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Resumen

Durante el periodo de ocupación alemana de la Francia metropolitana

(1940-1944), se estableció un movimiento heterogéneo de resistencia frente a la

ocupación que pasaría a conocerse en su conjunto como la Resistencia Francesa. A lo

largo de gran parte del siglo XX, la historiografía obvió, minimizó y estigmatizó la

labor que llevaron a cabo las mujeres dentro de este movimiento, de manera que hasta la

última década del siglo XX no se comenzó a desarrollar una revisión de la materia. Por

ello, a través de un estudio bibliográfico en profundidad se pretende analizar y explicar

el papel que desempeñaron las mujeres en la Resistencia Francesa, especialmente las

españolas, desde una perspectiva de género.

Palabras clave: Resistencia Francesa, mujeres, españolas, género.

Résumé

Pendant la période d'occupation allemande de la France métropolitaine

(1940-1944), un mouvement hétérogène de résistance à l'occupation s'est mis en place

qui sera connu sous le nom de La Résistance. Pendant une grande partie du XXe siècle,

l'historiographie a ignoré, minimisé et stigmatisé le travail effectué par les femmes au

sein de ce mouvement, de sorte que ce n'est que dans la dernière décennie du XXe siècle

qu'une révision du sujet a commencé à se développer. Pour cette raison, a travers d'une

étude de littérature approfondie vise à analyser et à expliquer le rôle joué par les

femmes dans La Résistance, en particulier les femmes espagnoles, dans une perspective

de genre.

Mots clés: La Résistance, femmes, femmes espagnoles, genre.
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1. Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado titulado Mujeres en la Resistencia Francesa

(1940-1945) se concibe con un doble propósito, académico y de reconocimiento. En

primer lugar, desde la perspectiva académica se pretende realizar, a través de un estudio

bibliográfico en profundidad, un análisis y explicación históricas del papel que

ejercieron como sujetos históricos las mujeres en la Resistencia Francesa a lo largo del

periodo de ocupación alemana de la Francia metropolitana, durante el transcurso de la

Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, este estudio se concibe más allá de la

perspectiva académica, como un reconocimiento a la labor llevada a cabo por todas y

cada una de las mujeres que formaron parte de los diferentes movimientos de resistencia

surgidos en Francia contra las fuerzas de ocupación del Tercer Reich,

independientemente de su orientación política o nacionalidad. Es necesario recalcar

estos dos últimos aspectos ya que, como se recoge a lo largo de este trabajo, dentro de la

Resistencia Francesa hubo mujeres de ideologías políticas dispares y diversas

nacionalidades.

La justificación de este estudio desde una perspectiva académica radica

esencialmente en el hecho de que, si bien es cierto que es una temática que ha sido

ampliamente tratada en Francia desde la década de 1990, en España ha recibido una

atención relativamente escasa, aún habiendo participado en la Resistencia Francesa un

número considerable de mujeres españolas. Además, a pesar del estudio realizado por

historiadoras e historiadores franceses, en la actualidad queda una gran cantidad de

aspectos a tratar dentro de esta temática por lo que un objetivo secundario de este

trabajo es incentivar el interés por esta materia de estudio en el ámbito académico

español. Por otra parte, la justificación desde una perspectiva de reconocimiento se debe

a que, a través de este trabajo, se pretende contribuir a la ardua tarea de sacar del

ostracismo a las mujeres que militaron en las filas de la Resistencia, reconociendo y
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homenajeando su papel. Un papel cuanto menos igual de importante al ejercido por los

hombres y que tras el final de la Segunda Guerra Mundial fue ocultado

intencionadamente con el objetivo de presentar el mito de La Résistance como un

bloque uniforme masculino y francés, obviando el papel de las mujeres y más aún el

papel de las mujeres españolas.

1.1. Objetivos

A lo largo de este trabajo se va a desarrollar una amplia explicación desde una

perspectiva de género del rol que desempeñaron las mujeres en la Resistencia Francesa.

Para ello, se va a tratar el enrolamiento de las resistentes en el movimiento, los perfiles

de las mujeres resistentes, las diferentes labores ejercidas, las diferencias ideológicas

internas existentes, el papel ejercido por las mujeres españolas dentro de la Resistencia

y la situación de las resistentes al terminar el conflicto.

A pesar de que el periodo de ocupación alemana y por ende de actividad de la

Resistencia Francesa se extendió desde 1940 hasta 1944, el rango cronológico de

estudio de este trabajo se extiende un año más, hasta 1945. De esta manera se pretende

incluir, como se ha mencionado anteriormente, la situación de las resistentes al terminar

la Segunda Guerra Mundial, para así poder dar respuesta a preguntas como ¿cuál fue el

alcance inmediato de la actividad de las resistentes en la posición de las mujeres en la

Francia de posguerra?, ¿qué reivindicaciones abanderaron estas mujeres frente al

paternalismo y la visión patriarcal hegemónica?, ¿cuál fue la posición del estado y la

sociedad francesa frente a la labor de las resistentes?

