos para irse, porque no 

pueden mantener a los hijos, porque no laburan, porque su laburo les da muy poquita plata. 

Mientras no haya una política pública seria de acceso de las mujeres al empleo, con sueldos 

dignos que nos permitan ser autónomas, difícilmente vamos a poder salir de los círculos de 

violencia. Otras millones de cosas también son necesarias: acceso a la vivienda, a la 

educación. El abordaje es integral. No es solamente desde el derecho penal. Es un abordaje 

integral que les facilite a las mujeres la posibilidad de reconstruirse como sujetos autónomos.  

Mientras eso no suceda, va a ser muy difícil que las mujeres puedan salir de las 

situaciones de violencia. Algunas salen, pero no salen solas. Salen porque hay un entramado 

social que las apoya, porque tienen red, porque hay una comunidad. Esa es la única forma de 

sobrellevar la violencia. Una denuncia penal puede ser el principio de un camino, pero eso 



tampoco quiere decir que las mujeres quieran que los padres de sus hijos vayan presos. 

Quizás lo único que quieren es que dejen de molestarlas y los denuncian con ese fin. Y ahí se 

acabó el uso de esa herramienta, que es una de todas las herramientas que debería haber 

disponibles. Pero actualmente la denuncia pareciera ser la única herramienta. 

 

¿Cuál es tu opinión con respecto a los refugios para víctimas de violencia de 
género? 

El refugio sirve una semana. Si no hay una política pública de acceso a viviendas, 

privilegiando a las mujeres en esa situación, como fue el Ellas Hacen, no va a poder lograrse 

que las mujeres salgan. 

 
¿Te parece que Ni Una Menos es una herramienta de la lucha por los derechos de 

las mujeres? 
Ni Una Menos es una herramienta que respalda socialmente, a través de una 

movilización muy masiva y que tiene mucho impacto en medios de comunicación y en la 

sociedad en general. Todo el mundo sabe qué es Ni Una Menos, más o menos qué significa y 

que la violencia contra las mujeres está mal. Eso le da un respaldo a la política real, que es la 

que está en el territorio, la que está acompañando. Desde ese punto de vista, por supuesto que 

sirve. Pero no se termina ahí, sino que tiene que tener un correlato en el territorio, con las 

mujeres que estamos ahí todos los días trabajando en el acceso de esas mujeres a sus 

derechos. 

  



Entrevista realizada con Cecilia Palmeiro, el viernes 17 de junio de 2016, en el restaurante 

Miramar (San Juan y Sarandí, San Cristóbal). 

Cecilia Palmeiro es doctora en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Princeton, 

docente, escritora, crítica literaria y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Cómo coordinan sus tareas en Ni Una Menos? 
En la primera marcha hubo un quiebre en relación al tema del aborto. Ahí los grupos se 

dividieron, pero no tenemos la lógica de grupo partido. Es un grupo abierto, hay personas que 

entran y salen, participan de lo que quieren participar. Otras nos reunimos cada dos semanas o 

más. Es una cosa muy libre. Estamos experimentando modos de hacer cosas juntas, que no 

tengan que ver con liderazgos tradicionales ni membrecías fijas. Otro tipo de colectividad. 

Este año convocamos a tres asambleas abiertas, a las que vinieron muchísimas 

personas, cerca de cien agrupaciones mandaron gente. Igualmente articular fue muy difícil 

porque había internas muy fuertes entre distintos grupos, entre partidos básicamente, porque 

había partidos. Nosotras no tenemos partido ni nada, pero hay gente que sí viene con aparato 

de partido y que quiere imponer sus intereses sobre los de los demás. Entonces fue realmente 

muy difícil lograr un reclamo unitario. 

A la primera Ni Una Menos fui como asistente. Me encantó la marcha, me pareció un 

momento increíble, un hito histórico, y justamente por eso me sumé a la organización. Ya 

conocía a algunas de las chicas. Fui a la marcha del 25 de Noviembre, las encontré ahí y les 

dije que quería unirme al grupo, quería participar. 

 
¿Qué es Ni Una Menos para vos? 
Para mí, Ni Una Menos es un espacio muy plural, una revolución feminista, con una 

agenda muy diversa. Es como una célula abierta. Tenemos una línea anticapitalista, 

antineoliberal, obviamente antimachista. Nos parece importante formar parte de un frente 

antimacrista. Si no, el feminismo puede ser rápidamente captado por la derecha, como ocurrió 

en la mayoría de los países del primer mundo. Nosotras queremos tener un feminismo de base 

popular e internacional, no nacional. Estamos en red con grupos de México, Perú, Brasil. Hay 

una movida internacional que hay que llevar por el lado de una lucha anticapitalista radical. El 

patriarcado es la base del capitalismo, tal como se construyó en los siglos XIII y XIV. No es una 

cosa aleatoria. Es una lucha que empieza por la desigualdad de género, pero trabaja contra 

toda desigualdad. La desigualdad de género es la primera. 

Ni Una Menos es un colectivo abierto. Hay muchas compañeras que están en otros 

grupos. Hay una amistad, un compañerismo y participamos en acciones junto con otras 

organizaciones, pero nosotras trabajamos por nuestro lado también. Salvo para esta marcha 

grande, que decidimos algo transversal con otras organizaciones. 

Nosotras somos las facebookeras y las otras son las tuiteras. Luciana, Sabrina son 

chicas superadas de laburo, apoyan la causa y aportan desde lo que pueden cuando pueden. 

Por eso es como una relación abierta. No es una cosa de militancia con jerarquías, deberes y 



obligaciones. Cada una aporta lo que puede. No todas podemos todo el tiempo hacer todo. 

Tenemos un chat de Facebook, uno de WhatsApp y cadenas de mails, donde estamos todo el 

tiempo en contacto y nos reunimos en nuestras casas. 

Todas venimos de literatura, periodismo. Todas somos comunicadoras de algún orden, 

diseñadoras, artistas. Cada una en su profesión y su trabajo, venimos ocupadas en cuestiones 

de género, desigualdad, anticapitalismo. Justamente el grupo nace de esa primera lectura de 

mujeres del ámbito de la literatura y la escritura. Al principio se armó una cosa casi gremial. 

Es difícil decir cuántas somos en el colectivo Ni Una Menos, porque hay un núcleo más 

duro y una periferia. En el núcleo duro debemos ser siete y después hay muchas colaboradoras 

que son parte. Hay un grupo que se reúne y un grupo ampliado que trabaja. Igualmente, con el 

grupo ampliado estamos todas en contacto todo el tiempo, con cadenas de mails. Pero no 

todas podemos llegar a todas las reuniones y participar en todas las cosas. 

No escribo regularmente en ningún medio. A veces escribo en “Soy” o en “Las12”, pero 

no trabajo como periodista. Trabajo como profesora de Literatura y como crítica. 

 
¿Qué diferencias notaste entre la movilización de este año y la del año pasado? 
La primera convocatoria fue mucho más espontánea, más casual. No se imaginaron 

que iba a llegar a ese nivel. Tiraron una consigna y la sociedad estaba lista para prenderse. 

Esta vez ya fue mucho más planeado. Venimos planeando esto desde diciembre del 

año pasado. Cuando me sumé al grupo se empezó a hablar de hacer la marcha, repetirla, 

hacerla todos los años y que se transforme en una fecha fija de la agenda de derechos 

humanos. 

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Cinco de las chicas habían ido a la movilización y no estaban ni con el cartel. El grupo 

es así, no hay ninguna estructura. Pero Ni Una Menos es una consigna que la gente se 

apropia. Para mí es como ISIS, por cómo funciona, fuera de la valoración moral de lo que es 

ISIS, que es todo lo contrario a lo nuestro. Cualquiera dice que es y deviene Ni Una Menos, 

cualquiera, aunque no tenga ninguna relación con nada. Es una cosa apropiable y me parece 

que eso es lo mejor de todo. Ni Una Menos no es solamente nuestro colectivo, es una movida 

como Anonymus. Son modos de acción de la era digital. 

Con las organizaciones tenemos reuniones en persona. En un momento nosotras 

dijimos: “Dos por organización”. Porque si no, es una locura. Venían organizaciones como el 

Partido Obrero, que caían de a 20, copaban el lugar, ganaban las votaciones y rompían todo. 

Es lo que hacen, es como se manejan ellos. Por eso no pudimos poner “libertad a Milagro 

Sala”, como una de las consignas fundamentales. Me parece una aberración que haya presos 

políticos, pero el Partido Obrero quería hacer una cosa antikirchnerista por los intereses del 

Partido Obrero, que creen que anulando al peronismo tienen alguna oportunidad de algo. 

Entonces eso no se pudo incluir porque las del PO se pusieron como locas. Después cayeron 

200 de la Túpac. Se armaron unas internas tremendas entre los partidos, donde nosotras no 

tenemos nada que ver. 



Cómo se manejan me pareció totalmente contrarrevolucionario. Este tipo de accionar 

me parece terrible y paralizante. Las veces que fui a asambleas universitarias cuando estudié 

en la UBA, salía de la asamblea inmediatamente despedida porque me parecía inaguantable 

cómo se manejan, las cosas que hacen, lo autoritarios que son. Decía: “Con esta gente no 

tengo nada que negociar. Me voy. Chau”. Y personalmente no voy a invitarlas nunca más a 

nada. 

Florencia Minici es parte de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Yo 

no, pero muchas de nosotras están también en otros grupos y, a través de eso, articulamos. La 

idea es ampliar, articular, crecer lo más posible. No volverlo una cosa súper específica. Nuestro 

reclamo no es solamente por femicidios. Es violencia machista, violencia patriarcal, violencia 

capitalista. 

 
¿Cómo decidieron emplear el término de “violencia machista” en vez de 

“violencia de género”? 
“Violencia machista” es más específico que “violencia de género”. Es mejor porque va 

al grano. Nombra de dónde viene esa violencia. 

Hay muchos otros grupos que también trabajan con este tema, como el Taller Popular 

de Serigrafistas Serigrafistas Queer, donde no se trata de presentismo, no se trata de 

meritocracia, no se trata de quién es más importante que quién. Las decisiones se toman por 

consenso, sobre todo porque somos tan pocas que es muy fácil consensuar. El problema es si 

es un grupo mucho mayor. Sólo para esta marcha hicimos las asambleas. Después nosotras 

hacemos nuestras acciones. No es que convocamos a todas las organizaciones para cada 

cosa que hacemos, porque es totalmente imposible trabajar así. 

Fue una mala idea someter a votación el contenido del documento, porque finalmente 

no pudimos poner el documento. Unas no querían Milagro, otras no querían aborto. Siempre 

hay gente que no va a estar de acuerdo con otros, ni estaban de acuerdo entre ellos. Hasta del 

Frente Renovador vinieron a la primera asamblea. Estaba todo el arco político posible, menos 

el PRO. Vinieron hasta policías. Tuvimos que echarlos. Esos encuentros se hicieron en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Constitución. Aulas gigantes, 200 personas. Fue 

una convocatoria muy masiva. Estuvo buenísimo como experimento. Igual fue muy 

desgastante, porque no se puede discutir letra por letra un documento de cinco páginas con 

200 personas a la vez. 

En la plaza no se leyó el documento porque no se pudo negociar. Para mí, eso fue un 

error. Tendríamos que haber ido con nuestro documento, firmado por nosotras. Lo que 

queríamos discutir eran los puntos del reclamo, qué íbamos a reclamar: libertad a Milagro Sala, 

aborto legal, no a las presas políticas, aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, 

protocolo de aborto no punible, no al desmantelamiento de los programas, no a los despidos 

masivos, una serie de cosas. Pero no se pudo hacer eso. Solamente se pudo negociar: “Vivas 

nos queremos. El Estado es responsable”. 



Todo se dividió en comisiones. Yo estuve en la comisión de comunicación, entonces no 

seguí todas las discusiones de la comisión del documento, por ejemplo, que se mataron. 

El PO nos rompió la organización y no se pudo pactar. Yo no volvería a hacer este tipo 

de asambleas, pero todavía no tomamos ninguna decisión. Todas quedamos muy exhaustas 

después de la marcha y todavía no retomamos actividades. Militar gratis es muy terrible. Aparte 

somos todas mujeres grandes. No tenemos 20 años y vivimos con nuestros padres. Todas 

tenemos hijos, mantenemos a la familia, todas somos súper laburantes. Todas somos 

periodistas y escritoras, por lo tanto trabajamos mil millones de horas por dos pesos. También 

tenemos que recuperar todo el tiempo de trabajo. Nadie nos paga nada por hacer todo esto. Es 

más, nosotras ponemos la plata. 

 
¿Ni Una Menos encabezó la movilización de este año? 
Nosotras encabezamos la marcha este año, pero no había bandera. “Vivas nos 

queremos” era la bandera de arrastre. El año pasado no hubo marcha y todo era Ni Una 

Menos. Esta vez hubo grupos con sus banderas. Nosotras llamamos a que lo hicieran. No 

somos apolíticas ni antipolítica. Nos parece bien que los partidos participen, siempre que se 

hagan cargo y lo trabajen desde sus plataformas y con sus diputados, senadores, etcétera. 

Nosotras queremos sumar eso. No estamos en contra de la política. Hacemos una política que 

es una micropolítica, pero queremos articular con la macro. Creemos que no hay ninguna 

solución en la negación de la macropolítica. Tenemos que vivir en un país donde hay 

presidente, tenemos que votar. No negamos todo el sistema macropolítico, porque finalmente 

dependemos de él. 

Rodríguez Larreta se sacó una foto, como cualquiera puede sacarse una foto y subirla 

a Internet. En los subtes pusieron “ni una menos”. Lo que pasa es que hay una parte del grupo 

anterior que ahora está en el Gobierno, como Fabiana Túñez. Y hay periodistas que trabajan 

para Clarín, para Radio Nacional. Parte del grupo original dicen que son la línea fundadora y 

nosotras decimos que somos la línea “fumadora”. Ellas se hacen las serias y no hacen nada 

aparte de estar en el Gobierno y apoyar al macrismo. En realidad, no hacen nada. Ellas 

hicieron la encuesta, pero fue muy criticada por sociólogos y expertos en encuestas. 

Nosotras somos más académicas y más callejeras también. Las otras postean cosas 

en Internet nada más, como cualquiera puede postear cualquier cosa. No creo que lo otro sea 

un grupo. No las conozco porque cuando entré ya estaba totalmente quebrado el grupo. Pero 

no veo que hagan acciones ni nada. 

Las que están con el Gobierno obviamente no pueden estar poniendo gente en la calle 

protestando contra el Gobierno. Ellas hablan de femicidio, “ni una menos, vivas nos queremos”, 

pero no hablan de pobreza, desigualdad, travesticidio. Lo que ellas plantean es un feminismo 

blanco de clase media neoliberal. Y nosotras tenemos un planteo revolucionario. 

Esta vez logramos meter el aborto como un tema central. El año pasado la movilización 

fue más deforme, pero interesante. Este año cambió la realidad, el contexto. Ahora hay 

millones de pobres más. El desempleo nos pega más a las mujeres. La violencia está mucho 



peor justamente porque mientras más pobreza, más violencia. Todo empeoró mucho del año 

pasado a este. El año pasado no teníamos temas como el caso de Belén, Milagro, Juana, 

Diana Sacayán, Lohana Berkins. El contexto es totalmente otro. 

El femicidio existe desde que se armó el capitalismo, obviamente. Los primeros 

femicidios masivos fueron en los siglos XIII y XIV: las casas de brujas. Es el momento en que 

se arma el capitalismo. La cristiandad como religión domina el mundo. Eso se basó en 

desposeer a las mujeres. Este tema está muy bien trabajado en el libro Calibán y la bruja, de 

Silvia Federici, que fue una de las primeras lecturas que hicimos nosotras. 

 

¿Cuáles son los gastos de Ni Una Menos? 
Gastamos en volantes, banderas, remeras, publicidad en Facebook, cosas de 

comunicación, gastos de la militancia. 

Hicimos tres asambleas en la Facultad de Ciencias Sociales, antes de la marcha. Nos 

prestaron un aula. Colgamos el documento en nuestra página de Facebook. Es un documento 

de cuatro páginas, con cuatro apartados, que queríamos leer en la marcha y terminó siendo 

nuestro documento de convocatoria general a la marcha y a las asambleas. Me pareció mal 

que los partidos nos impongan su agenda y no podamos leer nuestro documento. 

La otra página web la hicieron las otras. Nuestro referente es la página de Facebook. 

Ahí es donde operamos todas. 

Teníamos cómo conseguir un escenario y ya estaba todo armado, pero no se pudo 

consensuar en las asambleas. Porque venía cualquiera, decía cualquier cosa, votaba y listo. 

Había varios escenaritos, pero de las organizaciones. Lo que no quisieron pactar fue 

que hubiera uno grande. 

El primer cambio entre un Ni Una Menos y el otro fue la ruptura, la grieta. Pero me 

parece bien, porque nosotras no queremos negociar con un feminismo blanco liberal de clase 

media. De hecho, nos parece que es lo peor que puede pasar. Prefiero que no haya más Ni 

Una Menos, antes que sea una cosa de Macri. Entonces esa división estuvo buena porque 

quedaron claras las posturas. Obviamente, siempre que un grupo se divide pierde fuerza. 

Este año quedamos todas muy agotadas. Fue muy desgastante. Aparte la realidad nos 

supera, porque todos los días hay un desastre nuevo. Queremos hacer algo al respecto, pero 

es muy difícil seguir el ritmo del horror cotidiano. Todos los días hay alguna. 

Este año estamos mucho más radicalizadas. Hemos podido expresar nuestras 

consignas más radicalizadas y que tengan eco. Lamentablemente no pudimos consensuar con 

todos los grupos la lectura del documento, porque es muy difícil articular desde el Partido 

Obrero hasta la Túpac, pasando por el PJ. Se matan entre ellos. Las internas de ellos nos 

terminan repercutiendo a nosotras, que no estamos en ninguno de ellos. Eso fue muy difícil de 

articular. Se ve una situación general en el país, donde el gran frente ciudadano finalmente no 

existe o no está respondiendo a la velocidad necesaria. 

Igualmente me parece que el feminismo sí está ocupando un lugar importante en la 

agenda pública. Eso me parece interesantísimo. Ese sí es un logro de Ni Una Menos. Me 



parece importantísimo que el tema de la violencia machista esté en la agenda política. Eso no 

estaba nunca. Este año las luchas por el aborto también están ganando mucha fuerza. El 

movimiento feminista se fortaleció mucho, se renovó, tuvo nuevas consignas, se articuló como 

algo anticapitalista y popular. Eso me parece súper importante y tiene que ver con nuestro 

trabajo, con los textos que escribimos, con la línea que vamos pensando. A pesar de que 

somos muy pocas, el movimiento es poderoso, tiene alcance, tiene garra y es atractivo. 

También hay una moda global del feminismo. Beyoncé se hace la feminista. En el pop 

se habla sobre feminismo. Me parece que está bueno agarrar eso y llevarlo para nuestro lado. 

Y no que ellos se lleven lo nuestro para su lado. El feminismo es un campo de debate material, 

de luchas. Hay muchas fuerzas muy distintas dentro del feminismo. El debate sobre 

prostitución es capaz de quebrar el movimiento. Están las abolicionistas y las que están a favor 

del trabajo sexual. Entre ellas se pueden destruir. También hay un feminismo que está en 

contra del aborto, aunque parezca mentira. Hay mil posiciones dentro del feminismo. Me 

parece que Ni Una Menos agarró las posiciones más radicales y las llevó a la agenda pública. 