1.2. Metodología y fuentes

Este trabajo se concibe como un estado de la cuestión sobre la materia y por ello

la metodología empleada consiste eminentemente en un análisis en profundidad de la
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bibliografía existente. Esta bibliografía se compone de fuentes secundarias de diverso

formato y procedencia. En lo que se refiere al formato, las fuentes empleadas son

artículos de investigación, tesis doctorales, capítulos de libro y libros. Adicionalmente,

se incluyen en el anexo una serie de imágenes de archivo y digitalizaciones de

documentos originales con el fin de complementar la información escrita. Por otra parte,

en lo que respecta a la procedencia de la mayoría de las fuentes empleadas, proceden de

la historiografía, aunque no se debe perder de vista la interdisciplinariedad de la

historia, que se ve además amplificada en los estudios de género aplicados al análisis

histórico. De esta manera, aunque la mayoría de las fuentes han sido escritas por

historiadores e historiadoras, sus análisis se nutren de enfoques filosóficos y

sociológicos.

En relación con la metodología empleada en el trabajo, es necesario señalar que

el sistema de citación utilizado a lo largo de este es la Norma UNE-ISO 690:2013.

Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias

bibliográficas de citas de recursos de información, elaborada por la Asociación

Española de Normalización y Certificación (AENOR) como una traducción de la Rule

ISO 690:2010. Information and documentation. Guidelines for bibliographic references

and citations to information resources, desarrollada por la International Organization for

Standardization (ISO) . El uso de este sistema de citación frente al resto de sistemas2

existentes se debe principalmente a un criterio de elección personal justificado en el

hecho de que este sistema resulta en una citación muy completa y de fácil comprensión

basada en citas a pie de página numeradas y una lista de referencias ordenada

2 Norma española UNE-ISO 690:2013. Información y documentación. Directrices para la redacción de
referencias bibliográficas de citas de recursos de información (UNE-ISO 690, de 8 de mayo de 2013), pp.
7-29.
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alfabéticamente en la que se incluyen todos los datos pertinentes de cada fuente, siendo

además un sistema refrendado por las organizaciones ISO y AENOR.

1.3. Aproximación teórica

Como se ha mencionado anteriormente, la aproximación teórica de este trabajo

se va a enfocar desde la perspectiva de la historia de las mujeres y las relaciones de

género, alejándose de la visión de la historia contributiva surgida en la década de 1960 y

vinculándose con los enfoques innovadores aportados por la nueva historia de las

mujeres, popularizada a partir de la década de 1980 de la mano de historiadoras como

Joan Wallach Scott o Natalie Zemon Davis.

La decisión de alejarse de esa primera perspectiva de la historia contributiva o

her-story es que en ella la historia de las mujeres se desarrolla de forma paralela a la

historia convencional, con la intención de “enriquecerla y complementarla”, lo que

deriva en un riesgo de establecer la historia de las mujeres como una esfera separada

relacionada exclusivamente con el sexo femenino .3

A partir de 1980, esta visión ha quedado relegada a un segundo plano en los

estudios de género vinculados a la disciplina histórica en favor de la nueva historia de

las mujeres, que ha reorientado este enfoque o disciplina hacia la necesidad de vincular

los estudios históricos de las mujeres en relación con los hombres . Así, desde este4

punto de vista, mujeres y hombres se definen los unos respecto a los otros, de manera

que no se puede llegar a la comprensión de ningún suceso histórico o sociedad mediante

un estudio por separado . Este nuevo enfoque, centrado en el estudio conjunto de5

hombres y mujeres, queda bien definido en palabras de Natalie Zemon Davis como:

5 Ibid, p. 49.
4 Ibid, p. 41.

3 SCOTT, Joan. Género e historia. Traducción de Consol Vilà I. Boadas. México: Fondo de Cultura
Económica: Universidad Autónoma de México, 2008. 337 p. ISBN 978-968-16-8498-3, p. 40.
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But it seems to me that we should be interested in the history of both women and men,

that we should not be working only on the subjected sex any more than an historian of

class can focus exclusively on peasants. Our goal is to understand the significance of

the sexes, of gender groups in the historical past. Our goal is to discover the range in

sex roles and in sexual symbolism in different societies and periods, to find out what

meaning they had and how they functioned to maintain the social order or to promote

its change .6

Por tanto, a través de este análisis desde una perspectiva de género se va a

analizar el papel ejercido por las mujeres dentro de la Resistencia Francesa, así como el

resto de aspectos mencionados, relacionándolos siempre con el papel ejercido por los

hombres y las relaciones existentes entre ambos.

1.4. Terminología y etimología

A lo largo de este trabajo se van a emplear una serie de conceptos académicos

propios del enfoque de la historia de las mujeres y las relaciones de género que

requieren ser explicados previamente para su total comprensión dentro del contexto de

este estudio. Estos conceptos son mujeres y género.