Eso es lo mejor y por eso vale la pena seguir. 

 
¿Cómo lograron la masividad de la convocatoria? 
Ni Una Menos salió del gueto de grupos feministas minúsculos a la agenda pública, las 

tapas de los diarios, los medios. Probablemente las mujeres dentro de los medios hegemónicos 

empezaron a ver que ese tratamiento estigmatizador y que culpabiliza a las víctimas era una 

cosa contra ellas mismas. Hubo una toma de conciencia. Quedó claro que lo personal es 

político, no es individual. La violencia no es un fenómeno individual, entonces no puede ser 

tratada como un crimen pasional o crímenes individuales. 

El feminismo es el fin de una cadena de violencias. La violencia machista no empieza 

ni termina en un marido golpeador. Violencia machista es que no tengas las mismas 

oportunidades laborales, que no ganes lo mismo que los hombres. El acoso, la violación, el 

asesinato son los modos últimos de desposesión total, pero antes se produce desigualdad 

económica. Los tipos te dicen que ellos mandan y vos obedecés porque te quieren sacar la 

guita. Finalmente es un problema económico para nosotras. Y el problema de las trans es un 

problema de clase. Lo que produce es una clase inferior, con menos acceso a todo y menos 

derechos a todo. Sobre todo porque se trata de sacar la guita, de concentrar el capital en 

ciertos sujetos y ciertos sectores. 

El femicidio tiene mucha llegada porque todas las mujeres que quedamos vivas somos 

sobrevivientes de femicidio. Femicidio no es solamente que te mate tu marido, también es toda 

la situación hasta que llegás ahí. Todas hemos sido acosadas, amenazadas. Entonces todas 

somos víctimas de esa violencia. Más que “víctimas”, me gusta decir “sobrevivientes”. Porque 

del lugar de la víctima no se sale. Víctimas son las muertas. Las vivas, no. Si no, nos 

quedamos como objetos de deseo y no como sujetos. 

Me pareció interesante cómo el movimiento trans articuló con nosotras, con Ni Una 

Menos, y femicidio también empezó a pensarse en relación con travesticidio. Además, el caso 



de Diana Sacayán y la muerte de Lohana por falta de insumos médicos, que es otra forma de 

travesticidio, le dio mucha visibilidad al tema. Y surgió la colectiva Lohana Berkins, que es un 

grupo que nuclea diversos subgrupos. En este momento me parece que es el grupo de 

diversidad que tiene más fuerza. Es muy novedoso en cuanto a su organización, su 

funcionamiento. Es un grupo que también tiene mucho que ver con el arte, la performance. 

Lo que vemos surgir son formas alternativas de organización política, distintas de los 

partidos y de los grupos tradicionales. Estamos ensayando modos de activar juntos, que no 

sean jerárquicos, verticales, presentistas, meritocráticos. 

 

¿Viste más varones en la movilización de este año? 
Me parece bárbaro que haya hombres en las marchas. Hay dos cosas. Están los que 

están concientizados y son solidarios, que son bienvenidos y los necesitamos para esta 

revolución. Pero también hay muchos que quieren lavarse la cara, como Rodríguez Larreta, 

Macri, Tinelli, los jugadores de fútbol, machistas de primera línea que quieren ver si pueden 

lucrar con nuestra consigna. Porque también hay muchos que quieren lucrar con nuestra 

consigna. 

Una agencia de publicidad nos ofreció hacer un mega evento en una cancha de fútbol y 

nosotras dijimos que no. Que el Banco Francés no lucre con nuestra consigna. Es una cosa 

que hay que preservar porque rápidamente puede ser capturada y apropiada. De hecho, Macri 

quiere hacer eso, pero no lo dejamos. Por eso puso a Fabiana Túñez. Es cosa de ella, ella y su 

moral sabrán. El feminismo puede ser cooptado por la derecha. Obviamente yo jamás tomaría 

un cargo en este Gobierno. No la conozco a ella. Que haga lo que quiera. 

 
¿Sos optimista ante este escenario? 
Me parece que la coyuntura es trágica y si no hacemos algo, esto va cada vez peor. Es 

el momento de la acción y la imaginación colectivas para pensar una salida a este horror. Es un 

proceso de concentración del capital. Cada tanto el capitalismo tiene estos procesos de crisis y 

súper concentración, para lanzar una nueva fase donde el patriarcado tiene las de ganar, 

obviamente. El patriarcado funciona como un modo de desposesión de ciertas clases y 

sectores. Los que concentran el capital son los machos blancos. El patriarcado funciona como 

una técnica para esa concentración de capital. Es una cuestión global, no es sólo acá. En 

Estados Unidos vemos a Trump, la masacre de Orlando. En Inglaterra se produjo el asesinato 

de una representante progresista por parte de un loco fanático ultranacionalista. Que exista 

ISIS es una cosa horrorosa de machos. El patriarcado está a pleno, como parte de esta movida 

del capitalismo. Entonces me parece interesante encarar una lucha por ese lado. 

Las luchas de las identidades en general trascienden la cuestión de la clase. Eso 

puede permitir concientizar a sectores, clases medias o sectores populares que no tienen 

interés en la política. Como esto toca lo personal, puede servir para disparar una cosa distinta, 

una micropolítica justamente. 

  



Entrevista realizada con María Pía López, el viernes 17 de junio de 2016, en su domicilio 

(Hipólito Yrigoyen 2569, Dto. 5° J, Balvanera). 

María Pía López es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, 

investigadora, docente y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Cómo comenzó Ni Una Menos? 
La primera acción que se llamó Ni Una Menos la hicimos con algunas chicas que 

después no estuvieron en la organización de las marchas. La primera que hicimos con ese 

nombre fue una maratón de lectura en la plaza que está atrás del Museo del Libro y de la 

Lengua de la Biblioteca Nacional. Yo era la directora del museo, renuncié en febrero por el 

cambio de gestión. Cuando cambió el Gobierno nacional y Horacio González renunció a la 

dirección de la biblioteca, yo renuncié al museo. 

La primera acción, que fue la maratón de marzo, estaba en Facebook. Y Selva Almada 

me dijo: “Hagamos algo ya”, porque Daiana había aparecido asesinada en marzo. Fue una idea 

de Selva. Nosotras ya habíamos organizado una maratón a favor del aborto, así que llamamos 

a la maratón a fines de marzo. Ahí sucedió el primer vínculo con los familiares, porque fueron el 

papá de Wanda Taddei, la mamá de Lola Chomnalez. Se armó una primera estrategia. Eso 

surgió de las que después quedamos como el grupo de Facebook. Las que recuerdo más 

activas para la organización de la maratón en ese momento son Selva, Gabriela Cabezón 

Cámara, Vanina Escales, Agustina Paz Frontera, Florencia Minici, Marina Mariasch y Marta 

Dillon. 

Hinde Pomeraniec, Ingrid Beck, Soledad Vallejos y Mariana Carbajal también 

estuvieron leyendo en la maratón a favor de la legalización del aborto y en la de marzo. 

Cuando las chicas que están más en Twitter, que son las más vinculadas a los grandes medios 

‒Radio Continental, TN‒, lanzan la convocatoria del 3 de junio, Hinde e Ingrid, que habían 

estado trabajando con nosotras anteriormente, nos avisan y nos invitan a la reunión. Muchas 

de nosotras no teníamos Twitter. No nos habíamos enterado que estaban convocando a una 

marcha. Y vamos a la primera reunión invitadas por Hinde e Ingrid, que estaban en los dos 

grupos al mismo tiempo. Esa primera reunión de todas se hizo en La Casa del Encuentro. El 

lugar de reunión que tuvimos durante todo el momento previo a la marcha del año pasado fue 

La Casa del Encuentro. Hubo reuniones posteriores que hicimos en otros lados. 

Las integrantes de La Casa del Encuentro actuaban como anfitrionas, es decir que 

estaban con nosotras en las reuniones, acompañaban las discusiones, pero se privaban de 

tomar decisiones. Habían decidido que la organización nos pertenecía a las que estábamos 

convocando, pero acompañaron mucho el trabajo, incluso el trabajo de contención a los 

familiares, que es uno de los momentos más laboriosos de las marchas, cómo establecer el 

vínculo con personas a las que hay que cuidar al mismo tiempo que se las convoca, que es 

distinto al resto de los que marchamos. El año pasado todas estábamos en el corralito, pero las 

chicas de La Casa del Encuentro estaban a cargo de acompañar a los familiares ahí adentro. 

 



¿Cómo gestionan la página de Facebook de Ni Una Menos? 
Casi todas somos administradoras de la página de Facebook. Igualmente yo no 

contesto mensajes. En general, las que están con un poco menos de trabajo, dependiendo de 

la época, son las que se hacen cargo de contestar. Después de la primera marcha, lo que 

decidimos fue ir directamente con los teléfonos de ayuda, ante mensajes de pedidos de ayuda 

o denuncias. En parte, porque no tenemos capacitación profesional ni recursos institucionales 

para atender realmente una demanda de denuncias de la gente. Es una situación bastante 

particular. Entonces directamente derivamos a la gente a los teléfonos de denuncia. Después 

pasa que no las atienden, pero nosotras no podemos. 

Cuando se comunicaban porque querían hacer una marcha o un acto, desde el 

principio lo que decidimos contestar fue: “Cada uno hace lo que quiere. Nosotras ponemos a 

disposición los documentos, las consignas, lo que armamos para Buenos Aires. Pero lo ideal es 

que cada marcha se haga bajo consignas propias”. De hecho, para la marcha del 3 de junio de 

2015 había mucha demanda del documento. Primero habíamos largado sólo los cinco puntos. 

Y la decisión era no largar el documento hasta el momento de su lectura en la plaza. Pero, 

como era la primera vez que se hacía, desde distintos lugares nos pedían el documento. Nos la 

pasamos diciendo “no” a las propias personas que querían marchar. 

Este año ya no hubo esa demanda. Me parece que entre una y otra hubo un 

aprendizaje muy fuerte de parte de las propias personas que se movilizan de que cada uno 

hace el acto que necesita en su contexto local, los enunciados locales. No apareció el mismo 

tipo de reclamo con respecto a cuál va a ser la orientación de la marcha. 

 
¿Cómo lidiaron con las divergencias internas el año pasado? 
Nuestro recorrido estaba mucho más vinculado al feminismo. Había diferencias que no 

eran ideológicas, sino de relación con aquello que vas a interpelar. Por ejemplo, algo muy 

discutido en las reuniones fue si se incorporaba la demanda por la legalización del aborto o no. 

Ninguna de las compañeras más vinculadas a Twitter cree que el aborto debe ser ilegal, no es 

que en ese punto hubiera una discusión en términos ideológicos. Por su propia experiencia y 

trayectoria laboral, las chicas estaban más preocupadas respecto de cómo no perder la 

masividad del hecho. 

Todo el tiempo las discusiones estuvieron más bien centradas en la perspectiva, entre 

las que nos preocupaba menos ser minoritarias porque siempre elegimos el camino de estar en 

lugares más minoritarios, y las chicas que venían muy acostumbradas a grandes pantallas, que 

saben qué cosas no le podés decir a la gente cuando tenés un noticiero a las 10 de la mañana. 

Esa diferencia era muy marcada. No era tanto una cuestión ideológica lo que se ponía en 

juego, sino qué priorizar: si priorizás la masividad o algo que implique un contenido más 

explícito, más marcado. 

Esa era una de las discusiones, que también tenía que ver con qué tipo de 

interpretación se hacía de la marcha y qué tipo de interpretación se hizo después de lo que 

había sucedido. Para nosotras no se podía desgajar lo que había sucedido el 3 de junio de 



2015 respecto de una trayectoria densa en términos de movilizaciones, marchas, encuentros 

anuales de la mujer. Había una sedimentación de cosas que estaba atrás. Y las chicas tenían 

la idea de que era algo producido casi espontáneamente por convocatoria pública, la 

convocatoria de las redes. Creo que esa diferencia interpretativa fue lo que más complicaba la 

articulación. 

 

¿Cómo acordaron el contenido del documento que presentaron el 3 de junio del 
año pasado? 

El año pasado hubo un consenso. De hecho, el documento es de corte feminista. Lo 

único es que, en vez de decir “aborto”, dice “derecho a elegir si tener hijos o no”. Al documento 

lo escribimos nosotras. Fuimos extremadamente cuidadosas con cada palabra que se puso. Lo 

que hay son discusiones políticas. 

La decisión de no decir “heteropatriarcado” la tomamos pensando que estamos en el 

origen de un tipo de feminismo que no necesita el tipo de recursos lingüísticos identitarios que 

tenía el anterior. Por lo que se ve en la calle, es un feminismo más popular que ni siquiera se 

llama a sí mismo feminismo. Tiene esta cosa más juvenil, que es lo que notás en las pibas del 

colegio secundario. No necesariamente tienen que decir “heteropatriarcado” para formularse. 

Más bien lo contrario. Se dice más fácilmente “machismo” que “heteropatriarcado”. 

Si no, pareciera que la prudencia es el modo cuidado de la lengua. Y me parece que el 

cuidado de la lengua es la búsqueda de una precisión grande sobre el uso del lenguaje. Es 

decir que la búsqueda de una precisión puede significar mucho más riesgo, incluso. Más riesgo 

en el sentido de que te obliga a pensar mucho qué estás diciendo. 

A mí personalmente no me gusta la palabra “género”. Estuvimos discutiendo eso toda 

la semana pasada. Para hablar de la Corte, teníamos que ver si decíamos “conciencia de 

género” o “perspectiva de género”, y todas las opciones son horribles porque tienen una 

tonalidad de algo muy establecido. Hay muchas cosas que son muy complicadas de enunciar. 

Cuando se usa el término “heteropatriarcado”, también se está enunciando la violencia contra 

las trans, la homofobia, etcétera. Pero para mí, en ese caso es mucho más evidente decir 

“violencia machista”. Y funciona como denuncia, con más intensidad. Es más fácil vincularlo a 

la experiencia, más que nada en el discurso político. 

En un discurso académico podés usar todos los recursos que quieras en ese sentido. 

Pero cuando estás produciendo un texto político, un eslogan, una consigna o un documento, si 

introducís un término que no está vivido directamente en la experiencia, necesitás hacer una 

traducción interna del texto, necesitás explicar lo que estás diciendo y después seguir. Eso 

siempre es complejo. 

 
Las organizaciones feministas no participaron en la elaboración del documento, 

¿no es cierto? 
No abrimos la discusión del documento. Lo cerramos nosotras. Por eso fue casi 

secreto. Nosotras teníamos un compromiso de que ese documento no circulara fuera del grupo, 



hasta que se leyera en la plaza. En parte porque todas teníamos miedo de que, como muchas 

trabajan en distintos medios, cualquier filtración sería una filtración hacia algún medio. El pacto 

interno era que nadie podía sacar el documento hacia afuera, para que no hubiera una 

“primicia”. Esa fue la decisión y estuvo muy vinculada a una apuesta, que creo que no salió 

bien, que era que a la lectura del documento le iban a dar más bolilla en la televisación. 

Apostábamos que la masividad de la marcha iba a hacer que el momento de la lectura 

del documento estuviera en pantalla, y eso no pasó. De hecho, la filmación que tenemos ni 

siquiera es del documento entero. Hay una parte que no llegó a ser filmada en el momento de 

la transmisión. No hay ninguna copia. Había sólo una cámara y ella mandaba las imágenes a 

todos lados. Todos los canales tenían la posibilidad de enlazarse a esa transmisión. Adentro 

del corralito no podían estar las cámaras de los canales, entonces no podían grabar. 

El corralito estaba frente al escenario. Los familiares estaban en el corralito. Detrás del 

corralito había una especie de mangrullo con una cámara. Al lado del corralito había otro 

pequeño corralito, donde estaban los periodistas. En el corralito de la prensa había cámaras, 

pero desde ese ángulo no podía grabarse el acto. Grababan las entrevistas que hacían, pero 

desde ahí no había una buena perspectiva. La única cámara para filmar la lectura del 

documento era la que estaba en el mangrullo. Por eso todos los enlaces tenían que hacerse 

con esa cámara. El documento fue leído en tres partes, por Érica Rivas, Juan Minujín y 

Maitena. Hubo algún problema técnico con esa cámara y no grabó la parte de Érica. De todas 

formas, los canales no reprodujeron nada de la lectura. 

 

¿Cómo eligieron a las personalidades que leyeron el documento de Ni Una 
Menos en la Plaza del Congreso el 3 de junio del año pasado? 

La elección de los lectores del documento fue súper discutida. La pregunta era quién 

puede hablar, quién puede leer en un acto así. A los familiares no les podés pedir que lean un 

documento, tiene que ser algo que ellos quieran decir. Los familiares hablan por sí mismos. No 

les podés pedir que se suban, porque esa situación exponía mucho a la gente. Entonces había 

que ir por alguien que tuviera cancha en representar a otros. Así fue como discutimos qué 

actores iban a ser. A mí no me convencía que fueran actores y, al mismo tiempo, pensaba que 

nadie podría pararse a leer: nosotras ni ningún militante. A los representantes de las 

organizaciones no les habíamos abierto el documento, así que también estaban descartados. 

Nadie puede leer un documento ajeno. A nadie le podés pedir eso. Si lo abrías a una 

organización, la organización iba a querer poner aquello que piensa. Además, el mapa de las 

organizaciones es muy complejo, enorme y dispar. 

Las organizaciones se enojaron. Pero hubo una reunión importante, a la que fueron 

Marta Dillon y Vanina Escales. Porque había un problema que no era sólo el documento que 

estábamos cerrando, sino la desconfianza. Para muchas de las organizaciones feministas era 

un desembarco de paracaidistas que no tenían que ver con los temas, no tenían trayectoria 

militante, venían casi a banalizar un tema que se venía sosteniendo. Entonces tuvimos que 

hacer un trabajo de contención en ese sentido, ir a explicar de qué se trataba, generar una 



suerte de pacto de confianza y pedir que cada quien movilizara con las consignas que quisiera. 

Ese también era el problema. La organización del acto central tendrá sus consignas, su 

documento, pero la calle va a tener otras consignas. De hecho, fue lo más interesante del 3 de 

Junio. Todo pasaba por carriles muy extraños. 

 

¿Cuántas reuniones organizativas realizaron antes de la movilización del año 
pasado? 

No tuvimos más de tres reuniones para el 3 de junio del año pasado. Fue cortita la 

organización. 

La segunda marcha fue poniéndose más interesante. Una cosa es el llamado a 

marchar y otra es el real contenido de la marcha, que se lo pone la gente misma. 

Por principios, nosotras no llamamos a situaciones de votación. Hicimos asambleas de 

discusión. Nunca aceptamos que se votara nada. Este año nosotras convocamos con varias 

semanas de anterioridad a grupos políticos y sociales a discutir cómo iba a ser la organización 

de la marcha, sobre la base de un documento que habíamos escrito. Esas también fueron tres 

reuniones, muy grandes en algunos casos, de estilo de asamblea, para definir tres cuestiones: 

la lógica de comunicación, el documento con las demandas y la logística, o sea el orden de la 

marcha, etcétera. A esas reuniones fueron más o menos 19 grupos políticos. Esas reuniones 

fueron tres sábados seguidos y hubo muchos desacuerdos, pero uno generó la imposibilidad 

de tener un documento común. 

Cuando nosotras vimos que no iba a haber un documento común, decidimos que el 

documento iba a ser de esta organización, de Ni Una Menos, y que a lo único que íbamos a 

apostar era a sostener la marcha en común, que no se fracturara. En La Plata ya se había 

partido, para cuando tuvimos la última asamblea acá. Esta vez nos juntamos en la Facultad de 

Ciencias Sociales, en Constitución. 

Esta vez el principal punto de discordia era si se mencionaba a Milagro Sala en el 

documento. Ante la falta de acuerdo, nosotras habíamos propuesto una fórmula que era “contra 

la persecución y criminalización de los dirigentes políticos y sociales”. Pero los distintos grupos 

más vinculados al kirchnerismo no aceptaron el eufemismo que implicaba la idea de la 

persecución contra los militantes. Esa división también estaba dentro del mismo grupo 

organizador, entre nosotras también había esa disidencia. Había compañeras que preferían 

que no apareciera mencionada Milagro. Otras pensábamos que tenía que aparecer. Sólo que 

entre nosotras nos resultó un poco más fácil acordar las diferencias. 

Antes de convocar, nosotras habíamos decidido que fuera marcha y no acto. El año 

pasado había sido un problema logístico importante el tipo de concentración. Había estado muy 

abigarrado, con la gente sin saber para qué lado salir. La Cámpora marchó hacia Tribunales, 

pero el resto no. Cuando estabas ahí era impresionante la sensación de que nadie sabía para 

qué lado moverse, mucha situación de encierro. Entonces la idea de que fuera marcha permitía 

evitar esos problemas. Porque una impresión que habíamos tenido el 3 de junio del año 

pasado era que muchas de las personas que se habían movilizado no tenían la cancha de 



saber cómo se concentra y desconcentra una marcha o un acto. Salió todo bien, pero llegás a 

tener el mínimo incidente de que se te cae una valla y es una catástrofe. En cambio, si la gente 

va en un único sentido y tenés calles laterales, corrés muchos menos riesgos organizativos. 

Estábamos muy adelante esta vez, en la marcha. Me parece que esta vez fue más 

grande en todo el interior, porque se calcularon 200 lugares. Eso es una locura. 

 

¿Cómo realizaron el diseño de Ni Una Menos? 
Carolina Marcucci es la creadora del logo que todavía usamos hasta hoy. Ella puso en 

juego el magenta, cuando todas íbamos por el violeta. Ella dijo vamos con magenta. Para mí 

fue un hallazgo fundamental lo que hizo Carolina con la construcción del Ni Una Menos. 

Para esta segunda marcha ella fue marcando en Google Maps cada lugar desde donde 

nos llegaba la noticia de que iba a haber un acto. Era impresionante. Cuando ella empezó a 

recoger la información empezaron a llegarle cosas como que pueblos de 500 habitantes 

hicieron una marcha. Debía ser la primera marcha en la historia de un pueblo así. 

Yo trabajo en San Miguel. Algunos de mis compañeros de trabajo en la universidad 

estuvieron en el acto en la plaza y otros vinieron para Buenos Aires. Pero en el conurbano 

hubo en todos lados. A veces nosotras nos enteramos de los Ni Una Menos del interior cuando 

viajamos por otra cosa, para una charla o dar clase. 

Siempre nos pareció una deuda no poder tener una especie de red federal de Ni Una 

Menos. Entonces el año pasado, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, hubo 

un taller que convocamos nosotras invitando a todas las que estuvieran presentes que 

hubieran participado en la organización de Ni Una Menos en el país. Estuvo buenísimo, pero 

hay muchas compañeras que pueden haber organizado Ni Una Menos en todo el país que no 

van al Encuentro Nacional de Mujeres. Para nosotras es evidente que se vincula con el 

feminismo, pero no necesariamente es vivido así. Por lo menos en la primera experiencia del 

año anterior. 

 
¿Ni Una Menos es un colectivo? 
Todos los días estamos peleándonos. Hay días que somos un colectivo y hay días que 

no. Depende del grado de disolución que tengamos cada día. Es infernal. El año pasado fuimos 

como Ni Una Menos al Encuentro Nacional de Mujeres. Ser muy pocas personas da una 

fragilidad enorme y frente al hecho cargamos con una responsabilidad que da un poco de 

pavor. Los dos años salió todo bárbaro, pero es como si nosotras no pudiéramos afrontar bien 

lo que pasó. Quedamos muy golpeadas, en estado de temblor. Creo que después de eso 

siempre hay que tomar vacaciones. Quedamos peleadas, pero después se nos pasa. Hay un 

trámite previo que hay que sostener: cómo te bancás que ocurra algo fuerte en el que tenés 

algo que ver, por azar. Y al mismo tiempo es necesario que sigas haciéndolo, pero es 

demasiado. 

 

 



¿Cómo se encargaron de la logística que requirió el acto del año pasado? 
El año pasado algunas compañeras de Twitter se encargaron más de la parte logística. 

Fundamentalmente Marcela Ojeda, que tomó a su cargo el trabajo del armado de la logística. 

El escenario fue cedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual dio lugar a 

discusiones políticas. La principal fue que nosotras dijimos: “Lo paga el macrismo, pero no 

puede haber nadie del Gobierno de la Ciudad”. Igualmente Lombardi intentó entrar al corralito y 

lo hizo. Entonces tuvimos que echarlo, porque el tipo evidentemente no entendió que el pacto 

era: “Aceptamos el escenario, pero acá no entra ningún funcionario”. 

También era muy difícil porque veníamos de grupos políticos distintos. Se cumplía a 

rajatabla el pacto de que no entraban políticos o se enquilombaba la marcha. Fuimos obligadas 

a una transversalidad muy dura. Eso se garantizó así. El Gobierno de la Ciudad puso el 

escenario y un grupo de siete personas de seguridad privada en el corralito. El resto de la 

seguridad la hacíamos nosotras mismas ahí adentro. 

Algunas compañeras habían charlado con el ministro Berni, para que estuviera la 

Federal. También iba a estar la Metropolitana. Para algunas de nosotras eso era muy riesgoso. 

Porque, por más que sea una marcha recontra pacífica y no tenga escenario de conflicto, meter 

dos fuerzas policiales de distintos distritos y con distintas jefaturas es correr un riesgo. Ya pasó 

en el Indoamericano, terminó a los balazos. Entonces fue una de las cosas más discutidas. 

Algunas preferíamos que directamente no hubiera policía. Pedirles ayuda a organizaciones 

sociales para que controlaran la calle. Tampoco hubo acuerdo. Ese fue uno de los tramos más 

complejos del debate. Terminamos resolviendo que no estuvieran en el sector más cercano, 

que trataran de estar a varias cuadras, y que fuera la Federal. Pero nos implicó reuniones hasta 

con el Jefe de Gabinete de la Nación, para tratar de llegar a un acuerdo de cara a la marcha. 

Este año directamente ni teníamos autorización para marchar. No estaban más las 

chicas que hacían la logística. Nosotras nos desbarrancamos. De hecho, ocurrió algo 

tremendo: la Policía no cortó las calles este año. La Policía hizo dos cosas terribles: cerró el 

ingreso a Plaza de Mayo con móviles de la tele. La primera columna con la bandera de arrastre 

no podía entrar a la plaza, tuvo que dar la vuelta por la catedral para entrar por atrás. Había 

móviles de televisión por todo el ingreso. Cuando fuimos a decirles, dijeron que tenían 

autorización de la Policía para cerrar la plaza. Y después la Policía no cortó nada, ni siquiera la 

9 de Julio ni la Plaza de Mayo. Cuando llegamos a la plaza, que había que dar la vuelta porque 

no se podía entrar, los autos seguían pasando. Nosotros tuvimos que cortar la calle. Eso fue 

una locura de la Policía, tenían que cortar la calle para una marcha para la que se esperaba 

arriba de 100 mil personas. Además, la plaza estaba vallada. Fue muy complicado. 

 
¿Cómo encararon la organización de la movilización de este año? 
Este año invitamos a las de Twitter, les dijimos: “Chicas, vamos a armar reuniones 

abiertas. Vénganse”. Era la idea que nosotras teníamos en ese momento, que era romper el 

grupo cerrado. Y asumir el costo que eso implica, como que no pudimos cerrar el documento y 

nos ocasionó mucho desgaste. Cerrar con 20 organizaciones políticas es lo peor que te puede 



pasar durante un mes. Es muy agotador. Entonces les dijimos: “Vengan como una más, en el 

sentido de que nosotras no tenemos una voz privilegiada por haber estado el 3 de Junio 

anterior”. 

Dijeron que lo iban a pensar y al final no fueron. Las relaciones venían muy 

desgastadas durante todo el año. También me parece que se fueron perfilando estrategias de 

intervención muy distintas y cercanías muy distintas con el Gobierno actual. Eso es bastante 

más claro. Distintas interpretaciones respecto de qué significa la marcha y la coyuntura. 

Creo que ellas buscaban un nivel de interlocución que nosotras no tenemos. Desde el 

tipo de discurso que las chicas podían largar desde Twitter, era más fácil llegar a personas que 

no necesariamente tienen un entorno militante, no son militantes ni tienen un activismo 

respecto de los temas. Nosotras estamos mucho más vinculadas a los grupos militantes o 

gente cercana a grupos militantes que son invitados a ir al lugar. No tenemos cómo llegar al 

que está del todo suelto. Me parece que las chicas sí tenían esa capacidad para llegar a 

alguien a quien nosotras no vamos a llegar, que es la persona que se levanta y mira la tele. 

Creo que mucha gente que fue el año pasado este año no fue. Por ejemplo, el año 

pasado mis vecinas, que son señoras de clase media que no van a una movilización política de 

ningún modo y que si ven una bandera política ya se incomodan, me dijeron: “Vamos a ir a la 

marcha”. El año pasado estaban muy cómodas porque para movilizarse habían recibido un tipo 

de mensaje que tenía esas características. 

Este año nosotras largamos un tipo de mensaje que se armó con organizaciones 

partidarias. Eso te sesga mucho. 

 
Pero la masividad es uno de los objetivos de Ni Una Menos, ¿no es cierto? 
Me parece que la masividad es necesaria en el sentido de que las personas que están 

más desprotegidas frente a la violencia son las que están más sueltas, las que tienen menos 

tramas. Si tenés cerca organizaciones sociales o de defensa de género o tenés amigos que 

están ahí, tenés más recursos para denunciar, salir. El problema es la gente que no tiene esas 

cercanías. No sólo la masividad en términos de marcha, sino cómo le hablás a la gente que 

está en esa situación y que no tiene herramientas con las cuales salir. Eso es lo que más me 

preocupa: cómo llegás a hablarles a ellos. 

Por el tipo de trabajo de las chicas de Twitter y el tipo de lugar en el que están 

públicamente, sí les hablan más. Florencia Etcheves, que está en el noticiero de la mañana, 

está hablándole a alguien a quien no vamos a hablarle desde “Las12”. La mina que lee “Las12” 

está buscando un suplemento feminista, donde hay un conjunto de discusiones, estamos 

nosotras. El problema es cómo hacés para hablarle a la que le está hablando Florencia. Eso es 

lo que me preocupa como pérdida. 

Es el problema de la política: cómo inventás un modo de llegar a la gente que está más 

lejana a vos no en términos geográficos, sino sensibles. La gente que tiene una comprensión 

del mundo completamente distinta. A esa mina igual le tenés que decir: “No está bueno que te 

peguen”. 



¿Ni Una Menos marcó un antes y un después? 
Creo que hubo un antes y un después de Ni Una Menos. Mi impresión es que hubo un 

cambio respecto del umbral de tolerancia de la violencia. Este año lo probamos cuando 

largamos la campaña de denuncias de situaciones de abuso sexual. La largamos el 25 de 

mayo. La impresión es que es más fácil que hoy podamos denunciar conductas que estaban 

toleradas socialmente o que generaban una especie de vergüenza para la víctima. 

Por lo tanto, lo que estás haciendo es bajar el umbral de lo que es tolerable. Eso me 

pone muy optimista. Cada vez es más difícil que alguien diga: “¿Qué es una cachetada?”. Ese 

pasaje es el trabajo a hacer, que es súper lento, muy a largo plazo y uno sólo puede confiar en 

las generaciones que vienen para que haya cada vez menos tolerancia. 

Pero hay un sentido en el que soy muy pesimista. Al mismo tiempo que disputás la baja 

del umbral de tolerancia de la violencia, la reacción machista es más poderosa. Entonces vimos 

que del 3 de junio del año pasado a este, aumentaron los crímenes, no bajaron. Aumenta la 

saña de los crímenes. Llegamos a la marcha de este año con tres nenas de 12 años 

asesinadas el fin de semana previo. Al día siguiente continuaron las violaciones y los intentos 

de asesinatos de pibas. Es una cosa de una crueldad demencial. 

Entonces, por un lado, hay una puesta en la escena pública de lo que está en debate. 

Y al mismo tiempo hay un castigo feroz a la misma puesta en público. Esa es la reacción del 

que se ve amenazado, es un contraataque. 

Te da mucho miedo. Es muy difícil ser consciente de que es necesario salir a 

denunciar, armar quilombo, incitar a las minas a que salgan a denunciar, si les pegan o las 

violan. Y al mismo tiempo sabés que cada denuncia puede ser castigada con la muerte. 

Durante un año murió una gran cantidad de chicas con el botón antipánico en el bolso. Esa 

sensación es muy complicada, porque es el chantaje de cualquier poder opresivo. Te dicen: 

“Mejor si no gritás, porque no hay represalia”. Creo que eso nos produce mucho miedo a todas. 

El miedo de la responsabilidad. “¿No te estarás mandando una cagada cuyo castigo no cae 

sobre vos, sino sobre otros que son más frágiles, que están más inermes?”. 

A veces ese miedo no se logra tramitar como fragilidad propia y hace difícil la vida 

colectiva. Cuando no podés asumir tu propia fragilidad o tu propio miedo, lo tirás al otro, como 

disputa. Entonces nos pasamos más tiempo diciendo: “No, pero somos todas amigas”. Lo cual 

es cierto, pero nos peleamos. Como todo grupo de amigas, nos peleamos mucho. A los tres 

días de pelearnos, decimos: “Vamos a juntarnos a tomar un vino y volvemos”. 

Al día siguiente del primer Ni Una Menos estalló la línea de llamados, pero aumentó la 

velocidad de los femicidios. Eso está más estudiado en el caso mexicano de Ciudad Juárez. 

Una tarea para nosotros es evitar llegar a ser Ciudad Juárez. Allá el movimiento de denuncias y 

de confrontación del femicidio fue tardío. Acá estamos corriendo para que no se acentúe ese 

proceso. 

Hay dos tipos de análisis interesantes sobre Ciudad Juárez. Uno es el que trabaja Rita 

Segato, que es la idea de que lo que está funcionando ahí es un tipo de violencia expresiva, 

que dice algo hacia otro, el cuerpo y la violencia se convierten en signos de reafirmación 



patriarcal. El otro es del periodista Sergio González Rodríguez, que tiene un libro precioso 

sobre los asesinatos, que se llama Huesos en el desierto. Cuando González Rodríguez analiza 

distintas hipótesis, hay una que me parece especialmente interesante: analiza el tipo de 

transformación social que implica Ciudad Juárez. 

Por un lado, disolución de las comunidades porque son migrantes que vienen del 

mundo campesino hacia la gran ciudad, muchos están de paso hacia Estados Unidos, trabajan 

en las maquilas y hay chicas muy jóvenes que llegan al trabajo asalariado. Entonces eso altera 

el estatuto patriarcal de la vida mexicana, porque las pibas salen solas, tienen ingresos propios, 

tienen una vida sexual libre, hacen lo que quieren. Entonces González Rodríguez dice que 

cuanto más se amplían las libertades, mayor es la dureza de la condena. 

En la Argentina también podríamos pensarlo en esos términos. Hay algo de la 

pedagogía de la crueldad ejercida sobre las mujeres. Por eso cuando aumentan las denuncias 

también hay más sanción. Es el círculo de hierro en el que estamos metidos. 

En Facebook siempre aparece un par que empiezan a putearnos, pero nada que nos 

ponga en riesgo efectivamente. La diferencia con Ciudad Juárez es que parte de la trama que 

deriva en los asesinatos tiene que ver con la estructura mafiosa y del narcotráfico. Tienen 

miedo sobre lo que podría develarse. Salvo las redes de trata, que son cuestiones particulares, 

en general acá los femicidios son crímenes de violencia doméstica, de exparejas o violencia 

sexual. Ese es el hilo más fuerte. No es una estructura mafiosa organizada, que es la que 

puede matarte como periodista por denunciarlos. Entre un 3 de Junio y otro hubo 39 casos de 

tipos que asesinaron a sus parejas o exparejas y después se suicidaron. Es una locura, una 

cosa demencial. 

Es distinta la situación de Ciudad Juárez. Lo veo más vinculado en el punto de las 

reacciones de contraataque frente a mayores libertades, pensando en los casos de las minas 

que se separan, el tipo no acepta la separación o la conformación de una nueva pareja y 

termina asesinándola. Esa tipificación cubre muchos casos. También hay que pensar en 

términos de libertades lo que pasa con la ola de asesinatos de adolescentes que las matan 

cuando salen a bailar. El mensaje es: “No podés andar sola en la calle”. 

Estaba leyendo la salvajada de la nena en Tandil, que la violaron en manada en una 

fiesta. Todos los medios tandilenses están cubriendo con el criterio de sexo consentido. 

 
¿Pero Ni Una Menos posibilitó mejoras respecto de las coberturas mediáticas de 

los casos de violencia de género? 
Hay periodistas preocupados por cómo cubrir. Es un buen cambio que ya casi nadie 

diga “crimen pasional” y, en vez de eso, digan “femicidio”. Así evitás creer que el tipo estaba 

tomado por el amor y por eso mata. Está buenísimo que se haya instalado la categoría de 

“femicidio”, que cada vez haya más prudencia. A veces esa prudencia aparece de modo 

jocoso, van a decir un chiste machista y dicen: “Ahora nos van a denunciar”. Pero por lo menos 

aparece la autoconciencia de que hay cosas que no deberían decirse. 



Y me parece que en los medios nacionales hay un cierto cuidado sobre este tipo de 

enunciados. La semana pasada, cuando fue la violación de esta nena, Clarín puso “habría sexo 

consentido”. Le duró dos horas porque en cuanto se empieza a agitar lo bajan del digital. Antes 

podían decir cualquier cosa y podían dejarlo. Ese es un efecto interesante de las redes, con 

una buena ofensiva en redes podés bajar notas de un gran medio. 

 

¿Sos optimista ante este escenario? 
Faltan décadas de cambios, mucho tiempo. En general todo se “resuelve” con cupos. 

Con esfuerzo hacés entender que estaría bueno que si hay una mesa redonda de cinco 

personas, no sean todos varones. Además, la otra discusión es qué significa que haya una 

mujer, que tenga perspectiva de género. Son cosas para tomárselas con mucha paciencia. Van 

a pasar años hasta lograr instalarlo. 

 

¿Qué es Ni Una Menos para vos? 
Ni Una Menos es algo híper reconocible y es un lugar de agitación importante. Más allá 

de las marchas, nosotras tenemos campañitas. Vamos a estar toda la semana en campaña por 

el caso de Juana, la nena wichi. Sigue estando el tema de Belén. Hay casos particulares que 

seguimos con más atención que otros, ahí sí muy articuladas con organizaciones, las 

abogadas, la Campaña por el Derecho al Aborto, el CELS. De acuerdo al caso, articulamos una 

vía de información para acompañar campañas. Porque lo único que nosotras sabemos hacer 

es escribir y hacer GIF. Hay compañeras que saben hacer GIF, entonces escribimos cartelitos 

y hacemos GIF para todas las campañas. Ahora aprendimos eso. 