El empleo del término mujeres en plural y no mujer en singular no responde a

una preferencia injustificada sino a una necesidad de establecer una categoría de análisis

histórico fundamentada que sea verdaderamente representativa. Hay que tener en cuenta

que las mujeres como sujeto histórico no son un bloque homogéneo, sino una amalgama

de sujetos con características propias que se engloban bajo ese término analítico, es

decir, no todas las mujeres son iguales y por ello no pueden ser englobadas bajo el

término monolítico de mujer, sino bajo el concepto más flexible de mujeres. Esta

diferencia ha venido de la mano de la aparición de otras categorías de análisis como la

6 ZEMON DAVIS, Natalie. “Women’s History in Transition: The European Case”. Feminist Studies,
1976, 3 (3/4), 83-103. ISSN 0046-3663, p. 90.
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clase, la raza y el género, que han permitido profundizar en una comprensión académica

de la organización de las desigualdades de poder en torno a estos tres ejes y a un análisis

del significado de la naturaleza de la opresión .7

Por otra parte, el concepto de género permite hacer referencia a las distinciones

sociales basadas en el sexo, siendo el género por tanto una forma primaria de las

relaciones simbólicas de poder . En palabras de Joan Wallach Scott, el género se define8

como:

[...] el término género denota unas determinadas “construcciones culturales”, toda la

creación social de las ideas acerca de los roles apropiados para las mujeres y los

hombres. Es un forma de referirse exclusivamente a los orígenes sociales de las

identidades subjetivas de hombres y mujeres. Según esta definición, el género es una

categoría social impuesta a un cuerpo sexuado .9

De esta manera, el concepto de género es una categoría útil para el análisis

histórico siempre y cuando se haga un uso crítico de él, empleándolo no solamente para

describir los roles de género, sino para cuestionarlos .10

Asimismo, resulta necesario justificar la aparición de diversas palabras y citas

directas en francés principalmente y en inglés en menor medida que no han sido

traducidas a lo largo del trabajo. La decisión de no traducir las citas al castellano se

fundamenta en la intención de no perder a través de la traducción determinados matices

que solamente pueden ser captados en la lengua materna. No obstante, algunas citas

10 SCOTT, Joan. Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?. La Manzana de la Discordia, 2011,
6 (1), 95-101. ISSN 1900-7922, p. 98.

9 Ibid, p. 53.
8 Ibid, p. 65.

7 SCOTT, Joan. Género e historia. Traducción de Consol Vilà I. Boadas. México: Fondo de Cultura
Económica: Universidad Autónoma de México, 2008. 337 p. ISBN 978-968-16-8498-3, p. 50.
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aparecen traducidas debido a la imposibilidad de acceder a las fuentes originales,

aunque estas son una minoría, permaneciendo un gran porcentaje en su lengua original.

2. Las resistentes: enrolamiento, perfiles y labores dentro de la Resistencia

A la hora de analizar la Resistencia Francesa desde una perspectiva de género,

uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la correlación de fuerzas entre

hombres y mujeres dentro del movimiento. En la actualidad, a través de los estudios que

se han realizado se puede afirmar que entre un 10% y un 20% de los efectivos totales de

la Resistencia fueron mujeres, aunque dentro de los cuadros de combate su número fue

mucho más reducido .11

No obstante, a pesar de esto la historiografía obvió durante gran parte del siglo

XX el papel de las mujeres como sujeto histórico dentro de la Resistencia Francesa, de

tal manera que en el periodo comprendido entre 1945 y 1970 los trabajos sobre las

mujeres solo representaron un 2% o 3% de toda la historiografía de la Resistencia . Es12

a partir de los sucesos de mayo del 68 y el desarrollo de los estudios de género cuando

comienza a profundizarse en las mujeres resistentes , primero desde un enfoque13

contributivo con el estudio y publicación de memorias escritas y orales, y

posteriormente desde un enfoque de género analizando las relaciones y papeles de

hombres y mujeres en su conjunto.

De esta forma, el estudio de la Resistencia desde una perspectiva de género fue

ganando importancia en la academia de manera paulatina hasta que en la década de

1990 se implantó definitivamente de la mano de algunas historiadoras como Paula

13 Loc. Cit.

12 THALMANN, Rita. L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance. Clio. Histoire, Femmes
et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 5.

11 CAPDEVILA, Luc. La mobilisation des femmes dans la France combattante (1940-1945). Clio.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 2000, (12). ISSN 1252-7017, p. 1.
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Schwartz y gracias al eco generado por algunas publicaciones como el primer número14

de la revista Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, que fue dedicado por entero a las

mujeres de la Resistencia Francesa y las colaboradoras.

Es a partir de este momento y especialmente entre 1995 y 2010 cuando se generó

la mayor producción historiográfica con respecto a esta temática. En un primer

momento, el interés se centró en explicar las formas y motivos de unión de mujeres y

hombres a la Resistencia, los perfiles de las resistentes y las labores que ejercieron en

relación con los hombres. El énfasis en estudiar a hombres y mujeres en su conjunto y

analizando las relaciones entre ambos se basa en la idea de que la Resistencia debe

estudiarse como algo fundamentalmente y por excelencia relacional, no puede

explicarse en función de aspectos como la pertenencia a un sexo u otro .15

2.1. Enrolamiento en la Resistencia

En lo que respecta a las formas y motivos de unión de hombres y mujeres a la

Resistencia existe una clara diferenciación basada fundamentalmente en los roles de

género de la época. De esta manera, a principios de la ocupación, la Francia Libre

enalteció exclusivamente a los hombres franceses para que se rebelasen contra las

autoridades alemanas y colaboracionistas, a pesar de que con la firma del armisticio del

22 de junio de 1940 un total de 1.600.000 hombres franceses fueron deportados a

Alemania como prisioneros de guerra , dejando en la Francia metropolitana una16

escasez de hombres capaces de hacer frente a la ocupación. Es ya a partir de 1941, a

través de las emisiones de Radio France y BBC, cuando se generalizó el mensaje e

16 CAPDEVILA, Luc. La mobilisation des femmes dans la France combattante (1940-1945). Clio.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 2000, (12). ISSN 1252-7017, p. 3.