Cecilia Palmeiro y Marina Mariasch se sumaron para este 3 de Junio. Luciana, Sabrina 

y algunas compañeras más son el primer cordón más inmediato del grupo. No están en la 

organización de la marcha en general, pero son interlocutoras constantes para todas las 

campañas. No estuvieron en el armado de ninguna de las dos marchas, pero son personas con 

las que estamos en diálogo todo el tiempo para estas cosas. Por eso ninguna de ellas se 

definiría como de la organización Ni Una Menos. 

Para este 3 de Junio solamente se incorporaron Cecilia y Marina. El resto ya estaba 

desde antes. 

 
¿Cómo se manejaron en medio del escenario electoral del año pasado? 
No hubo mucha presión política el año pasado ni este. El año pasado la apuesta más 

fuerte era evitar que se convirtiera en una marcha tipo Blumberg. Ese era el mayor riesgo. No 

que Ni Una Menos fuera apropiado por un partido político o el otro, sino que tuviera una 

tonalidad punitiva. Porque rápidamente puede llevarte a “más seguridad, más control”. 

Entonces ahí todo el trabajo nuestro fue tratar de evitar una blumberización, que Ni Una Menos 

fuera algo que pudiera leerse en términos de la serie de la inseguridad. Hicimos mucho trabajo 

para eso. Ese fue el dilema político que tuvo la marcha del año pasado. En eso fuimos recontra 

exitosas. No hubo punitivismo como razón de la marcha. 



Y sí hubo una efectiva transversalidad. Era una marcha que no se podía decir que era 

kirchnerista ni antikirchnerista. De las cosas que ocurrieron en todo el año, esta fue una de las 

pocas que logró sustraerse del maniqueísmo que condicionó toda la vida política. Por haber 

sido un año electoral y por lo sedimentado, todo se presentaba como K o anti-K. El 3 de Junio 

se logró una suspensión de la grieta, que fue muy interesante. 

Este año lo único que no había en el armado de la marcha era macrismo. Estaban 

todos los grupos, desde el Frente Renovador hasta el Partido Obrero. El único partido que no 

apareció como tal fue Cambiemos. 

El año pasado no abrimos la convocatoria hacia nadie. Después vimos quiénes 

estuvieron en la plaza. 

 
¿Cómo lidiaron con la transversalidad política interna? 
No todas las de Twitter tienen vínculos con Cambiemos. Por ejemplo, Ingrid Beck no 

tiene nada que ver con Cambiemos. Ideológica y políticamente está más cerca de nosotros que 

del macrismo. Tampoco Ana Correa, que viene más del socialismo. Ni Soledad Vallejos. 

Marcela Ojeda sí tiene una cercanía más fuerte con el macrismo. Pero la cercanía con 

el Gobierno no las unifica. Del mismo modo que, de nuestro lado, tampoco somos todas 

kirchneristas. Por eso la discusión sobre Milagro Sala también estaba dentro del grupo. Hay 

compañeras que vienen más del anarquismo, de una izquierda más independiente. 

Así como el año pasado lo que más me preocupaba era que se nos convirtiera en una 

marcha punitiva, este año tenía miedo de que se convirtiera en una cosa muy apropiable por un 

feminismo light. Temí que el Gobierno largara una movida mediática previa o contemporánea a 

la marcha, al estilo Fundación Avon. Porque Carolina es la ministra de Desarrollo Social y viene 

muy de ese mundo de las fundaciones. El macrismo construye su estrategia sobre la base de 

ONG. Entonces el problema es que eso te tira a plantear los problemas como si fueran de la 

clase media. Por eso esta vez a nosotras nos interesaba mucho ratificar un feminismo más 

popular. El problema no fue que hubiera presión de un grupo u otro, sino las cosas que pueden 

pasar en la coyuntura. 

 

¿Cómo decidieron denominarse Ni Una Menos? 
Hay un texto que está buenísimo para recordar la discusión inicial con respecto al 

nombre Ni Una Menos. Es una contratapa de María Moreno, la semana pasada en Página/12. 

María cuenta la discusión en esa primera maratón. Ella es una de las periféricas híper amigas, 

pero no podés ponerla a organizar nada. En la maratón sí estuvo muy aplicadamente militante 

y ella había hecho un texto como un manifiesto. Lo usábamos para convocar y tenía la idea de 

que “todas somos las mujeres de la bolsa”, porque Daiana había aparecido en una bolsa de 

basura. En las lecturas sucesivas Marta Dillon y Virginia Cano llevaron un texto para discutirle a 

María, le contestaron el manifiesto en vivo. Ahí Marta y Virginia decían: “No podemos usurpar 

la identidad de las víctimas. Nosotras no estamos en la bolsa. Nosotras no morimos”. La 

discusión estaba muy bien. 



“Ni una menos” era de un poema de una mexicana: “Ni una mujer menos”. En las 

discusiones que tuvimos sobre cómo llamar a la marcha, fue decantando “ni una menos”. Esas 

discusiones eran en un grupito de chat de Facebook que teníamos. Estaban Gabriela Cabezón 

Cámara, Selva, María, gente que después no estuvo en la organización de las marchas, pero 

en ese momento estaba en la discusión de la primera convocatoria. 

Como Hinde e Ingrid habían estado con nosotras en la maratón, tomaron el nombre y 

nos llamaron. Porque desde el principio nosotras teníamos la discusión grupal interna sobre si 

teníamos que hacer acciones sueltas o iniciábamos una campaña en la que, bajo el mismo 

nombre, hiciéramos distintas cosas. Habíamos hecho lo del aborto y nos había quedado suelto. 

Ni siquiera nos inscribimos en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. 

Cuando hicimos la primera Ni Una Menos empezó esa discusión y creamos la página 

de Facebook para esa maratón. Ahí apareció el primer documento que largamos, donde decía: 

“Esto es parte de una campaña mayor”. Y no sabíamos en qué iba a terminar. 

Una semana después de la maratón otro grupo hizo un siluetazo en Caballito. Y en la 

marcha del 24 de Marzo hubo una performance con bolsas de residuos de un grupo de arte 

callejero que hizo una intervención sobre femicidios. Mucha gente estaba tratando el tema. 

  



Entrevista realizada con Mercedes Funes, el miércoles 22 de junio de 2016, en el restaurante 

Le Pain Quotidien (Posadas y Rodríguez Peña, Recoleta). 

Mercedes Funes es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Tella, 

periodista y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Qué significa Ni Una Menos para vos? 
Ni Una Menos te da una pauta de que el amperímetro se mueve cuando la opinión 

pública se mueve con anterioridad. La movilización de este año fue espontánea. El 3 de Junio 

ya se instaló como una fecha que mueve la conciencia de la gente y sale a la calle. Hubo gente 

que se autoconvocó de nuevo en el Congreso, que empezó a preguntar: “¿Qué hacemos?”. La 

conciencia ya está creada. Entonces hay que pensar qué pasa el resto del año y qué pasa 

detrás del femicidio, que es el último eslabón de la cadena. 

Es maravilloso que tengamos un bache, un gap, en el año que nos permita hablar del 

tema. Está establecido que vamos a hablar de Ni Una Menos, violencia machista, femicidios, 

todo lo que eso significa, en las semanas previas al 3 de Junio. Eso se institucionalizó a partir 

de que 10 mujeres nos pusimos de acuerdo. El 3 de Junio no es 3 de Junio por una fecha 

especial. Decidimos así: “¿Vos cerrás la revista?”. “Yo, no”. “El miércoles yo no tengo a los 

chicos”. Esa fue la manera de definir que nos movilizábamos un 3 de junio. 

Después hubo un trabajo de base para hacer que fuera lo más inclusivo posible y que 

pudiera abarcar todo el arco político, todas las organizaciones, que saliera del nicho. Nosotras 

ya sabemos que los temas de género les interesan a feministas, pero necesitábamos salir de 

ese grupo que hablaba del tema en reuniones donde se exigía carnet de feminista. Está bueno 

que los hombres, los chicos, las mujeres vulneradas pudieran hablar de violencia. No 

simplemente las que habitualmente nos sentamos a pensarlo. Había que salir de ahí y en eso 

el 3 de Junio fue una bisagra y súper efectivo. Logró que los pibes en el colegio fueran a 

reclamarles a sus docentes que les contaran de qué iba el tema o que muchas mujeres 

visibilizaran que hay situaciones de violencia que tenían naturalizadas. 

 
¿Cómo te sumaste a Ni Una Menos? 
El día que el novio mata a Chiara Páez, que era una chica embarazada de 14 años, de 

Rufino, Marcela Ojeda dijo en Twitter: “Basta. Mujeres, periodistas, artistas, nos tenemos que 

unir. Nos están matando. ¿No vamos a hacer nada?”. Entonces 10 mujeres, la mayoría 

periodistas, reaccionamos inmediatamente a ese tuit. Nos pusimos a hablar y una dijo: “Me 

imagino una marcha con referentes de todos los ámbitos”. “Sí, armémosla”. “¿En cuánto 

tiempo?”. “Necesitamos un par de semanas para poder organizarnos”. “¿Qué día?”. 

“Necesitamos que sea un día que no tengamos cierre en las revistas”. Así surge eso. 

De ahí pasamos a un chat privado donde decidimos el hashtag #NiUnaMenos. Nos 

apoyamos en que tres de las chicas, Hinde Pomeraniec, Ingrid Beck y Soledad Vallejos, habían 

participado en marzo del año pasado de una maratón de lecturas donde habían convocado a 



algunos familiares y se había leído contra los femicidios, bajo la consigna “ni una menos”, que 

es una consigna tomada de una poetiza latinoamericana a quien terminaron asesinando. 

Empezamos a convocar organizaciones, entre ellas las que habían participado de esa 

maratón. Empezamos a sumar gente. Había que sumar gente de todos los ámbitos. 

Empezamos a hacer un trabajo incluso político, para que no se rompiera. Una de las primeras 

decisiones fue: “No nos importa que vengan con banderas”. En la mayoría de estos actos se 

dice: “Bueno, sin banderas políticas”. Nosotros dijimos: “Que vengan con su bandera política y 

que se comprometan desde su lugar político, porque una marcha de este tipo de por sí es 

política, porque vamos a exigir políticas públicas”. 

Nosotras arrancamos con una campaña muy fuerte con famosos. Una de las primeras 

personas que levanta el cartel de Ni Una Menos es Tinelli con Flor de la V en Showmatch. A la 

semana eso se había viralizado tanto... Jamás esperamos que pasara eso. Nosotras 

pensábamos: “Irán cinco mil personas”. Armamos un escenario con sonido para 50 mil 

personas. Lo que pasó nos excedió por completo. 

En esa convocatoria que empezamos a hacer, primero convocamos famosos. Lo que 

nos pasó es que espontáneamente los políticos empezaron a levantar su cartelito. Esta gente 

tiene otra responsabilidad, no es levantar el cartelito nada más. Entonces armamos 

#DeLaFotoALaFirma y los invitamos a firmar un compromiso de cinco puntos contra la violencia 

machista. Entonces empezamos a lograr que se comprometieran de otra manera. 

Probablemente no hubiera pasado nada, si no se levantaba toda esa gente en 120 localidades 

de todo el país, más las réplicas en el exterior, más las 250 mil personas en el Congreso. 

El día anterior a la marcha Highton de Nolasco hizo una autocrítica del papel de la 

Justicia y se comprometió a crear un registro oficial de femicidios, que terminaron haciéndolo. 

Es uno de los avances concretos que tuvimos: se creó el primer registro oficial de femicidios, 

porque antes sólo lo llevaba La Casa del Encuentro. Eso fue un paso muy importante. 

 
¿Cuándo tomaron conciencia de la masividad de Ni Una Menos? 
Recién el mismo 3 de junio nos dimos cuenta de la magnitud de la convocatoria. 

Nosotras llegamos muy temprano ese día y de repente empezamos a ver la cantidad de gente 

que había, las calles cortadas. Incluso no registramos todo hasta que después vimos las fotos, 

porque estábamos en el lugar donde habíamos preparado un corralito para los familiares, 

porque era una situación muy fuerte. Sabíamos que iba a haber mucha gente, pero no tanta. Y 

como iba a haber medios que habíamos convocado, los queríamos cuidar un poco más para 

que no tuvieran que hablar con la prensa sí o sí. Cuando miramos desde el escenario no lo 

podíamos creer. No se podía pasar por adelante del escenario, por atrás ni varias cuadras a la 

redonda. Uno pensaba: “Sí, venite. Nos encontramos a las cinco de la tarde. Nos vemos ahí”. 

Pero era imposible. Ese día no funcionaban los celulares. 

 

 

 



¿Mediante qué vías se comunican? 
El primer chat privado que tuvimos fue por Twitter. A los pocos días armamos uno de 

WhatsApp, que todavía sigue vigente y funcionando las 24 horas, porque todas tenemos 

horarios distintos. Empieza Marcela Ojeda, que es movilera de radio y arranca muy tempranito. 

Ahora que estamos con el índice, Ingrid Beck, que es obsesiva, puede decir a las dos de la 

mañana: “Acabamos de pasar de 32 mil a 32.200 encuestas. Tenemos flojo Formosa”. 

Además, es un chat que es un confesionario. Somos 10 mujeres hablando todo el tiempo de 

nuestras vidas. 

La mayoría no nos conocíamos entre nosotras y nos hicimos amigas inseparables. 

Habernos puesto de acuerdo, aunque somos todas súper distintas, nos enriqueció. Somos muy 

diversas. A las dos semanas de haber empezado con la campaña, antes de la marcha, la gente 

nos empezó a decir: “Ustedes cerraron la grieta”. Creo que tuvo que ver con eso. En un 

momento en que la sociedad estaba muy dividida, poder unirse en pos de un interés común. 

¿Podemos ponernos de acuerdo sobre esto? Sí, podemos. Es muy difícil que desde un lugar 

ideológico alguien justifique que está bien golpear y matar a una mujer. Desde ahí, teníamos 

fácilmente ganada una parte de la batalla. 

Por otra parte, estaba en bandeja la apropiación política de la causa que cualquiera 

podía hacer. Pero logramos congeniarlo porque tenemos un objetivo común muy fuerte. A 

ninguna de nosotras nos interesa tener un kiosco con Ni Una Menos. Todas trabajamos de 

cosas distintas. Hacemos esto voluntariamente, por compromiso y porque nos damos cuenta 

de que pasan cosas. Eso es muy estimulante. Cuando uno dona su tiempo y sus ganas por 

algo en lo que cree y después hay una devolución en términos de lo que pasa, el incentivo 

está. Y obviamente, a nosotras nos interesa más que a nadie que la bandera de Ni Una Menos 

no se manche. Que no se manche porque alguien la usa políticamente ni por ningún motivo. El 

objetivo es tan importante y tan noble y todavía hay tanto por hacer. 

La cantidad de femicidios no bajó del año pasado a este. Se visibilizan más, pero la 

verdad que no bajó. En términos de violencia machista estamos en un lugar parecido. Si bien 

hoy muchas mujeres empezaron a darse cuenta de lo que antes naturalizaban. Hay un cambio 

en la cabeza, pero hay que refrescarlo todo el tiempo. Por ejemplo, la violencia en la vía pública 

es una cosa cotidiana. 

Además, nos convertimos en una especie de evangelizadoras. En cualquier reunión a 

donde vamos alguien saca el tema. El fin de semana estaba comiendo con unos amigos y ahí 

estaba su hija de 15 años. Uno de los varones que estaba presente decía: “¿En la calle es tan 

así en serio?”. Le digo: “Sí. Emi, contales alguna cosa que te haya dicho por la calle. ¿Nunca te 

dijeron ‘mamita, te chupo toda’?”. Entonces ella dice: “Por ejemplo, me dijeron ‘te lleno el culo 

de leche’”. Al padre se le pararon los pelos. De repente vislumbró eso: “¿Por qué mi hija tiene 

que estar expuesta a que le digan algo que es una barbaridad? ¿Por qué tanta información 

para una chiquita?”. 

Tenemos casos como el de la niña wichi que fue violada por ocho criollos. Tenemos 

esos casos todo el tiempo. Hay que visibilizarlo. No es un problema de un estrato social, pasa 



en todos lados, en todos lados está naturalizado. Muchos se dieron cuenta a partir de que se 

empezó a charlar en el colegio y que empezaron a trabajarlo docentes muy piolas, que tomaron 

el tema para charlarlo en clase. Se dieron cuenta de que las situaciones que vivían en su casa 

no eran algo que había que naturalizar. 

 

¿Cómo coordinan sus tareas en Ni Una Menos? 
Para organizar la movilización hubo que hacer división de tareas, si bien todas 

terminábamos supervisando todo. Había un equipo que elaboró el documento. Otro equipo 

trabajaba más con las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, 

convenciéndolas de que estaba bueno, que había que ir, que había que apoyarlo, que el año 

pasado no necesariamente teníamos que marchar pidiendo la despenalización del aborto 

porque la idea era incluir también a mujeres que estuvieran en contra del aborto, pero que eran 

vulnerables. 

Hay que entender el contexto. Eso lo trabajamos mucho. Decir: “Bueno, a ver. ¿Por 

qué vamos?” No podemos pelear todas las batallas juntas. Primero tenemos una batalla, que 

es esta: la violencia machista. De todas formas, en el documento lo decía claramente: 

“Queremos disponer de nuestros cuerpos”. Pero nosotras no podíamos llamar a una marcha 

por el aborto, porque íbamos a ser cinco gatos locos. 

También fue un gran abrazo a los familiares, que este año también fueron 

espontáneamente, fueron con nosotras, caminamos por la calle lo más tranquilos sin estar 

encabezando nada. Simplemente estar ahí recordando a sus hijas. Lo que a ellos les pasó el 

año pasado fue ver por primera vez que no estaban solos. Los que estaban en el corralito y los 

miles que estaban afuera del corralito con la foto de su familiar víctima que no había salido en 

los diarios. Esa era la diferencia. Esa posibilidad de tener un abrazo colectivo, que la sociedad 

dijera “me importa lo que pasa, me importa lo que le pasó a tu hija” no es una cosa menor, es 

una cosa que no vas a olvidar. Para ellos eso fue increíble. Recuerdo eso con emoción. Es muy 

fuerte. De hecho, crearon lazos entre ellos mucho más allá de lo que uno podía imaginar. 

En la movilización del año pasado estaban el papá de Wanda Taddei y el papá de 

Carolina Aló, que la mató Fabián Tablado en los 90. Es un tipo que se la pasó recorriendo 

desde las distintas instancias de la Justicia hasta los distintos medios, contando esta historia y 

el problema de los noviazgos violentos, haciendo un poco de docencia con eso. Fue la causa 

de su vida. Durante años era el padre de Carolina Aló y nada más. Y de repente el padre de 

Carolina Aló estaba rodeado de 250 mil personas, que de alguna manera lo abrazaban. Eso es 

muy fuerte. 

Jimena, la mamá de Ángeles Rawson, también hizo un clic con Ni Una Menos. Darse 

cuenta de que su hija murió defendiendo su integridad, es una manera de procesar y entender 

mejor el horror de que te devuelvan una hija en una bolsa de basura. Es inimaginable. 

Estaba Karina Lopinto, la mamá de Daiana, que también es una tipa muy interesante. 

Estaban los padres de Wanda Taddei. La madre de Chiara también, es una persona que lleva 

la causa con mucha entereza en Rufino. Este año marcharon. 



A todos nos toca de cerca la violencia machista, todos conocemos algún caso que 

involucra violencia contra la mujer muy cerca, mucho más cerca de lo que parece. Todas las 

mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia machista. Es muy importante que dimos ese 

paso de darnos cuenta como sociedad. Aunque nos falta muchísimo, faltan respuestas 

políticas. Por eso tenemos que seguir presionando como sociedad, lo más unidos posible. Por 

eso pensamos en esto. Por eso pensamos en el índice. Nos parece que tener un mapa de lo 

que pasa a nivel nacional nos va a permitir ir a pedir políticas públicas concretas. Entre todos 

tenemos que tener el tema presente y en la agenda. 

Lo que también tiene Ni Una Menos es que nos llevó a repensar nuestras propias 

prácticas, las nuestras como periodistas. Muchas del equipo empezaron trabajando en 

periodismo en crónica policial, donde se decía “crimen pasional”. Todas esas cosas han ido 

cambiando y nosotras nos damos cuenta todavía hoy cuando un medio trata mal un tema. Igual 

es distinto, de a poco la sociedad está haciendo sus distintas lecturas y empezando a entender 

las cosas de otra manera. Cuando hay un título fuera de lugar en un diario, en seguida salta en 

las redes sociales y tienen que cambiarlo. Cuando hay campañas publicitarias misóginas, en 

seguida hay un termómetro que te dice: “No. No vayas por ahí”. En la Argentina de hace unos 

años, uno no podría haberse imaginado que una empresa tuviera que levantar una campaña 

publicitaria por la presión de la gente porque la campaña era misógina. 

Esa movilización y la de este año expusieron de una manera cabal que nos importa el 

tema. La opinión pública mueve la agenda política y los medios de comunicación. Los medios 

de comunicación quieren vender, van a esos temas porque les interesan. Hay que ver de qué 

manera los enfocan. Para muchos diarios no mide lo mismo la chica wichi que un crimen en un 

country, pero estamos saliendo de ahí. Ese “salir de ahí” lo hacemos de abajo para arriba. 

Vamos a tener la respuesta en la medida en que demandemos como sociedad. También eso 

tuvo Ni Una Menos, que fue muy de base. 

Si ahora te ponés a pensar en el caso López y su abogada, la cantidad de críticas que 

hay con la abogada. ¿Va a ser peor abogada porque se viste de determinada manera? Primero 

escuchémosla. Hay cosas en las que somos muy prejuiciosos, en general. 

 

¿Cómo empezó el vínculo de ustedes con el feminismo? 
Micaela Libson es guionista y era especialista en temas de género del CONICET. Ella 

había trabajado temas de género desde siempre. Todas teníamos una mirada de género. Yo 

soy licenciada en Ciencias Políticas. Hice mi tesis sobre cupos femeninos. Todas veníamos con 

un background de género. El tema no nos era ajeno a ninguna. 

En el documento trabajaron Ingrid Beck, Micaela Libson, Gabriela Comte, si no me 

equivoco, y María Pía López. 

En ese momento yo era editora de Gente. Trabajé muchísimo en la convocatoria de 

famosos. Al principio fue ir por los referentes más importantes. También fue un laburo explicar 

“Tinelli para feministas”. ¿Por qué nos interesa? Porque es el programa más visto de la 

televisión argentina. Sí, cortó la pollerita. Pero es un señor que va a levantar el cartel y va a 



decir que es importante que vayamos a marchar y, en todo caso, va a repensar sus propias 

prácticas. ¿Por qué no queremos incluirlo en eso? Si cada vez que están en campaña, los 

políticos van al programa de Tinelli. Nosotros tenemos una campaña que queremos que 

realmente sea masiva. Vayamos por lo masivo. ¿Por qué no ir por Susana Giménez? Fuimos 

por todos. La idea era hacer de Ni Una Menos una causa mainstream, desde un lugar bueno. 

Que fuera realmente para todo público. Que la gente de a pie pudiera apropiarse del tema, 

marchar y darse cuenta de que estaba expuesta a violencia cuando no lo sabía. 

En general la respuesta de los famosos fue rapidísima y automática. “Mirá, estamos 

haciendo esta campaña para concientizar contra los femicidios. Vamos a convocar una 

marcha”. El primero que dijo que sí rotundamente fue Marcelo Tinelli, que después le dio 

mucho aire en su programa durante muchos programas seguidos. Eso nos generó mucho 

debate interno. ¿Nos parece bien que nos apoye una figura de un programa que de alguna 

manera es misógino? Ahí no estamos todas de acuerdo. Yo no estoy segura de que sea 

misoginia que una mujer elija libremente posar en bikini, si se dedica a eso. Son distintas 

maneras de ver la cuestión. 

Con Mirtha Legrand nos pasó algo muy bueno. Siento que Mirtha representa, en gran 

medida, la mirada de una porción de la sociedad, un grupo de la sociedad que tiene 

determinada edad, que se sienta a verla todos los domingos. De hecho, ella habla así: “La 

gente en su casa se pregunta”. Para hablar del tema en un programa, Mirtha llevó a la cantante 

Laura Miller. Ella estaba contando cómo le pegaba el novio y Mirtha le dijo: “¿Vos qué hacías 

para que te pegue?”. Capaz que mucha gente se hacía esa pregunta. Es una pregunta mal 

formulada, mal hecha. Está mal pensarlo. ¿Qué hizo Mirtha? Pidió disculpas en ese programa y 

al siguiente abrió el programa levantando el cartel con la convocatoria a la marcha y diciendo 

que se había equivocado mucho, que estaba mal hacer esa pregunta. 

Si eso sirvió para que Mirtha y, a través de ella, una parte importante de la sociedad 

repensara por qué revictimizar a la víctima. Chapó, buenísimo. Es el público que yo quiero. Ya 

sé que al grupo que se dedica a pensar esto desde hace años, le parece un horror, jamás 

revictimizaría. Pero quiero que eso lo sepa también la señora que mira a Mirtha Legrand, que 

no justifique nunca la violencia, y que cuando le pegan a la vecina no se pregunte si es una 

loca o qué habrá hecho o que la mande a cocinarle un guisito al marido para que se amiguen. 

Quiero que esa señora intervenga, que pueda decir: “Llamo al 144. Me meto, digo algo, la 

ayudo”. 

Esto nos ayudó socialmente también: a uno le cambia más rápido el chip ante una 

situación de violencia ajena, porque se da cuenta de que no es ajena. La violencia de género 

es algo público. Si hay una situación de violencia, hay que intervenir. Cambiar ese chip es muy 

importante. Y me parece que esas figuras finalmente llegan a otro público y hasta hacen una 

autocrítica. Entonces estamos donde queremos, repensándonos. Justamente a esto hemos 

llegado porque no somos infalibles en este tema. Nos matan a una cada 30 horas. 

Hablábamos con ellos, con los representantes. Lo que hicimos fue buscar aliados, 

buscamos muchos aliados. El nuestro es un grupo grande, de por sí. Somos 10 mujeres, 



hablando todas a la vez. Todas con muchas ideas todo el tiempo. En ese grupo había muchas 

miradas representadas. Está bueno por eso. Es un grupo diverso. 

Confío ciegamente en lo que cualquiera de mis nueve compañeras haga en nombre de 

Ni Una Menos. Igualmente consensuamos todo, por chat, por mail, en persona. Pero la verdad 

es que estoy de acuerdo. Ya sé para dónde van a ir. Todas ya tenemos una línea de lo que 

representa el colectivo. 

Es una experiencia súper rica. Ese chat sigue activo todo el tiempo. Ahora estamos 

concentradísimas en la difusión del índice. Apuntamos a la discusión y a que haya políticas 

públicas a partir de eso. Nuestra idea es mover el amperímetro. Obviamente que el objetivo 

final y más hermoso sería que se terminara la violencia machista en el país, que no haya más 

muertas por femicidios. La consigna es “basta de femicidios”. Pero para llegar a eso, necesitás 

voluntad política. Entonces hay que ir por todos los caminos que se pueda para lograr eso, sin 

traicionarnos. 

 
¿Cuáles te parecen que son las incidencias de Ni Una Menos en las políticas 

públicas? 
En algunas cosas se avanzó. Otras están un poco detenidas. Por ejemplo, el año 

pasado se votó la ley de patrocinio jurídico gratuito y todavía no se implementó. Ahora está 

Fabiana Túñez al frente del Consejo Nacional de las Mujeres, que es una persona en la que 

confío mucho y que tiene un interés genuino en el tema. Su trabajo durante años al frente de 

La Casa del Encuentro fue importantísimo, muy focalizado y muy silencioso. Sin los datos de 

La Casa del Encuentro, quizá no hubiéramos tenido un punto de partida. Sé que el plan todavía 

no se presentó, pero va a presentarlo ahora, creo que el mes que viene. Le tengo fe a eso. 

Obviamente que hace falta presupuesto. Porque Fabiana es una tipa con una cabeza 

alucinante y no dudo de su trabajo, pero es muy importante que tenga un apoyo presupuestario 

también. Será importante en la presentación del plan, sectorizar bien para que quede de 

manifiesto cuáles son los lugares donde no está pudiendo hacerse porque falta plata, para que 

eso también genere un cambio. Tiene múltiples aristas, como la educación. 

Considero que no hace falta otra ley. Ni siquiera estoy demasiado convencida de que 

sea necesaria la Emergencia en Violencia de Género ni ninguna de esas cosas. Siento que lo 

que hace falta es aplicar la ley que está. El plan es una de las exigencias de la Ley de 

Protección Integral a las Mujeres, así que sería empezar a cumplir la ley. La ley existe. 

Tenemos una ley que es muy buena. Tiene que cumplirse en todos los niveles. El plan consiste 

en implementar la ley, es bajarla a tierra, regularla, desde el ámbito educativo, la contención, 

cómo asistís a esa víctima. 

Lo que nos pasó mucho a nosotras después del 3 de junio del año pasado fue que la 

gente empezó a denunciar mucho más. Tanto la línea nacional como la de la ciudad de Buenos 

Aires, explotaron. Todavía no hay recursos humanos suficientes en el 144 para que funcione 

como debería. Entonces parte de lo que pasó es que muchas mujeres se atrevieron a 

denunciar, pero después no hubo un Estado que las acompañara en esa denuncia. Nosotras 



habíamos hecho una serie de spots con famosos, donde invitaban a las mujeres a denunciar. 

Eran distintos mensajes para decir que no estabas sola, que denunciaras, que llamaras al 144. 

Los guardamos, porque no sabíamos si no estábamos mandando a esas mujeres al cadalso. 

¿Las estás mandando a que denuncien, para que después nadie las escuche? 

Nos pasó el sabor amargo de Belén, la chica de Manzanares, que denunció a su 

pareja, le pusieron una restricción de 500 metros a la pareja, pero vivía a 150 metros, porque 

era una villa, un barrio muy pobre donde viven mucho más pegados. A partir de que hizo la 

denuncia, el tipo terminó matándola en la calle. Y había hecho todo lo que había que hacer: 

había denunciado, se había cortado el círculo de la violencia. Sin embargo, la agarró y la mató 

en plena calle, porque un policía era amigo del marido y le avisó. 

El sistema está muy comprometido. Tenemos una Policía y una Justicia que no 

responden como deberían. En gran medida, por falta de capacitación y porque todavía estamos 

heredando recursos de la vieja Policía, muy misógina. Lo que mejor funciona acá en este 

momento es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte (OVD). No en todos lados reciben a 

las mujeres como en la OVD. Muchas veces la atención es deficiente hasta en las Comisarías 

de la Mujer. Y debería haber personal especializado en violencia de género en todas las 

comisarías, pero no lo hay. 

Esto atañe a todos los niveles de poder. Si Desarrollo Social hace una súper campaña 

contra la violencia de género, pero después cuando la mujer llama al 144 no la atiende nadie o 

cuando va a la Policía a denunciar el policía le dice “señora, vuélvase a su casa” o se va y no le 

toma la denuncia porque no está tan golpeada. A muchas personas les pasa que van a hacer 

la denuncia y les dicen: “Vuelva otro día”. ¿Hay que ir muerto para que te tomen la denuncia? 

Hay que simplificar la burocracia en estos casos. 

El patrocinio jurídico gratuito es fundamental. Además, en muchos casos son mujeres 

con hijos a cargo que pierden el sostén económico cuando empiezan a hacer una denuncia. En 

Estados Unidos ahora hay una campaña muy buena que habla de la prisión que significa la 

dependencia económica. La hacen con la ropa de “Orange Is The New Black”. Están todos de 

naranja y dicen: “Nosotros tenemos una prisión invisible. Tenemos un montón de mujeres que 

están presas por la dependencia económica y se bancan situaciones de violencia porque no 

tienen cómo mantener su casa”. 

Pensá en una persona que toma la decisión de bancársela sola, con familia numerosa, 

ir a denunciar y llevar todos los papeles de un lado para el otro. Hacen falta abogados que 

sepan, policías que sepan, jueces que sepan. Porque después también tenés fallos absurdos. 

Es toda una cadena que hay que trabajar. 

La educación es fundamental, es una de las patas del plan y es uno de los pedidos que 

nosotras hicimos. De hecho, el año pasado todos los ministros de Educación del país se 

habían comprometido a incluir en las escuelas la temática de violencia de género y de igualdad 

de oportunidades para los géneros. Eso todavía no se hizo efectivo. Somos federales, 

entonces cada provincia tiene que adherirse e implementar determinadas leyes para que 

funcione. 



¿Cómo actúan ante el contacto de víctimas de violencia de género? 
Todo el tiempo recibimos solicitudes de asistencia por parte de mujeres violentadas. Lo 

que uno puede hacer ahí es limitado. Entonces lo que normalmente hacemos es derivarlas a 

los lugares en los que confiamos. Si están en Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica 

para que hagan la denuncia. A veces las derivamos a La Casa del Encuentro. Los casos son 

muy diversos y lo mejor que tenemos para ofrecerles hoy es que hagan la denuncia, pero es 

complicado cuando el sistema después no siempre acompaña. 

 
¿Qué factores posibilitaron la cobertura por parte de los medios masivos de 

comunicación? 
Para entrar en la agenda de los medios, tenés que generar suficiente ruido. Y una vez 

que estás en la agenda de los medios, saltás a la agenda política. Es todo un paquete. Por eso 

depende tanto de nosotros, depende mucho de la base. Además, la comunicación es nuestra 

área de expertise, trabajamos muchísimo con colegas de todo el país y del exterior. También 

por eso tuvo una repercusión así. A veces los medios se hacen eco de lo que publican afuera. 

A nosotras nos pasaba que porque nos llamaban de The Guardian o de USA Today, después 

venían a preguntarnos los medios nacionales. Porque la noticia es que El País publicó una nota 

sobre Ni Una Menos. 

 

¿Ni Una Menos marcó un antes y un después? 
Me parece que la ganancia de Ni Una Menos también tiene que ver con que todos nos 

repensamos. Ninguno se paró en un lugar de autoridad moral para decir: “Esto es así”. Sino 

que fue: “A ver, ¿qué hicimos mal hasta ahora?”. Eso nos ayudó a dar un paso distinto. Si 

tengo oficiales de Policía que se preguntan por qué no atendieron determinada denuncia, es lo 

que me gustaría que se genere cada vez más. Si hay un abogado que dice “dejé pasar una 

situación que no era así” o un periodista que deja de escribir “crimen pasional”. 

Por ejemplo, algo que cuenta la mamá de Ángeles es que ella tuvo que ver repetida 

una y otra vez en los medios la imagen de su hija yendo hacia la muerte. Esa imagen de 

Ángeles caminando, que la enfoca la cámara, la tenemos todos en la cabeza. Y lo más obvio 

de la cobertura de ese caso fue la acusación a su marido y al hermano de Ángeles: la gente y 

los medios haciendo juicios públicos contra la familia. A eso se le suma el momento en que la 

víctima deja de ser una persona en sí misma y pasa a ser esa imagen que se refleja una y otra 

vez. Pasa con su jogging y su mochila, y para la mamá es la hija. Es la última imagen que tiene 

de la hija, minutos antes de que se muera. 

Si pensás en eso y en ese cambio que tenemos que hacer, todavía nos falta 

muchísimo. Pero está buenísimo que podamos repensarnos. Tiene que ver con un cambio. 

Estás al aire en una cobertura donde sos notero y te puede pasar que digas algo que está mal, 

pero está bueno que sepas y lo des vuelta. 

La violencia está en todos los ámbitos, como el laboral: el techo de cristal. Las mujeres 

trabajamos más, ganamos distinto. Tenés más carga horaria, laburos peor remunerados. Eso 



tiene que cambiar. Me parece que hay un cambio social global, porque el He For She es 

universal. Pero cuesta y vamos de a poco. Y gracias a Dios estamos a años luz de lo que viven 

las mujeres en África. Pero en la región estamos muy mal. Lo que le pasó a esa chica en Brasil 

no es muy distinto de lo que nos pasa acá. 

 

¿No te abruma la magnitud del objetivo? 
El objetivo es grande y no parece estar cerca de lograrse. Vamos por esos objetivos 

más chicos: la concientización, el cambio en la cabeza de los políticos, la incorporación de 

políticas públicas. Eso es bastante mesurable. Uno puede ir detrás de esas cosas. Por eso 

ahora nosotras necesitamos esta herramienta que es el mapa de violencia machista, para ir y 

decirles a los funcionarios: “Tenemos este mapa. En tal provincia pasa esto. Señor gobernador, 

fíjese que su provincia es la peor ranqueada. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a hacer una campaña 

educativa más fuerte? ¿Todavía no se adhirió a la ley nacional? ¿Por qué no?”. A veces 

también hacen falta datos y cosas concretas, para que haya cambios. Además, eso va a 

generar de nuevo un hecho periodístico y va a mover la comunicación. Te permite seguir 

haciendo cosas el resto del año. 

Porque lo del 3 de Junio es pura ganancia. Nosotras ya sabemos que el 3 de junio del 

año que viene la gente va a volver a marchar. Creo que está institucionalizado como el 24 de 

Marzo. Además, lo que tiene de bueno esta fecha es que nos trasciende en términos 

ideológicos. Es difícil estar en contra. Puede haber mayor o menor compromiso, pero es muy 

difícil estar en contra. Y cada vez se comprometen más. Lo que me pasó este año fue que todo 

el mundo me decía: “Nos vemos el 3. Voy a ir”. El año pasado hubo que remar. Este año salió 

solito. 

Este año fuimos con familiares. Estuvimos ahí. Me fui emocionada con el cambio en la 

cabeza de la gente, con haber visto chicos ahí por su cuenta, porque el centro de estudiantes 

de su colegio decidió ir. Me parece que ese cambio fue fuerte y hay que aprovecharlo. 

 
¿Cómo definirías tu postura feminista? 
Soy una feminista rara. Creo que el derecho de la mujer sobre su cuerpo también 

implica que si me quiero poner una tanga y salir en la tapa de una revista, es parte de mi 

derecho. Una feminista dura me mata. Son las diferencias que tenemos. Nos unimos en otros 

puntos. Creo en las libertades individuales, en la libertad de la mujer para hacer con su vida lo 

que quiera. Y eso no le da derecho a un hombre a decir nada. Violar porque tenía la pollera 

demasiado corta, me parece corto de mente. 