15 SCHWARTZ, Paula. Résistance et différence des sexes: bilan et perspectives. Clío. Histoire‚ Femmes et
Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 7.

14 LEGUEN, Brigitte. Las mujeres escriben sobre la Resistencia francesa. Revista de Filología Románica,
2016, 33, 133-139. ISSN 0212-999X, p. 135.

13

ull.es



incluso se comenzaron a hacer referencias explícitas hacia las mujeres y su papel en la

liberación de Francia .17

Más allá de esto hay que tener en cuenta que mientras que por término general

los hombres se unieron a la Resistencia a través de estructuras preexistentes como

sindicatos de trabajadores o asociaciones de militares , las mujeres se enrolaron en la18

Resistencia a través de parientes que ya formaban parte de ella, como maridos, padres o

hermanos . Por otra parte, si se atiende a los motivos de unión a la causa se observa que19

estos también difieren entre hombres y mujeres, de manera que los hombres se unieron

a la Resistencia como un acto eminentemente político a diferencia de las mujeres, que

carecían de derechos o aprendizaje político debido a que en la Francia previa a la20

guerra no tenían derecho al voto y no ejercían ningún papel dentro del panorama

político francés . No obstante, muchas de estas resistentes a pesar de no tener21

inclinaciones e intereses políticos, sí se involucraron en la idea de construir una

sociedad más justa e igualitaria . Más allá de esto, a través de los testimonios dejados22

por algunas resistentes se sabe que muchas de ellas se alistaron en la Resistencia por

razones más emocionales , como el deseo de acción, la sed de aventura, la voluntad de23

23 Este hecho podría estar relacionado con la aspiración de estas mujeres de transgredir las normas de
género que les fueron impuestas.

22 ROUQUET, François. En la Francia del Mariscal. En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA,
Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones
Akal, S. A., 2010, 631-652. ISBN 978-84-460-2283-1, p. 641.

21 Existe un consenso dentro de la academia francesa en cuanto a la ausencia de participación femenina
dentro del panorama político francés de entreguerras. Sin embargo, esta afirmación tan rotunda corre el
riesgo de simplificar una situación mucho más compleja, ya que obvia o infravalora la importancia que
tuvieron los movimientos sufragistas de principios del siglo XX en Francia.

20 Ibid, p. 5.

19 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 4.

18 DOUZOU, Laurent. How men and women joined the French Resistance. Le Mouvement Social, 1997,
(180), 9-20. ISSN 0027-2671, p. 15.

17 CAPDEVILA, Luc. La mobilisation des femmes dans la France combattante (1940-1945). Clio.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 2000, (12). ISSN 1252-7017, p. 3.
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romper con lo cotidiano o la fascinación por el combate . En palabras de la resistente24

Denise Ferrier:

J'aurais voulu moi-même faire le coup de feu. On lit du respect voire une certaine

admiration dans les “fines” blessures reçues par les vétérantes et une trouble attirance

pour le champ de bataille: il n'est plus question de repos pour l'instant. C'est l'attaque,

la vraie, celle qui demande des hommes et aussi des ambulancières. Nous sommes là!25

2.2. Perfiles de las resistentes

Si bien cada sujeto histórico es único por sí mismo al presentar motivaciones y

características propias, a la hora de analizar a las mujeres dentro de la Resistencia

Francesa es necesario hacerlo desde una visión grupal y no individual, aunque

manteniendo siempre la imagen de un grupo muy heterogéneo. Teniendo en cuenta esto

se pueden establecer una serie de aspectos comunes que caracterizaron a todos los

perfiles de las resistentes.

Aplicando esta metodología se observa que la mayoría de las resistentes fueron

generalmente mujeres jóvenes sin hijos, bien solteras o casadas, con parientes dentro de

la Resistencia . En el caso de las mujeres que lucharon a pie de calle, normalmente26

tenían entre 16 y 18 años . En lo que respecta al porcentaje de mujeres casadas y27

solteras es difícil dar un valor aproximado, ya que muchas de ellas, según la tradición

francesa, cambiaron sus apellidos al casarse bien antes, durante o después de la guerra.

Es más, algunas mujeres casadas al ser detenidas firmaban con su apellido de soltera

27 SCHWARTZ, Paula. Résistance et différence des sexes: bilan et perspectives. Clío. Histoire‚ Femmes et
Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 1.

26 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 4.

25 Loc. Cit.

24 CAPDEVILA, Luc. La mobilisation des femmes dans la France combattante (1940-1945). Clio.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 2000, (12). ISSN 1252-7017, p. 8.
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para no ser identificadas. Un ejemplo de esto es la resistente Marie-Jo Chombart de

Lauwe, que dependiendo de la situación firmaba con un apellido u otro .28

Asimismo, el hecho de que la Resistencia fuese mayoritariamente urbana29

propició de forma indirecta que una parte importante de las resistentes fuesen

trabajadoras de la administración pública, gerentes de algún establecimiento o

enfermeras .30

Además, hay que tener en cuenta que la Resistencia Francesa se nutrió de gran

cantidad de refugiados, entre ellos mujeres, de países de Europa del Este, Italia y

España . De la misma manera, dentro de la Resistencia también hubo mujeres y31

hombres judíos que se alistaron en su mayor parte al no tener nada que perder, ya que de

todas formas se enfrentaban a la persecución, deportación y probablemente ejecución.