Se puede ser femenina y feminista al mismo tiempo. Y ni siquiera feminista. Se puede 

ser femenina y no querer que maten más mujeres o querer igualdad de trato. No hace falta 

definirse como una activista. Hoy sí me siento una activista, porque sería difícil no sentirse 

activista cuando uno está trabajando activando. 

Empezamos contra los femicidios, pero los femicidios incluyen a la comunidad trans. 

Este año estuvo más claro, lo planteamos más fuerte. De hecho, el índice de violencia machista 



también está destinado a la comunidad trans. Mujer es quien se considera mujer. Si a una trans 

la violentan por el hecho de ser mujer, también estamos ante un problema. 

 
¿Cómo decidieron emplear el término de “violencia machista” en vez de 

“violencia de género”? 
Emplear el término de “violencia machista” es saltar lo abstracto del género. Además, 

nosotras nos hemos cansado de la pregunta: “¿Por qué la violencia de género no es violencia 

contra el hombre?”. Es violencia contra la mujer. Contame cuántos hombres son asesinados 

por su mujer cada año por ser hombres. Por eso me parece que “violencia machista” es un 

término mucho más representativo, más fuerte. Es una violencia que parte de un señor que 

considera que porque es macho tiene más poder sobre ese objeto que es la mujer. 

Si te ponés a hablar del patriarcado, todos se van corriendo. Nadie sabe qué es el 

patriarcado. Tenés que ponerlo en términos un poco más simples. Si no, los perdés a todos en 

el camino y la mujer a la que querés llegar se te fue porque no entendió nada. Y sin embargo, 

la surten a golpes cuando llega a la casa. Te podés mirar el ombligo hablando del patriarcado y 

escribir papers. Pero si realmente querés hacer un cambio, tenés que hablar para todo público. 

Y necesitábamos referentes para todo público. Cuando nosotras empezamos a discutir 

quiénes leían el documento, las feministas más de base proponían nombres que eran 

desconocidos para la gente. “No. Consensuemos figuras que sean realmente populares en las 

que todas estemos de acuerdo, que no representen ningún interés que pueda entenderse 

como misógino”. Un tipo como Juan Minujín es un tipo realmente comprometido. Es un 

feminista. Cuando fuimos a pedirle que lea el documento, dijo: “Sí, qué bárbaro. ¿Qué más 

puedo hacer?”. Todavía hoy está viendo que más puede hacer. Maitena y Érica también son 

figuras populares. 

 

¿Dónde debatieron para alcanzar las decisiones estratégicas? 
La Casa del Encuentro fue nuestra casa. Ahí armábamos las reuniones. Fueron lugares 

de debate encarnizado. Uno de los temas más álgidos fue el de los famosos. ¿Qué famosos? 

¿Quiénes debían leer? ¿Una poetiza feminista o Juan Minujín? Ganó una figura por la cual 

después podía ser reproducido ese discurso en los medios, con una voz potente de alguien 

que supiera leer bien y que fuera reconocido. Parte de la difusión fueron las notas a Juan 

Minujín y a Érica Rivas porque habían leído el documento. Y ellos también se convirtieron en 

voces. 

Nosotras queríamos que hubiera un hombre sí o sí, porque nos parecía súper 

importante que también estuviera representada la voz del tipo que está en contra de la 

violencia machista, que son muchos. Se vio en esa plaza y se vio en la plaza de este año. Los 

varones tienen que estar al lado nuestro. Si somos las mujeres solas quejándonos, nos falta 

una parte muy importante del problema. Los necesitamos comprometidos y al lado nuestro, 

tanto para que intervengan los varones que están en contra de la violencia como para 

cambiarles el bocho a los otros. 



¿Cómo sigue Ni Una Menos?  
Tenemos como 33 mil mujeres de todo el país que ya contestaron el índice. Así que es 

todo un récord. Estaríamos súper bien para una muestra normal, pero nosotras somos muy 

ambiciosas y queremos tener buena representación en todas las provincias para poder ir con 

eso a pedir políticas públicas. Porque en realidad lo que buscamos es eso. 

Esto nos va a dar un mapa de violencia en todo el país. Además, visibilizando otros 

aspectos. Ya no sólo el femicidio, que es el último eslabón de la cadena, sino todo lo que viene 

atrás y los distintos tipos de violencia a la que la mujer se ve sometida todos los días: laboral, 

obstétrica, en la pareja, en la vía pública. Por suerte no todos los casos terminan en la tapa de 

los diarios. 

Estamos haciendo el índice con un sociólogo que se ofreció y un grupo de expertos. Y 

lo trabajamos con el mismo equipo de las 10 mujeres que arrancamos con Ni Una Menos. 

  



Entrevista realizada con Gabriela Comte, el miércoles 22 de junio de 2016, en la editorial 

Penguin Random House (Humberto Primo 555, San Telmo). 

Gabriela Comte es cantante, editora literaria y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 
¿Qué es Ni Una Menos para vos? 
Esta experiencia nos marcó una cierta afinidad, amistad o cariño especial. Más allá de 

que nos hemos matado. No soy del grupo de Facebook ni de Twitter. Siempre sentí que mi 

situación ahí era como una especie de Túpac Amaru, tironeada de los dos lados. 

Esto empezó en la Biblioteca Nacional, a partir de un pequeñísimo grupo. María Pía 

nos mandó un mensaje a cinco o seis que habíamos ido o ayudado en alguna lectura contra el 

aborto. Había escritores de todo tipo. Ella nos propone que hagamos algo. A partir de ahí, las 

cinco que estábamos en ese mail, en esa copia de grupito de Facebook, empezamos a invitar 

gente. 

Ese año yo había sacado la biografía de Trimarco y un libro de Mariana Carbajal sobre 

violencia de género que se llama Maltratadas. Y soy amiga de Hinde Pomeraniec, estábamos 

empezando a pensar un libro juntas. Entonces les dije: “Miren, puedo convocar algunas 

periodistas que van a darnos una mano con la difusión de ese evento, que antes había sido 

más entre intelectuales y escritores, para abrirlo un poco más”. Ahí le avisé a Hinde y a las 

chicas. Mariana llevó a la TV Pública, Hinde la convocó a Ingrid y a otras periodistas que yo no 

conocía tanto. 

Soledad Vallejos había estado en la lectura anterior. Pero a través de Hinde se sumó 

un grupo de periodistas. A partir de las lecturas en la Biblioteca Nacional se empezó a discutir 

ponerle un nombre al grupo y ahí fue donde, después de un montón de discusiones, salió Ni 

Una Menos. Se pensaba hacer cosas tipo performance, íbamos a leer envueltas en bolsas de 

plástico de la basura. Empezar a pensar qué cosas podíamos hacer, que generaran un impacto 

y dieran más difusión a un tema que excedía el ámbito de lo intelectual. También fue a partir de 

ahí que se invitó a familiares de las chicas. En esa segunda lectura, que fue en la Biblioteca 

Nacional y fue muy larga, apareció otra gente que fue sumándose. 

Nunca estoy demasiado en Twitter. Tengo cuentas en Twitter y Facebook, pero las 

tengo linkeadas: si publico algo en una, sale también en la otra. 

Estaba la intención de seguir lo que había pasado en la biblioteca. Y cuando Marcela 

pone ese famoso tuit, ya había algo en realidad. Pero disparó hacia otro lado. Se armó un 

grupo de tuiteras, donde están Sole, Hinde. Yo había convocado a algunas de ellas y ellas 

habían convocado a las demás. Y otro grupo es el original, el de María Pía. A ese grupo 

también empezó a sumarse otra gente. Una de las personalidades que originalmente más 

había aportado desde lo intelectual es María Moreno. Y después no quedó en el grupo de Ni 

Una Menos, pero fue muy importante la lectura de su texto en la biblioteca. Para mí, el origen 

no fue el tuit, porque el tuit fue posterior. Para mí, el evento original fue la convocatoria de 

María Pía. 

Se peleaban mucho, pero es lógico. Todas minas y un pibe. 



Lo primero fueron las lecturas y ese encuentro en la Biblioteca Nacional, donde 

originalmente había gente que venía del mundo intelectual. Si bien algunos eran periodistas, 

también eran escritores. La primera reunión en la biblioteca fue por el aborto y la segunda fue 

por los femicidios. No eran exclusivamente grupos de mujeres. Había más hombres 

participando. Pero en el grupo que armó la marcha éramos casi todas mujeres y un varón. 

El grupo de las tuiteras fue el que le dio la masividad. Solamente con el otro grupo, 

creo que igualmente la hubiera tenido, porque nos excedió a todas. Pero es un grupo más 

anárquico, más desarticulado, si bien siguen teniendo reuniones. La última marcha estuvo en 

manos de ese grupo. Y nunca se pusieron de acuerdo para poner un escenario, por ejemplo. 

 
¿Cuáles fueron los mayores conflictos internos de Ni Una Menos el año pasado? 
El año pasado hubo discusiones con respecto a qué ayuda aceptás y qué das a 

cambio. ¿Está bueno que Tinelli salga con el cartel de Ni Una Menos? ¿Está bueno no incluir el 

tema del aborto? Esas fueron las grandes peleas. ¿Está bueno que el Gobierno porteño me dé 

un escenario? ¿Cuánto les debo, si me dan un escenario? ¿Quién va dar una nota en TN? 

Esas eran las discusiones, los temas a pensar políticamente. Si bien todas estábamos de 

acuerdo a nivel género, en lo personal todas teníamos diferencias. A algunas les redituó hasta 

profesionalmente la exposición como parte del grupo organizador de Ni Una Menos. En 

algunos casos fue involuntario, pero otras lo aprovecharon. Yo no pongo en mi currículum 

“organizadora de Ni Una Menos” y hay otras personas que sí lo hacen. Eso manifiesta lo 

ecléctico del grupo. 

Algunas de las chicas se pusieron en contacto con La Casa del Encuentro, 

básicamente con Fabiana. Muchas nos enteramos ahí que había una ley. El problema no era 

que había que hacer una ley, sino que la ley ya estaba. 

Los organismos gubernamentales y ONG vinculados al tema también tienen unas 

internas feroces. A mi criterio, hubo personalidades que podrían haber estado leyendo el 

documento, pero alguien venía y te decía: “No, porque fulana es una trucha”. Entonces elegir 

quién leía también fue una discusión complicada. 

Las chicas más de los medios decían: “Hay que hacerlo a tal hora porque a esa hora 

conseguimos que los noticieros nos pongan”. Algo que yo no hubiera planteado, porque no es 

mi métier cómo hacer para entrar en la pauta de los programas de tele. Ellas tenían los 

teléfonos de todos los productores. Entonces fue complicado, fue todo un aprendizaje, fue muy 

intenso todo. Nunca imaginamos que iba a haber tanta gente. De hecho, el escenario nos 

quedó chico, la pantalla nos quedó chica. Nunca imaginamos que iba a haber tanta repercusión 

nacional e internacional. 

Como soy cantante, me dijeron: “Vos te vas a ocupar de la música hasta que empiece 

el acto”. Y ese fue todo un tema. “No podemos poner música. No es un festival”. Yo decía: 

“¿Cómo la música?”. “Sí, alguna música hay que poner”. Finalmente se decidió que mús ica no 

iba a haber, pero llegaron los del Gobierno de la Ciudad y se pusieron a probar sonido con 



cualquier cosa. Había que agarrarlos y decirles: “Por favor, no me pongas Axel porque no tiene 

nada que ver”. 

Otra de las tareas que nos íbamos dividiendo fue la atención de toda la gente que 

entraba a la página y al Facebook, para ir derivando muchísimas denuncias. La gente pensaba 

que era una página de asistencia. Entonces nos organizamos para estar cuatro o cinco casi 

online siempre, respondiéndole a la gente y derivando todos esos casos. 

También nos repartíamos las notas para difundir. A mí me pasaba que estaba 

trabajando y por ahí me llamaban de una radio de Salta, y me ponía a hablar de Ni Una Menos 

y estaba sentada llorando. Siempre me pegó mucho emocionalmente. Fue una experiencia 

personal fuerte, me conmovió mucho. 

Desde el inicio de la democracia decidí no ir más a ninguna marcha. No es que no 

tuviera mi posición política, pero decidí: “No voy a las marchas”. Una cosa era que apoyara, 

pero no iba a ninguna marcha partidaria. Volví a ir a una plaza con Ni Una Menos. Esa fue la 

primera marcha de mi hija de 14 años. Y había tanta gente que no había señal de celular y la 

perdí. Y mi tarea en el corralito era atender a los nenitos perdidos. Fue muy curioso que yo 

había perdido a mi hija y estaba ocupándome de encontrar a las mamás de los chiquitos que 

nos acercaban porque estaban perdidos. Fue todo muy fuerte. 

 
¿Cómo empezó tu vínculo con el feminismo? 
Mi relación con el feminismo o con ciertas problemáticas sociales que exceden el 

feminismo, me atraviesa en todas las tareas que realizo en la vida. No me considero una 

militante de los derechos humanos en el nivel político. Me parece que es necesario que eso se 

te haga carne y que sea vea en las acciones concretas de todos los días. 

Soy editora. Cuando fui jefa editorial de Aguilar armé un plan editorial. Mi tarea era 

elegir qué libros publicar. Aguilar era un sello de no ficción donde estaban desde Claudio María 

Domínguez hasta Pacho O’Donell. Me encargué de incorporar la biografía de Trimarco y el libro 

de Mariana, darles espacio en un sello que era básicamente comercial, hacer que esos libros 

existieran más allá de que sabemos que son temas muy duros y que la gente no quiere verlos. 

Una cosa es leer en los diarios y otra cosa es meter la mano en el bolsillo, sacar 300 pesos, 

comprarte ese libro, llevártelo a tu casa y leerlo en el colectivo o antes de dormir. Mariana me 

mandaba de a capítulos y yo terminaba llorando delante de la computadora. Yo decía: “¿Quién 

va a comprar este libro? ¿Quién va a querer leerlo?”. El libro tiene que existir. Entonces mi 

actividad con el feminismo, la militancia o los derechos humanos tiene que ver con poder hacer 

algo que modifique, mejore y transmita algunos valores en cada lugar donde uno está. 

Ahora yo trabajo en la editorial Penguin Random House y en el Museo de Arte 

Moderno. El primer libro que tuve que editar es el de Ana Gallardo, una artista plástica cuyos 

temas centrales son la violencia contra las mujeres y la vejez. Su trabajo es a través de los 

vínculos y en muchos casos denuncia situaciones muy duras. Mi militancia pasa por ese lado. 

No pertenezco a algún movimiento o algún partido, sino que trato de que en mis trabajos 

siempre haya un espacio para eso. También en la música y eso me costó mucho. 



Ahora las mujeres han ganado un lugar dentro de la música popular y han perdido otro. 

Cuando yo era chica ser intérprete, ser cantante era un lugar de prestigio. Ahora no. Cuando yo 

era chica existía Mercedes Sosa. Ahora el 90 por ciento de las estrellas de la música popular 

argentina son hombres. Sin embargo, cada vez hay más músicas instrumentistas y las mujeres 

han entrado mucho más en la industria discográfica en general y en la música también. Me 

costó mucho colocarme como cantante en un lugar que sea distinto. En general a los músicos 

no les gusta acompañar a una cantante. Si lo hacen, lo hacen por dinero. Entonces ha sido un 

trabajo muy largo revertir esa situación para que haya músicos que consideren que estamos 

haciendo un hecho artístico entre todos. Traté de salirme del lugar de la cantante como centro 

del universo. 

Lo que siempre me gustó fue cantar. Sin embargo, durante mucho tiempo me costó 

animarme a ser solista porque no me gustaba el lugar prototípico de la cantante solista: qué 

importara cómo estaba vestida, si era sexy. Eso nunca fue un problema para Mercedes Sosa. 

Ahora no hay tantas figuras como ella. Los 80 cambiaron mucho eso. 

 
¿Qué rol tuvo el arte en Ni Una Menos? 
Las intervenciones artísticas que ocurrieron en las marchas de Ni Una Menos fueron 

absolutamente libres. Nadie lo reguló. Se había planteado la posibilidad de hacer una especie 

de festival. Mucha gente nos llamaba para decirnos: “Si quieren, toco”. “No, gracias. Si querés, 

tocá en la plaza. Acá vamos a ser todos iguales”. Los únicos que tenían un tratamiento especial 

eran los familiares. Venían estrellas de la televisión y nos decían: “Quiero entrar al corralito, 

quiero estar ahí adelante”. Se querían sacar la foto o tenían buenas intenciones. “Te 

agradezco, pero las únicas personas que se sientan acá son los familiares”. Tampoco los 

quisimos subir al escenario. El escenario sólo era para leer el manifiesto. 

El manifiesto de este año se imprimió y se repartió libremente. Nadie lo leyó para todos. 

Este año llegué tarde al bar donde se juntaban con los familiares. Llegué a las 16. Ya 

hacía como una hora que estaban reunidos organizando. Justamente este año me tocó 

quedarme en la retaguardia y repartir los manifiestos, agarrar las cajas de los papeles y salir a 

multiplicar, que todo el mundo se llevara el manifiesto. No participé en la redacción. 

Este año también se hizo en el Congreso, pero se marchó a Plaza de Mayo. Y no hubo 

acto. Hubo asambleas previas, reuniones. Esta fue más anárquica. Pensé que al ser más 

anárquica no iba a ser tan mediática. Sin embargo, llevó la misma cantidad de gente y estuvo 

en todos los noticieros igual. 

Las tuiteras no participaron en esta y largaron la encuesta para hacer el índice. Ahí hay 

muchas cuestiones a definir. Es una encuesta que creo que es necesaria, pero plantea 

problemas porque lleva a respuestas inducidas. Es una encuesta que habría que afinar un 

poquito, desde el punto de vista sociológico estadístico. Además, que tengas que entrar a 

Internet para hacer la encuesta deja afuera a una cantidad de gente porque es más difícil llegar 

así. Sin embargo, es una herramienta que va a ser bárbara, aporta muchísimo. Hubo un 



montón de cosas que me hubiera gustado aportar para la encuesta, pero no se las dije por no 

querer intervenir en la pelea. Me quedo con que es bueno que la hicieran. 

Con el otro grupo, las feministas militantes, me pasa lo mismo. Hay veces que son 

agotadoras, pero es buenísimo que lo sigan haciendo. 

Las tuiteras son más orgánicas. Se siguen juntando, van a comer. Deciden ellas solas, 

no consultan a nadie. Tienen buena onda, pero no tienen intención de abrirse. 

 
¿Qué opinás con respecto a que el reclamo por el aborto legal quedó afuera del 

documento que Ni Una Menos presentó el año pasado? 
Hay un límite moral que es muy difícil. “Dejo afuera el tema del aborto, para que sea 

más masivo, pero le pido a Tinelli que salga con el cartel de Ni Una Menos”. Ahí es donde se te 

arma el bollo. Es un reclamo social que evidentemente nos excede a todas las que estuvimos 

ahí, porque es un reclamo de la sociedad. Lo único que una está haciendo es apoyar para que 

eso se multiplique. ¿Hasta dónde podés guiarlo e inclusive manipularlo? A veces es muy fácil 

que ese límite se nos borre. 

Para mí, el año pasado fue un error dejar afuera el tema del aborto, porque a nivel 

político estábamos en el momento propicio para presionar, para que estuviera en agenda. Me 

parecía lo más adecuado, más posible a nivel político. Era una jugada más fuerte. Si es un 

reclamo social, la masividad va a ir dándose sola. Es lo que pasó este año. Este año no se hizo 

una movida de prensa tan organizada como la que habían hecho las chicas tuiteras y, sin 

embargo, estuvo en todos los mismos lugares porque la gente sola agarró la bandera. La gente 

no estaba de acuerdo en todo y, sin embargo, estaban marchando todos juntos. 