Un ejemplo de resistentes judíos fueron Yvette Bernard-Fernoux y su marido, detenidos

en 1944 .32

Por otra parte, otro aspecto que caracterizó a las resistentes fue el uso que

hicieron de su rol de género establecido para aparentar debilidad y obediencia y de esa

forma poder llevar a cabo actividades subversivas a plena vista sin resultar sospechosas

32 Ibid, p. 3.

31 THALMANN, Rita. L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance. Clio. Histoire, Femmes
et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 1.

30 Ibid, p. 3.

29 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 6.

28 SCHWARTZ, Paula. Résistance et différence des sexes: bilan et perspectives. Clío. Histoire‚ Femmes et
Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 5.
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para las autoridades alemanas y colaboracionistas . De esta manera podían llegar33

incluso a ocultar armas y explosivos en su vientre aparentando estar embarazadas .34

No obstante, se debe tener en cuenta que estratagemas similares fueron usadas

por hombres y mujeres por igual, empleando nombres de guerra de sexualidad

voluntariamente ambigua como Dominique o Jean, así como el travestismo, con el fin

de ocultar sus identidades .35

2.3. Resistencia pasiva

A pesar de que algunas mujeres llevaron a cabo labores activas en la Resistencia,

la gran mayoría de ellas ejerció una resistencia pasiva a la que Pierre Laborie denominó

résistance solidaire . Esta resistencia solidaria se fundamentó en una proximidad y36

apoyo mutuo cotidiano entre aquellas mujeres y hombres contrarios al régimen de Vichy

y a la ocupación alemana . Asimismo, muchas mujeres ejercieron su resistencia de37

manera anónima, lo que hace necesario el estudio del rol de las mujeres desde abajo. En

palabras de Laurent Douzou “les femmes anonymes portent témoignage exactement

comme elles ont résisté: du seuil de la porte” .38

No obstante, tras la guerra se popularizaron las figuras de aquellas mujeres

“extraordinarias” que habían destacado por sus labores dentro de la Resistencia al

38 AGLAN, Alya. Les femmes dans la Résistance en France, Actes du colloque de Berlin, 8-10 octobre
2001. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2004, 51-1 (1), 229-231. ISSN 0048-8003, p. 330.

37 ROUQUET, Op. Cit., p. 640.
36 ROUQUET, Op. Cit., p. 640.
35 Loc. Cit.

34 SCHWARTZ, Paula. Résistance et différence des sexes: bilan et perspectives. Clío. Histoire‚ Femmes et
Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 4.

33 ROUQUET, François. En la Francia del Mariscal. En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA,
Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones
Akal, S. A., 2010, 631-652. ISBN 978-84-460-2283-1, p. 641.
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romper con los roles de género establecidos, de manera que se olvidó a la gran mayoría

de mujeres que ejercieron papeles no tan destacados .39

Esto dio lugar a un vacío historiográfico al respecto que no comenzó a

completarse hasta la década de 1990, cuando se iniciaron los estudios sobre dos

aspectos fundamentales de las labores de las mujeres en la Resistencia. En primer lugar,

el rol que ejercieron las madres, esposas, hijas y hermanas como cabezas de familia

debido a las circunstancias del momento . Y en segundo lugar, la posición estratégica40

que esta situación les ofreció para establecerse como nexos fundamentales en las redes

privadas y conexiones íntimas, que alcanzaron una dimensión política a través de

conceptos como camaradería, amistad y amor .41

2.4. Resistencia activa

En lo que respecta a la minoría de mujeres que ejercieron un papel activo dentro

de la Resistencia, hay que destacar que, a pesar del ideal progresista que existió dentro

del movimiento, la mayoría no llegaron a alcanzar puestos de poder y pocas llegaron a

actuar a espaldas de sus maridos . No obstante, esto no impidió que hubiese mujeres42

participando en todas las labores dentro de la Resistencia, aunque la gran mayoría se

ocupó de participar en actos simbólicos (vandalismo, peticiones y manifestaciones); en

el rescate y ocultamiento de judíos y otros resistentes; en el avituallamiento de

prisioneros y resistentes; como agentes de enlace; en la redacción de prensa clandestina;

42 ROUQUET, Loc. Cit.
41 Ibid, p. 2.

40 BRIVE, Marie-France. Les Résistantes et la Résistance. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1).
ISSN 1252-7017, p. 1.