Lo otro tiene que ver con cuestiones muy personales: quién quiere arrogarse ser la 

organizadora de Ni Una Menos y gracias a eso conseguir un programa en la tele, en la radio, 

un mejor cargo, ser “la abanderada de los humildes”. Tiene que ver con una cuestión de ego. 

Eso está en los dos grupos: las tuiteras y las feministas. 

Tengo amigas y conocidas en los dos lados. Con algunas estoy más de acuerdo y con 

otras tengo un desacuerdo absoluto sobre cómo manejaron las cosas. Hay gente con la que 

tenés más afinidad y otra con la que tenés menos. Creo que a Marcela Ojeda la vi tres veces y 

para mí es una grosa. Agradezco a Ni Una Menos haberla conocido a Marcela: una topadora 

de laburo, una mina íntegra y honesta como pocas. No es mi amiga, nos vimos tres veces. Hay 

otra gente que la conozco del mundo laboral. Está buenísimo que estemos todos juntos. 

A veces las tuiteras se cortaban solas. De hecho, eso motivó que después el grupo se 

fracturara. Ninguno de los dos grupos cedía en sus posiciones. Las militantes también son 

difíciles. Tampoco cedían desde lo ultra feminista. Entonces era muy difícil que se sentaran a 

dialogar. Y por una cuestión de egos, se fijaban quién estaba al lado de quién: “A Fulana le doy 

bola porque es famosa. A Mengana, que no es famosa, no le doy bola”. Eso se daba de los dos 

lados. Son cosas lógicas, porque era un grupo muy ecléctico. Además, lo bueno era esa 

riqueza. Si no hubiese estado el otro grupo, por ahí habría sido una marcha organizada por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o por TN. 



Las militantes legitimaron intelectualmente la marcha del año pasado. De ahí salió la 

base más ideológica. Cuando las organizaciones feministas vieron que las de Facebook 

también estaban detrás de Ni Una Menos dijeron: “Entonces sí”. En ese sentido, los dos grupos 

se retroalimentaron. 

 

¿Ni Una Menos les generó un gran desgaste en lo personal? 
No saben la cantidad de veces que la gente se bajaba: “Me borro de este grupo”. Y 

aparecía otra y decía: “Dale, quedate”. La del año pasado nos chupó la vida durante cuatro 

meses por lo menos. Por eso en esta dije: “Que se maten solas. Organice quien organice, las 

voy a apoyar”. Y apoyé las dos cosas: tanto la encuesta, como la marcha”. 

El año pasado fue muy difícil para mí. Terminó con lo de Ni Una Menos. Yo venía de 

hacer una cantidad de cosas que iban aumentando la cantidad de gente que estaba 

involucrada. Empecé armando una muestra en el Museo de Bellas Artes, a la que vinieron 

nueve mil personas en 15 días. Al mes siguiente se hizo la Feria del Libro y yo estuve 

laburando para el stand de Penguin y el del Ministerio de Cultura de la Nación, era la 

coordinadora de todas las actividades del Ministerio de Cultura de la Nación. Miles de personas 

por día. Y eso terminó en Ni Una Menos, con esa cantidad de gente en la calle. Así que ese 

año terminé con insomnio y sangrado de encías. Pese a que mi hija se convirtió en una 

militante, ahora es la delegada de su curso, está en la comisión de género del colegio, tiene 14 

años y está metida en todo eso, y me dijo: “Mamá, el año pasado estuviste varias veces a 

punto del ACV. Te banco, pero pará un poquito la moto”. Porque en general soy peleadora. 

La organización te superaba porque eran muchas decisiones a tomar y no había 

reuniones concretas. Por ejemplo, la tuiteras venían y decían: “Vamos a poner pulseritas”. 

“¿Cómo pulseritas? ¿Cuándo decidimos que íbamos a poner pulseritas?”. O “vamos a hacer 

remeras”. “¿Qué remeras vamos a hacer?”. Tomaban todas las decisiones. Había que frenar 

algunas y oponerse. Porque no había reuniones generales. Las tuiteras tenían sus reuniones, 

decidían sus cosas y venían y te ponían algo. Y vos tenías que decir: “Pará un poco”. Las de 

Facebook también, en notas decían más de lo que se había planteado. 

Yo fui con pañuelo verde, pero otras no. Si me llamaban para una nota y me 

preguntaban sobre el aborto, les decía: “En esta marcha vamos a dejarlo en suspenso. Yo, a 

nivel personal, puedo decirte que estoy a favor”. Pero había otras que aprovechaban las notas 

para salir a hablar de lo que querían, y ahí se armaban unos bollos mortales. Cuando 

empezaban a repartir las notas, había gente que agarraba las notas que más les redituaba y se 

iban a la peluquería antes de avisarles a las compañeras que un medio había pedido una nota. 

Todo eso es muy desgastante. 

En un momento éramos seis o siete atendiendo a la gente en Facebook. Las cosas que 

nos contaban eran lo más grave y lo que más te hacía bolsa. Cómo ayudarlas era lo que más 

tiempo llevaba. Eso fue previo a la movilización. Éramos Daniel Riera, Gabriela Cabezón 

Cámara, yo y tres o cuatro más. Ya nos sabíamos de memoria todos los teléfonos. Además, 

muchas veces interactuábamos entre nosotros: “Mirá, me llegó este caso. ¿Qué hago?”. 



Además, la gente generaba mucha empatía. Eso fue muy fuerte, más que las peleas internas, y 

nos excedió. Las peleas internas son pelotudeces de minas. Más fuerte era que apareciera una 

piba diciendo: “mi marido me pega; no sé qué hacer” o “estoy escuchando cómo el marido faja 

a mi vecina todas las noches”. Escuchar esas historias y tratar de ayudar. También, pensar qué 

pasa con los pibes que son hijos de minas maltratadas, esos padres. Te encontrás con una 

historia más difícil que la otra. Y ninguna es asistente social ni abogada. Yo soy editora. 

 
¿Cómo coordinaron sus tareas? 
Estaban las chicas que coordinaban todo lo de prensa. Florencia Etcheves coordinó lo 

de las cámaras. Las chicas que estaban trabajando en la radio de la ciudad, a través del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consiguieron el escenario. Ingrid fue una de las que 

consiguió que iluminaran de violeta algunos edificios. 

El año pasado hubo bastantes reuniones. Poco tiempo después de la reunión en la 

biblioteca, que fue en marzo, se hizo la reunión en La Casa del Encuentro. Al principio las 

reuniones eran en horarios tipo un martes a las tres de la tarde. A las tres de la tarde yo estaba 

en la oficina y no podía irme. Por eso iban algunas periodistas que no tienen horario y las que 

no tienen hijos o tienen hijos grandes. En los dos grupos, muchas decisiones las tomaban las 

que no tienen chicos o tienen chicos más grandes. Porque a las que tenemos chicos más 

chicos la vida familiar nos pasa por arriba en ciertas situaciones. Las que tenemos pibes no 

podíamos ir a las reuniones los miércoles a la noche. Las que trabajamos en una oficina no 

podíamos ir a las reuniones los viernes a las tres de la tarde. Las programaban en esos 

horarios por desboladas, entonces había 10 que decíamos: “Yo no puedo, después me contás”. 

Virginia Giannoni, una amiga que entró después a Ni Una Menos, sabe mucho más que 

yo sobre feminismo, de hecho es la editora del libro sobre las Madres, un libro que se llama Las 

viejas, que sacó Marea. Ella es diseñadora, editora y trabaja en su casa. Entonces le dije: “Sé 

que te va a interesar. Estamos organizando esto. ¿Querés trabajar con nosotras?“. La sumé. 

Le pedí si podía ir, porque yo no podía. “¿Me harías la gauchada de ir a ver qué dicen y que 

deciden?”. Entonces ella empezó a ir y, de hecho, este año estuvo mucho más que yo. 

Después de cuatro o cinco reuniones empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, 

como por ejemplo que la ley ya existía. Pispeamos un poco más el mundo de las instituciones 

vinculadas al tema. Conocimos más a Fabiana, que fue un baluarte. Todo eso nos permitió 

empezar a avanzar con más lógica. Ahí sí se hicieron dos o tres reuniones más masivas en La 

Casa del Encuentro, los sábados a la mañana. Entonces ahí había más gente. Ahí se 

empezaron a leer los primeros borradores del documento. Primero se habían estado mandando 

a todos y después se decidió una comisión para escribir el documento. En la última de esas 

reuniones se leyó y se votó quiénes sugeríamos que fueran los que iban a leerlo en la plaza. 

En la comisión que se encargó del documento estaban Ingrid, María Pía, Marta Dillon, 

Florencia Abbate y una tuitera más. 

A veces, las tuiteras se mandaban solas. Eso me hinchaba mucho las pelotas. Pero 

también estaba bien lo que hicieron, porque a veces decían: “No se puede consultar a todo el 



mundo cuando hay que tomar decisiones rápidas”. Se trata de una cuestión de confianza, 

saber que no podés controlar todo. 

La que fue una genia es Carolina Marcucci, que es la que hizo la marca. Ella es amiga 

de todas, muy amiga de Florencia Abbate. Fue muy piola que hubiera una centralización. Ahora 

ella liberó el logo, para que lo usen los dos grupos. Como diseñadora, ella podría decir: “Me lo 

quedo yo y quien lo quiera usar tiene que pedirme permiso”. 

 
¿Cómo continúa tu vínculo con Ni Una Menos? 
La verdad que fue una experiencia fuerte. No estoy participando activamente en 

ninguno de los dos grupos. El hecho de tener amigas y autoras en los dos grupos hace que 

siempre esté vinculada. Por ejemplo, mañana voy a encontrarme con Mariana Carbajal, para 

ver cosas. A veces nos escribimos con Florencia. Virginia, que va más a las reuniones, me 

cuenta cómo van las cosas por ahí. Hinde y Soldead Vallejos son mis más amigas en el grupo 

de las tuiteras. Estoy haciendo un libro con Soledad, entonces voy entrándome por ese lado. Y 

cuando necesitan algo, saben que levantan el teléfono y estoy. 

Por ejemplo, ahora va a estar esa feria de artistas que se hace en el Hipódromo en San 

Isidro, que es como un ArteBA pero de artistas locales. Una de las organizadoras me llamó 

porque quieren hacer una performance parecida a la que se hizo en París y en Roma: la de los 

zapatos rojos. Es una performance que se ha hecho en varias ciudades del mundo. La gente 

da zapatos de mujer. Una de las organizadoras me llamó para “pedirme permiso”. Le dije: “No 

me pidas permiso porque esto es de todos. Lo que puedo hacer es avisarles que ustedes van a 

hacer esto a los dos grupos”. En ese sentido, sigo funcionando como nodo, nexo entre lo que 

se hace. 

 
¿Qué otras tareas desempeñaste desde la página de Facebook el año pasado? 
El año pasado estuve laburando mucho dándole información a la gente desde la página 

de Facebook. Eso te llevaba muchas horas. Éramos bastantes los que hacíamos eso. 

Lo bueno era que cada comunidad armara su propio documento. Que cada uno 

redactara lo que quisiera redactar y, si no, leían los cinco puntos. Al elaborar sus propios 

documentos, algunas comunidades incluían su posición a favor del aborto y otras no. Por 

ejemplo, Mendoza ni en pedo. He visto cosas que pusieron periodistas de Mendoza y daban 

vergüenza ajena. Las imágenes que usaban eran anti Ni Una Menos, antifeministas. Estaba 

muy mal pensado. Pero cada sociedad tiene que autorregularse. Aunque no esté de acuerdo, 

es su tema, su grupo, sus vecinos, sus mujeres. 

Hubo algunos que hicieron festivales artísticos. Otros solamente se juntaron. Nosotras 

contábamos lo que íbamos a hacer, pero no como algo programático: “Si no hacen lo mismo, 

no son Ni Una Menos”. Bajar una línea demasiado dura desde Capital al interior era una 

garompa. Pero la violencia machista está mucho más naturalizada en el interior. 

 

 



¿Qué diferencias notaste entre la movilización de este año y la del año pasado? 
Este año fue mucho más anárquico. Sin embargo, también fue muy potente. Está muy 

bien que haya mucha diversidad en la marcha. Pero esa agrupación, ¿está ahí para mostrarse 

o para apoyar algo que hay que apoyar todos los días? A nivel personal y a nivel de 

agrupaciones pasa lo mismo. 

Las dos movilizaciones fueron muy buenas y, además, la del año pasado y la de este 

año son dos situaciones políticas totalmente distintas. No estuve en la decisión de que se 

marchara a Plaza de Mayo, pero me parece que quisieron hacer algo que tuviera más acción y 

no fuera solamente mostrar. Marchar es una acción. Mostrar un escenario con tres 

personalidades famosas es otra cosa. También es verdad que este año fue mucha gente 

porque la del año pasado tuvo esas características. Las dos cosas estuvieron bien. No sé cómo 

va a ser la del año que viene. Esperemos que la haya. 

Han sido dos marchas donde la convocatoria de la gente atravesó la composición 

social y política. Para mí fueron diferentes en el sentido de que en una yo estaba laburando 

ayudando en el corralito y la vi desde arriba, y esta vez me quedé en la retaguardia porque me 

quedé atrás de todo. Un grupo de las chicas se fue con los familiares para encabezar la 

marcha, y me dijeron: “Quedate acá para repartir los carteles, que del otro lado tenían el 

manifiesto”. Ahí me mezclé entre la gente mucho más que el año pasado. En una estuve 

adelante y en la otra, atrás de todo. 

El año pasado no se pretendía marchar. Y creo que se hizo en el Congreso porque 

cuando arrancamos no sabíamos que había una ley. Fuimos a pedir una ley que ya existía, y 

quedó ahí. Ya estaba instalado. Si hubiésemos sabido con más certeza antes de armarla, lo 

lógico habría sido que la marcha se hiciera en la plaza frente a Tribunales. ¿Al Congreso le vas 

a pedir una ley que ya votó? ¿Qué sentido tenía hacerla en el Congreso? Quedó ahí de pedo. 

Este año se marchó del Congreso a Plaza de Mayo y es algo que tiene lógica, por cómo llevar 

a la gente de un lado al otro. 

  



Entrevista realizada con Florencia Abbate, el miércoles 22 de junio de 2016, en su domicilio 

(Lavalleja 529, Villa Crespo). 

Florencia Abbate es doctora en Literatura por la Universidad de Buenos Aires, periodista, 

escritora, investigadora en el CONICET y una de las organizadoras de Ni Una Menos. 

 

¿Cuáles fueron tus roles el año pasado y este? 
Este año estuve a cargo de la comisión de comunicación. Este año fue distinto. El año 

pasado armamos toda la movida entre 20 personas nada más. Este año llamamos a reuniones 

abiertas en la Facultad de Ciencias Sociales y se armó con todas las organizaciones. Entonces 

se hicieron tres grandes comisiones. Una para los puntos de reclamo y el documento. Otra para 

la logística, cómo se organizaba la marcha, las columnas y demás. Y otra que era para la 

comunicación, difundir la convocatoria. Este año manejé el Facebook de Ni Una Menos. El año 

pasado también, pero éramos varias las que lo manejábamos. 

El año pasado todo se organizó sobre la marcha porque fue una convocatoria 

espontánea, en el sentido de que Marcela Ojeda tiró lo de esa fecha. En el grupo de periodistas 

que tenían Twitter estaba Hinde Pomeraniec, que había participado de la maratón de lectura 

que habíamos hecho en la Biblioteca Nacional. Nosotras teníamos un Facebook, que lo 

habíamos abierto cuando fue lo de la Biblioteca Nacional. Entonces ahí Hinde nos avisó: 

“Usamos el nombre Ni Una Menos para esta convocatoria. Fogoneen también desde 

Facebook”. 

Entonces llamé a Carolina Marcucci, que es una amiga diseñadora. Con ella nos 

pusimos a elaborar una campaña de flyers para darle contenido, que no fuera una cosa tipo 

Blumberg: salir por un hecho sin ningún reclamo, sin ningún contenido. Entonces empezamos a 

trabajar en eso y después se armó la primera reunión. Fue una serie de cuatro o cinco 

reuniones antes del 3, porque no había mucho tiempo. En esas reuniones discutíamos los 

puntos que íbamos a poner en el documento y después con una pequeña comisión trabajamos 

en la escritura del documento. Éramos Marta Dillon, María Pía López, Ingrid Beck, Micaela 

Libson y yo. 

Hubo un grupo que trabajó más desde Twitter y nosotras más desde Facebook. Y 

después varias de nosotras fuimos a dar entrevistas a distintos medios: diarios, televisión. 

También se armó mucho a través de los medios. Los medios en seguida se hicieron eco de la 

convocatoria. Este año no fue tan así, fue más de abajo hacia arriba. A último momento vieron 

que se iba a armar algo y ahí algunos prestaron atención. Pero el año pasado fogonearon los 

medios también, con muchos famosos, políticos. Este año tuvo otro tipo de características. 

El año pasado las convocantes éramos un grupo de periodistas que, salvo Marta, no 

teníamos una larga trayectoria en el feminismo, la militancia de género. Entonces nos 

sentíamos un poco en deuda con las organizaciones de mujeres, con todo el movimiento de 

mujeres que ya existía. Entonces este año se hicieron esas reuniones justamente para 

invitarlas. De hecho, se decidió que en la marcha fueran adelante de todo los familiares; 

después venían todas las organizaciones propiamente feministas, como la Campaña por el 



Derecho al Aborto, las Socorristas en Red, la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, 

todas las organizaciones de mujeres; después venían todas las organizaciones de derechos 

humanos, como 100 % Diversidad y Derechos, la Red de Migrantes, AMARC (las radios 

comunitarias); después venían los gremios, como 20 sindicatos; y después venían los partidos. 

Cómo íbamos a marchar fue pensado. 

Este año fue una marcha. El año pasado simplemente se convocó en el Congreso y 

nosotras montamos un escenario, hicimos un pequeño acto donde leyeron el documento 

Minujín, Rivas y Maitena, y eso era todo. El Frente de Mujeres del FPV marchó hacia 

Tribunales, se hizo un reclamo específico. Pero este año logramos ponernos de acuerdo para 

que fuera una sola columna, una sola marcha y todo el movimiento junto, más allá de las 

diferencias, porque es todo muy heterogéneo. 

 
¿Cómo lograron la masividad de la convocatoria el año pasado? 
Algunas de las periodistas que el año pasado empezaron la movida en Twitter trabajan 

en medios masivos, como Florencia Etcheves y Valeria Sampedro que trabajan en TN, Marcela 

Ojeda es movilera de Radio Continental. Ellas tienen contacto con esos medios grandes de por 

sí. También había periodistas de prensa gráfica, como Soledad Vallejos y Marta Dillon que 

trabajan en Página/12. Yo soy escritora, investigadora del CONICET y hago periodismo, hago 

colaboraciones, pero no me dedico exclusivamente al periodismo. Di un montón de entrevistas, 

tratando de darle contenidos a la convocatoria. 

Lo primero que se habló en una de las reuniones del año pasado fue trabajar en torno a 

la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es una ley muy buena, 

muy completa. Pero entre la ley y la realidad hay una gran distancia. Entonces una de las 

cosas que pedíamos el año pasado era la presentación del plan nacional, que es un plan a 

nivel federal que prevé políticas integrales, articuladas, que no estaba presentado y que está 

previsto en la ley. 

La ley tiene cosas interesantes, como que puntúa bien los distintos tipos de violencia. 

No solamente la violencia física en el ámbito conyugal, sino también la violencia psicológica, 

obstétrica, institucional, simbólica. Todas esas definiciones están en la ley. Entonces con 

Carolina habíamos hecho flyers. Por ejemplo, “violencia simbólica” y la descripción de lo que es 

la violencia contra la mujer desde los medios, por ejemplo. Eran maneras de hacer accesible la 

ley, porque la gente no se pone a leer la ley. La gente simplemente se sensibiliza con que 

matan chicas. Algunos de esos flyers hacían referencia a la ley, el plan nacional, los distintos 

tipos de violencia. 

Otro tema fue la cuestión del acceso a la Justicia. Otro de los puntos que se pedía el 

año pasado era el patrocinio jurídico gratuito, que es un factor importante. Por ejemplo, el caso 

de Belén, esta chica que condenaron por un aborto presuntamente espontáneo. Esa chica no 

tuvo recursos para pagarse un abogado. Tuvo una defensa técnica que fue muy mala, porque 

la condenaron a ocho años sin siquiera hacer un análisis de ADN del feto que le adjudican a 

ella. Ese tipo de cosas pasan porque estas defensas técnicas no están capacitadas en género. 



Entonces un tema muy importante es la capacitación en género de todo el personal 

judicial. También las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, teníamos el tema de que a la página 

de Facebook nos llegaban muchos casos específicos de mujeres que pedían ayuda y nosotras 

no somos una ONG, no trabajamos en asistencia. Entonces teníamos que derivarlas a las 

líneas. La línea 137, que es la que armó Eva Giberti, tiene como punto fuerte que es una línea 

a la que vos llamás y te manda una brigada; y esas brigadas están capacitadas en género, son 

policías capacitados en género. No es lo mismo que llamar al 911 y que venga un policía y te 

diga: “Bueno, arreglate con tu marido. Es un problema tuyo”. La 144 no tiene brigadas, te 

asesora a qué comisaría tenés que ir a hacer la denuncia, la Comisaría de la Mujer. 

 
¿Cómo acordaron el contenido del documento que presentaron el 3 de junio del 

año pasado? 
Con respecto al documento, el año pasado hubo dos puntos de acuerdo muy fuertes, 

que eran usar “violencia machista” y no “violencia de género”. En eso estuvimos todas de 

acuerdo. Instalar la idea de “violencia machista”, instalar “femicidio” también. Y que el 

imaginario de referencia fueran los derechos humanos. Inscribir esta causa en la órbita de la 

lucha por los derechos humanos: problemas de las mujeres como problemas de derechos 

humanos. En eso estuvimos todas de acuerdo. 

En lo único que hubo un punto de conflicto fue en la cuestión del aborto. A muchas de 

nosotras nos parece un punto central de la serie de demandas del movimiento de mujeres. 

Primero porque es una hipocresía, sabemos que las mujeres que tenemos ciertos recursos 

podemos abortar en cualquier lado y las que mueren por abortos clandestinos son mujeres de 

bajos recursos. Entonces es un punto más donde se verifica el clasismo y la misoginia 

inscriptos en las leyes, en el sistema judicial. 

Por un lado por eso y por otro lado porque, más allá de que las mujeres que tenemos 

recursos podemos abortar en condiciones donde no vamos a morir, la realidad es que 

simbólicamente si el Estado es dueño de tu cuerpo, si el Estado cree que puede obligarte a 

hacer algo que vos no querés y que vas a portar en tu cuerpo nueve meses, ¿cómo te plantás 

para reivindicar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, que su cuerpo no es 

de un hombre, que le pueden decir que no a un hombre y por decirle que no ese hombre no 

tiene derecho a pegarle o matarla? De los hombres que generaron esos embarazos no se 

habla, pero una mujer sola no genera un embarazo. ¿Entonces por qué la mujer está obligada 

a eso? Si hubo dos personas que intervinieron ahí. 

Entonces lo que logramos incluir en el documento de una manera más sutil, pero 

haciendo alusión a esto, fueron unas frases que armamos: “Reivindicamos el derecho de las 

mujeres a decir que no a lo que no se desea, sea una pareja, un embarazo”. Eso estaba escrito 

así, con esa explicitación. Pero entre los cinco puntos de lo que se demandaba no se incluyó el 

aborto porque había un sector de las chicas que pensaban que estratégicamente no convenía 

todavía en ese momento, porque eso iba a hacer desistir a mucha gente que iba a ir a la 



marcha, sobre todo gente independiente que por ahí está en contra del aborto, pero que sin 

embargo sí se sensibiliza con el tema de la violencia contra la mujer. 

Las que habíamos hecho la maratón de lecturas por los femicidios sí estábamos a favor 

de ponerlo. De hecho, antes de hacer Ni Una Menos nosotras habíamos hecho una maratón de 

lecturas en la Biblioteca Nacional por el aborto. Así que es un tema que ya habíamos defendido 

públicamente. No es que ellas estén en contra. De hecho, este año ellas hicieron unos flyers y 

también mencionaban al aborto. 

Este año los puntos se consensuaron con las organizaciones. Y todas las 

organizaciones estuvieron de acuerdo en incluir el aborto. 

 
¿Cómo elaboraron el documento que presentaron un mes después de la 

movilización del año pasado? 
Yo también participé en el armado de ese documento. Lo hizo la misma comisión. 

Escribimos todos esos documentos en un documento de Google y cada una metía un poco de 

mano. Así los escribimos. Ese segundo documento fue un balance. Nosotras pedíamos 

estadísticas oficiales. Después de la marcha se anunciaron dos: la de la Corte Suprema de 

Justicia y la de la Secretaría de Derechos Humanos. Salió el proyecto de Abal Medina por el 

patrocinio jurídico gratuito, que era otra de las cosas que pedíamos. Entonces hicimos un 

balance de las cosas que habían pasado. 

Se ha avanzado, pero poco. La ley de patrocinio jurídico gratuito fue aprobada en las 

dos cámaras, pero todavía no se reglamentó y no se implementó. Desde el Ministerio de 

Justicia, Garavano estuvo diciendo que es carísimo, que no es fácil hacer eso. Ahora Fabiana 

Túñez anunció que en julio presentaría el plan nacional. Espero que le asignen un presupuesto 

acorde. Los políticos pueden sacarse todas las fotos que quieran y pueden firmar los puntos 

que les hicimos firmar el año pasado y todo muy lindo, pero la realidad es que lo único que 

demuestra si un partido tiene la voluntad política de atender este tema es el presupuesto que 

se le asigna al problema, porque las soluciones cuestan dinero. Alguien puede tener las 

mejores intenciones, pero si no está la voluntad política de asignarle recursos a ese problema, 

quiere decir que el problema no les importa tanto. 

Una vez que Túñez presente este plan, que me imagino que va a ser bueno, es 

importante hacer un seguimiento para ver si efectivamente le asignan el presupuesto 

adecuado, porque todo es plata. Por ejemplo, no funcionan las órdenes de restricción. En los 

casos de un montón de las mujeres que mataron, los tipos tenían órdenes de restricción. El año 

pasado, la tipa estaba dando clases en un jardín de infantes y entró el ex y la mató adelante de 

todos los niños. Una aberración. No llegó a apretar el botón antipánico. 

Lo que decían en La Casa del Encuentro es que una solución posible es que el hombre 

tenga la tobillera electrónica para monitorearlo. Hubo que charlar eso con la Corte Suprema de 

Justicia porque legalmente no es tan sencillo monitorear a alguien que todavía no está juzgado. 

Aunque se consiguió la aprobación para eso, las tobilleras electrónicas son caras. Según 



contaba Túñez va a hacerse una prueba piloto en una provincia, a ver si funciona. Si funciona, 

ahí sí se puede hablar de comprar más de estas tobilleras. Son todos temas complejos. 
 
¿Sos optimista ante este escenario? 
El movimiento de mujeres es fuerte en la Argentina y los cambios jurídicos se 

consiguen a través de la militancia. No se consiguen a través de una marcha Blumberg. Por 

ejemplo, el matrimonio igualitario se hizo realidad porque hacía mil años que venían trabajando 

las organizaciones LGTB, armando miles de estrategias, se casaban a propósito para que  

después los impugnaran. Tenían toda una serie de acciones directas, estrategias para ir 

generando las condiciones para eso. 

Escribí un libro sobre transexuales en 1998. Todavía no se hablaba mucho del tema de 

la identidad de género. Me acuerdo que una de las personas que entrevisté era Lohana Berkins 

y ella ya era una militante impresionante en esa época. Entonces la Ley de Identidad de 

Género se consiguió porque hacía 10 años que tenías un movimiento trans y travesti muy 

fuerte, con personas de la talla de Lohana Berkins o Diana Sacayán, que eran figuras políticas. 

El movimiento de mujeres es lo mismo. La Ley 26.485 no se consiguió de la nada. 

Quienes trabajaron en la ley son personas que vienen estudiando estos temas hace un 

montón. No es que lo inventó una diputada que se iluminó. Los partidos son ante todo partidos, 

entonces siempre tienen sus intereses partidarios. En las organizaciones que trabajan por 

causas feministas es donde hay que apoyarse para avanzar. La Campaña por el Derecho al 

Aborto es una de las organizaciones más poderosas del movimiento de mujeres, una 

organización completamente transversal porque hay gente que a la vez milita en miles de otros 

lugares. Es una organización federal, con una cantidad de años de trayectoria impresionante. 

Entonces, si algún día conseguimos esa ley, va a ser entre otras cosas porque existía la 

Campaña por el Derecho al Aborto. 

Por otro lado, creo que hay un cambio cultural que mínimamente tiene que acompañar. 

El matrimonio igualitario fue bastante vanguardista para todo un sector de la población que lo 

vio como una rareza, pero convengamos que desde los 90 la aceptación de la comunidad 

LGTB dentro de la sociedad era algo mucho más natural que en los 80. Había gays en 

televisión. Hay movimientos culturales, transformaciones culturales que hacen más posibles 

ciertos cambios en las legislaciones. 

En ese sentido, la marcha del 3 de junio del año pasado fue un hito y es interesante 

que haya tenido ese grado de masividad, aunque haya habido gente que por ahí estaba en 

contra del aborto. No importa. Lo cierto es que la causa de las mujeres logró movilizar casi 400 

mil personas en el país, unas 250 mil personas en Buenos Aires y también en más de 100 

ciudades y pueblos. Lo veo mucho en los adolescentes. La cantidad de escuelas que el año 

pasado nos mandaban al Facebook: “Estamos elaborando nuestros carteles”. Este año 

también. Por ejemplo, fui a la marcha del 25 de Noviembre, que es una marcha tradicional 

donde siempre estaban nada más que las organizaciones feministas, y el año pasado había 



centros de estudiantes. Eso te muestra un cambio. Los centros de estudiantes ahora marchan 

el 25 de Noviembre. 

Ni Una Menos se hizo de todo el mundo. El año pasado nosotras bajamos ciertos 

contenidos, pero después la consigna se ramificó y se multiplicó en miles de consignas. 

Justamente esa generación, la de los adolescentes, elaboraron sus propias consignas. Por 

ejemplo, el acoso callejero. Nosotras no hablamos del acoso callejero en el documento ni 

cuando nos entrevistaban. Sin embargo, a las adolescentes ese tema las interpelaba en su 

vida cotidiana. “¿Qué es la violencia machista?”. “La violencia machista es que voy caminando 

y me tengo que bancar que un desconocido me diga: ‘Te voy a chupar toda’. ¿Por qué tengo 

que bancarme eso?”. O cómo los medios hablan de la ropa de chicas a las que acaban de 

violar y asesinar. El medio dice: “Tenía un short”. Ya había un cambio cultural y esa indignación 

estaba latente. No es que las chicas la descubrieron por Ni Una Menos. Las chicas tenían 

latente ese malestar, esa indignación ante esas cosas y Ni Una Menos fue una vía para que 

eso se manifestara públicamente. 

 
¿Qué diferencias notaste entre la movilización de este año y la del año pasado? 
Este año fue gente más comprometida. El año pasado sí hubo un hartazgo. “Estamos 

hartos de esto, de levantarnos todos los días y hay una chica en la basura”. Fue algo más 

visceral. “¿Por qué? No es normal, no es natural. Los hombres no aparecen todos los días 

desnudos en la basura”. 

Me sorprendió que hubiera muchísimos varones este año. El año pasado también. Pero 

este año hubo muchísimos y con carteles. Por ejemplo, había un pibe que decía: “Empecemos 

a cuestionar nuestros privilegios”. Hace 10 años era algo impensable que un pibe saliera con 

un cartel que dijera eso y que nadie lo gastara. También había muchos padres y madres con 

hijos con carteles reflexionando sobre las formas de la crianza: “No crío princesas ni machitos 

violentos”. 

Son todos temas culturales que no son menores, porque tenemos muy internalizadas 

ciertas cuestiones de la cultura patriarcal. Por ejemplo, había un grupo que se llama Diversidad 

Heterosexual, que son heterosexuales pero generan un discurso de diversidad y habían 

sacado unas fotos con un cartel que decía “un macho menos” y se veía a un padre con un 

nene de un año vestido con un pijama con corazoncitos. Lo veías y te llamaba la atención. 

Estaba bueno porque te hacía reflexionar. Yo tengo un hijo varón y nunca le compré un pijama 

con corazoncitos, ni se me ocurrió. 

¿Hasta qué punto todos tenemos internalizadas ciertas cosas que van criando a las 

personas de una manera u otra o van acostumbrando a ciertos privilegios? Por ejemplo, la 

naturalidad con la que las mujeres atienden. Están acostumbradas a atender porque fueron 

criadas así. Eso no es natural. Es un rol que en la educación se le transmite más a la mujer. En 

los casos extremos, patológicos, esa subordinación lleva a ese tipo de cosas con las que 

después nos escandalizamos. 



Hay generaciones que ya están mamando otro tipo de autonomía de las mujeres, 

independencia, autoestima mayor. 

 
¿Creés que es necesaria una apertura aún mayor de parte de Ni Una Menos, con 

respecto a otras organizaciones sociales? 
Que se sume el movimiento LGTB, las trans por los travesticidios, es lo más natural en 

el sentido de que es la misma causa. Es más fuerte y más visible la cuestión de las trans 

porque hay muchos asesinatos. A los gays no los matan. El travesticidio es algo muy común. 

De todas maneras, todas esas identidades de la diversidad sexual también han sufrido que 

viven en una sociedad donde los valores dominantes del sistema patriarcal son muy fuertes y 

se los castiga. El varón que no quiere ser un macho ha sufrido esa discriminación por no 

responder a lo que se le exigía. De alguna manera, la causa es la misma. No son dos causas 

distintas. Toda esa comunidad lucha. Procede de las mismas matrices culturales de la violencia 

machista que miren mal a las lesbianas que se besan en la calle. Entonces la integración me 

parece lo más natural. 

Por otro lado, me parece que en la Argentina, a diferencia de otros países como 

Estados Unidos, donde cada comunidad lucha como si estuviera todo separado: los negros por 

un lado, los latinos por otro, las lesbianas por otro, los gays por otro, acá todas las cosas que 

se han logrado se lograron de una manera mucho más colectiva. Por ejemplo, hice ese libro de 

transexuales en el 98 y no eran todas transexuales las que luchaban por esa causa. Había de 

todo: feministas, gente de los derechos humanos. Hay una militancia más heterogénea, pero 

que se identifica con la causa del otro. No está esa cosa tan de gueto. Entonces me parece 

lógico que en la causa de las mujeres también haya ese nivel de diversidad. 

El año pasado no hubo mucha relación con las organizaciones. Sí nos importaba que 

vinieran, que marcharan. Pero no hubo posibilidad de articular. Este año lo que se hizo fue 

articular. 

Hay gente a la que le cayó mal o veía una frivolidad, porque el año pasado Ni Una 

Menos tuvo cierto correlato mediático, los famosos sacándose la foto. Nadie cree que Tinelli es 

feminista porque se saca la foto con un cartel que dice Ni Una Menos. Mi postura es que Tinelli 

sigue siendo Tinelli. Si sirve que lo vean a Tinelli, bárbaro. Pero la gente no es estúpida. Creer 

que alguien lo va a identificar como un líder de la causa porque se saque la foto, eso no existe. 

A mí no me parecía bien ni mal. Pero a cierto sector del feminismo le parecía una trivialización 

de la causa o que la convocatoria no tenía un contenido suficientemente radical. 

Pero la realidad es que sirvió justamente para que esas marchas como la del 25 de 

Noviembre, que eran cuatro gatos locos, militantes híper comprometidos, ahora va mucha más 

gente. Si sirvió para eso, para que la causa se abriera hacia sectores que tradicionalmente no 

se acercaban a militar estos temas, para desdemonizar el feminismo, creo que sirvió. Por 

ejemplo, en esta marcha había un montón de carteles de chicas jóvenes y uno decía: “Para 

decir ni una menos, hay que entender que el machismo no es el feminismo al revés”. Esa es 

una creencia re común. “Ay, ¿feminista? Entonces sos una loca, lo que querés es destruir al 



hombre”. Hay una idea de que es la demonización del hombre. No es la demonización del 

hombre. Es la idea de que hay una sociedad que podría ser más igualitaria, mejor para 

hombres y mujeres. 

A partir de todo lo que vino después del año pasado, la idea del feminismo dejó de ser 

tan estigmatizada. Si sirvió para eso, estuvo bien que haya alcanzado esa masividad, aún a 

costa de las caras que pudieran frivolizar esto. 

Si hay alguien que militó durante 30 años en esto tiene molestias personales u otras 

cuestiones, las tendrá que trabajar con su propio ego. Lo importante es una causa. Si sirve 

para tu causa que esta mina que capaz no te bancás salga hablando sobre el tema en un 

medio masivo... No hubo contenidos que como feminista pudieras decir: “Qué mal que se 

reclame esto”. Por ejemplo, no era punitivo. Nunca hubo un discurso punitivo desde Ni Una 

Menos. Que es un discurso que uno sí podría decir: “¿Qué quieren solucionar castigando?”. 

Nosotras nunca tuvimos ese tipo de discurso. 

La cuestión del machismo atraviesa todos los ámbitos. También hay machismo en los 

sindicatos, los partidos políticos. El año pasado nos llegaron adhesiones de los colectivos más 

diversos, como cuarteles de bomberos. En cada ámbito se ve cómo están atravesados por 

diferentes formas del machismo. 

 
¿Qué opinás sobre el diseño que realizó Carolina Marcucci? 
En un momento a la diseñadora Carolina Marcucci la habían criticado por el color 

magenta. Sin embargo, ese color y la silueta con la pollera inmediatamente generaron 

identificación. A veces el feminismo radical no tiene las mejores estrategias de comunicación 

para llegar a sectores más masivos de la población, que no están tan compenetrados con un 

tema ni tienen tanta formación. Hay que interpelarlos desde otro lugar. Mientras los lleves a 

reflexionar sobre cómo los toca en su propia vida cotidiana, me parece que está bien. Tenés 

que buscar las maneras de llegar. Si no, es una causa de pocos. Lo que uno quiere es que sea 

una causa de todos y de todas. 



Relevamiento de las ediciones impresas 

de Clarín y Página/12 desde el 11 de 

mayo hasta el 12 de junio de 2015 
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