39 ROUQUET, François. En la Francia del Mariscal. En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA,
Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones
Akal, S. A., 2010, 631-652. ISBN 978-84-460-2283-1, p. 642.
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y en otras líneas de actuación varias (elaboración de documentación falsa y explosivos,

transporte de armas, sabotaje y espionaje) .43

Más allá de estas labores hubo mujeres que participaron como partisanas en

combate, aunque fueron figuras excepcionales surgidas como consecuencia de la

evolución del conflicto siendo algo que no se había visto en el mundo occidental hasta

el momento, de manera que transgredieron los roles de género. La aparición de esta

figura de la resistente, la joven o mujer adulta libre luchando a pie de calle modificó el

imaginario de la época . No obstante, se asoció a estas mujeres con los valores44

masculinos de coraje, valor, peligro y aceptación de morir por la patria, es decir, se las

asimiló al rol del hombre .45

Volviendo a las labores principales es interesante el papel que desempeñaron las

mujeres dentro de los actos simbólicos, especialmente de las manifestaciones y

protestas públicas, que fueron las únicas acciones no clandestinas en las que las mujeres

tuvieron una presencia mayoritaria, generalmente bajo el amparo de organizaciones

comunistas . Esto último favoreció que muchas de estas protestas terminasen tomando46

un cariz político .47

Asimismo, una de las principales tareas ejercida por las resistentes fue la de

agente de enlace, tanto dentro como fuera de los límites departamentales, como en el

caso de la región de Languedoc, en la que las agentes de enlace se desplazaban por

47 ROUQUET, François. En la Francia del Mariscal. En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA,
Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones
Akal, S. A., 2010, 631-652. ISBN 978-84-460-2283-1, p. 643.

46 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 7.

45 Ibid, p. 7.

44 CAPDEVILA, Luc. La mobilisation des femmes dans la France combattante (1940-1945). Clio.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 2000, (12). ISSN 1252-7017, p. 1.

43 LANGEVIN, Annie. Analyse historiographique du rôle des femmes dans la Résistance française, Lucie
Aubrac et ses consoeurs vues par les historiens. Tesis doctoral. Québec: Université Laval, 1999, p. 129.
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departamentos contiguos . Estos agentes se ocupaban de distribuir documentación48

falsa, prensa clandestina y órdenes, entre otras cosas . De hecho, muchas de las49

reuniones clandestinas de líderes de la resistencia se llevaron a cabo gracias a las

labores de las mujeres como agentes de enlace, encargadas de transmitir los documentos

y mensajes . Estas mujeres, si eran detenidas se enfrentaban a la deportación y en caso50

de ser comunistas o judías a la ejecución .51

Además, otro aspecto de la Resistencia en el que las mujeres se vieron muy

involucradas fue la redacción de prensa clandestina y de folletos de antipropaganda

colaboracionista y progermana. Algunas de estas publicaciones fueron redactadas por

mujeres en prisión como el caso de la publicación mensual La Patriote enchaînée que

comenzó a circular a partir de julio de 1943 por la prisión de La Roquette . Sin52

embargo, una de las publicaciones clandestinas más destacadas fue el periódico

Libération (Fig. 1), en cuya redacción participó Lucie Aubrac junto con su marido .53

Por último, como se ha mencionado al comienzo de este epígrafe, las mujeres

participaron en otras líneas de actuación que también merecen ser destacadas, a pesar de

que el número de mujeres que participaron en ellas fue más reducido. Por una parte,

algunas mujeres, especialmente aquellas que trabajaban como personal auxiliar en los

ayuntamientos, tuvieron un papel fundamental en la elaboración de documentos de

53 LEGUEN, Brigitte. Las mujeres escriben sobre la Resistencia francesa. Revista de Filología Románica,
2016, 33, 133-139. ISSN 0212-999X, p. 134.

52 ROUQUET, François. En la Francia del Mariscal. En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA,
Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones
Akal, S. A., 2010, 631-652. ISBN 978-84-460-2283-1, p. 643.

51 THALMANN, Rita. L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance. Clio. Histoire, Femmes
et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 4.

50 CHAUBIN, Loc. Cit.

49 LANGEVIN, Annie. Analyse historiographique du rôle des femmes dans la Résistance française, Lucie
Aubrac et ses consoeurs vues par les historiens. Tesis doctoral. Québec: Université Laval, 1999, p. 129.

48 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 7.
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identidad falsos y en la lucha contra el Service du Travail Obligatoire (STO) . Por otra54

parte, aquellas mujeres capaces de hablar alemán eran entrenadas para infiltrarse entre

las filas alemanas con el objetivo de sabotear, espiar y repartir propaganda antigermana

.55

3. Diferencias ideológicas dentro de la Resistencia

Antes de profundizar en las diferencias ideológicas dentro de la Resistencia

desde una perspectiva de género, es fundamental tener en cuenta que, como se ha

mencionado en el epígrafe anterior, las mujeres francesas mayoritariamente carecían de

conciencia política al no ser ciudadanas de primer orden con derecho al voto . Debido a56

ello la razón última de afiliación de las mujeres a las diferentes redes de resistencia no

respondía tanto a una motivación política sino relacional. Es decir, las mujeres se unían

a los movimientos de resistencia siguiendo a sus maridos, padres o hermanos,

alineándose por tanto con su orientación política .57

Además, bien por este condicionante bien porque los intereses de los estudios de

género se han centrado en otras temáticas, el papel de las mujeres resistentes desde una

perspectiva ideológica ha sido escasamente tratado, generalmente con breves menciones

en trabajos más amplios no enfocados en este tema. Por ello, la reconstrucción, a través

de una revisión bibliográfica, de las diferencias ideológicas dentro de la Resistencia

57 La afirmación generalizada por parte de la historiografía francesa con respecto a que la ausencia de
derecho al voto implicó necesariamente una falta de conciencia política entre las mujeres resulta cuanto
menos cuestionable, ya que pudieron existir canales alternativos para el desarrollo de una conciencia
política. Por ello, sería deseable que se desarrollaran más estudios con respecto a esta cuestión para poder
corroborar o desmentir esta afirmación.

56 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 5.

55 THALMANN, Rita. L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance. Clio. Histoire, Femmes
et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 4.

54 DOUZOU, Laurent. How men and women joined the French Resistance. Le Mouvement Social, 1997,
(180), 9-20. ISSN 0027-2671, p. 16.
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incluyendo a las mujeres resulta un reto complejo. No obstante, a través del presente

epígrafe se pretende ahondar en esta problemática a pesar de las limitaciones existentes.

3.1. Anarquistas, comunistas y militares próximos a la derecha

La Resistencia Francesa en el territorio metropolitano fue muy heterogénea,

estando compuesta por multitud de redes y movimientos de ideologías políticas

dispares. Si bien es cierto que hubo redes de carácter apolítico que englobaron a

resistentes de diversas ideologías, la gran mayoría de las redes de resistencia estuvieron

claramente politizadas, de manera que los franceses se unieron a unas u otras en base a

su orientación política.

De todos los grupos ideológicos que conformaron la Resistencia, destacan

especialmente los comunistas y los militares próximos a la derecha por su

representación y participación. No obstante, hubo otros grupos menores como los

anarquistas españoles, los cristianos demócratas encuadrados en el Mouvement

Témoignage Chrétien o los republicanos laicos del grupo Jeunesses Laïques et

Républicaines , entre otros.58

En lo que respecta a los comunistas, estos se organizaron principalmente en dos

redes de resistencia, los Francs Tireurs et Partisans Français (FTPF) y el Front

National (FN) . De ambas, la que tuvo un mayor rango e impacto de actuación fue la59

primera, surgiendo a finales de 1941 bajo el paraguas del Parti Communiste Français

(PCF) y convirtiéndose en la vanguardia de la resistencia comunista . Los dos aspectos60

que más caracterizaron a los Francs Tireurs et Partisans Français (FTPF) fueron su

60 COGNE, Olivier y EMPRIN, Gil. Histoire des Francs-Tireurs et Partisans: Isère, Savoie,
Hautes-Alpes. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2017. 256 p. ISBN 978-2-7061-2685-7, p.
14.

59 Loc. Cit.

58 CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux exemples régionaux, Corse et
Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 9.
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fuerte implantación en territorio rural y la relativamente alta tasa de incorporación de61

mujeres a los grupos de partisanos armados, destacando en este sentido la figura

emblemática de Simone Segouin.

Por otra parte, los militares próximos a la derecha, algunos de ellos vinculados

entre 1940 y 1942 al mismo tiempo al régimen de Vichy , crearon sus propias redes de62

resistencia. De todas ellas destacó especialmente la Organisation Civile et Militaire

(OCM) por su capacidad de acción y organización en la zona ocupada . Esta red surgió63

a finales de 1940 de la fusión de dos células resistentes, una de funcionarios y altos

cargos del gobierno, y otra de militares próximos a la derecha. Sus actividades se

centraron principalmente en la búsqueda de información de carácter industrial y militar,

y en la búsqueda y adquisición de armas para operaciones de carácter militar . Si bien64

fue una red compuesta mayoritariamente por hombres, hubo mujeres destacadas como

Marie-Hélène Lefaucheux, que fue miembro del estado mayor del movimiento y

Valentine Ployart que colaboró en la evasión de entre 50 y 60 aviadores aliados.

Si bien es fundamental analizar a comunistas y militares próximos a la derecha,

también es necesario prestar una atención especial a los anarquistas españoles, ya que a

pesar de su reducido número dentro de la Resistencia ejercieron un papel fundamental

64 Loc. Cit.

63 MUSÉE DE LA RÉSISTANCE (1940-1945) EN LIGNE. Brassard de l'OCM, Paris Xe [en línea]
[consulta: marzo de 2024].

62 Durante los dos primeros años tras la firma del armisticio la figura del mariscal Pétain fue respetada y
admirada por los resistentes, especialmente por aquellos vinculados a las fuerzas armadas, ya que durante
ese periodo el régimen de Vichy y el propio Pétain fueron vistos por gran parte de la población francesa
como la última línea de defensa frente a la ocupación total de la Francia metropolitana por los alemanes.
Sin embargo, esta visión comenzó a cambiar a partir de 1942 con la aplicación de medidas antisemitas por
parte del gobierno de Vichy.

61 COGNE, Olivier y EMPRIN, Gil. Histoire des Francs-Tireurs et Partisans: Isère, Savoie,
Hautes-Alpes. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2017. 256 p. ISBN 978-2-7061-2685-7, p.
15.
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en las redes de evasión pirenaicas y mediterráneas . Por lo general, el grupo de los65

anarquistas españoles se conformó de guerrilleros que habían combatido en la Guerra

Civil Española y sus esposas o hermanas que, ante la imposibilidad de regresar a España

tras la invasión alemana, decidieron enrolarse en la Resistencia y continuar su lucha

contra el fascismo. Dentro de los grupos anarquistas, destacó especialmente el Grupo

Ponzán, integrado dentro de la red de evasión Pat O’Leary y conformado

principalmente por oscenses bajo el mando de los hermanos Francisco Ponzán y Pilar

Ponzán . Dentro de este grupo, hombres y mujeres se involucraron por igual en la red66

de huida de represaliados y aviadores aliados .67

Finalmente, hay que recalcar que desde el inicio de la ocupación hasta 1944

todos estos movimientos y redes de resistencia actuaron de forma independiente. Es a

partir del 1 de febrero de 1944, con la finalidad de dar un cuadro legal y estructurar de

manera jerárquica la Resistencia, cuando todos los grupos y redes de resistentes

quedaron fusionados en las Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), de manera que la

separación de base ideológica que había existido entre los resistentes desde la firma del

Armisticio de 1940 desapareció formalmente . Dentro de las Forces Françaises de68

l’Intérieur (FFI), mujeres y hombres siguieron ejerciendo las mismas labores que

habían llevado a cabo hasta 1944 (Fig. 2). Además, tras la liberación de Francia, un

30% de sus efectivos se integraron en el ejército regular francés hasta el final del

conflicto , destacando en el caso de las mujeres su labor como enfermeras y69

conductoras de ambulancia.

69 Loc. Cit.

68 MARCOT, François. La Résistance et les Français: lutte armée et maquis. Franche-Comté: Presses
Universitaires de Franche-Comté, 1996. 549 p. ISBN 978-2-251-60617-0, p. 167.

67 Ibid, pp. 32-34.
66 Ibid, p. 32.

65 GASPAR CELAYA, Diego. De una guerra a otra: Oscenses en la Resistencia francesa (1939-1945).
Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2016, (126), 15-39.
ISSN 0518-4088, p. 12.
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3.2. El antisemitismo y la persecución de los judíos

Más allá de las cuestión política, otro aspecto que dio lugar a diferencias

ideológicas dentro de la Resistencia fue el antisemitismo y la llamada “cuestión judía”.

De hecho, para la historiografía la actitud de las Resistencia hacia los judíos es

problemática debido a que había tanto antirracistas como antisemitas dentro de ella .70

Esta situación permite demostrar los antagonismos que existían tanto en la sociedad

francesa de entreguerras como en la Resistencia .71

Atendiendo a esto se puede afirmar que, a pesar de la libertad religiosa del

estado francés de entreguerras, la sociedad francesa estaba impregnada de un claro

antisemitismo y una xenofobia endémica , lo que favoreció que al menos hasta 1942 la72

mayor parte de la población francesa se mantuviese indiferente e incluso aprobase las

medidas antisemitas de los alemanes y el régimen de Vichy . Esta situación quedó73

recogida en la prensa de la época, como puede verse en el fragmento que escribió el

periódico La Vérité Eure-et-Loir al respecto del Statut des Juifs que defendía “Rien de

plus normal concluait-il de plus juste de plus français que cette loi contre les

agissements illégitimes des Juifs” .74

En lo que respecta a la actitud de la Resistencia frente a la “cuestión judía”, no

ha sido hasta las dos primeras décadas del siglo XXI cuando ha empezado a ser tratada

directamente ni ampliamente por la historiografía. Fue a partir de la Conference on the

74 CORDIER, Op. Cit., p. 622.

73 POZNANSKI, Renée. Reflections on Jewish Resistance and Jewish Resistants in France. Jewish Social
Studies, 1995, 2 (1), 124-158. ISSN 0021-6704, p. 137.

72 Ibid, p. 622.
71 Loc. Cit.

70 CORDIER, Daniel. La Résistance française et les Juifs. Annales: Histoire, Sciences Sociales, 1993, 48
(3), 621-627. ISSN 0395-2649, p. 621.
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resistance to genocide organizada en Sciences Po en 2005 cuando se comenzó a tratar la

materia . En palabras del historiador Bob Moore:75

discussions of national resistance to Nazism often marginalized the help given to Jews

and, likewise, texts on the fate of Jews and the incidence of rescue often have few

reflections on the wider context of resistance .76

Actualmente, el consenso de la academia reside en la idea de que el interés por la

cuestión judía fue evolucionando paralelamente al desarrollo del conflicto y el

recrudecimiento de las medidas de Vichy y las autoridades alemanas contra la población

judía . De esta manera, la lucha que en un primer momento se centró solamente en77

combatir al invasor alemán fue evolucionando paulatinamente en una lucha contra el

nacionalsocialismo y el antisemitismo que este abanderaba .78

De esta manera, entre 1940 y 1942 la Resistencia no condenó las medidas

antisemitas de las autoridades alemanas y del gobierno de Vichy debido a varios

factores. En primer lugar, la realidad es que la Resistencia no podía hacer frente al

mismo tiempo a los alemanes y a una opinión pública que en su mayoría se sentía

indiferente o a favor de la persecución de los judíos . En segundo lugar, la gran79

mayoría de redes de resistentes veían el ayudar a los judíos como un acto humanitario

pero no político, y por ello no prioritario . En tercer lugar, no se debe olvidar la80

veneración inicial de la figura del mariscal Phillipe Pétain por gran parte de la población

francesa y la propia Resistencia .81

81 POZNANSKI, Op. Cit., p. 12.
80 POZNANSKI, Op. Cit., pp. 15-16.
79 Ibid, p. 623.
78 Ibid, p. 627.

77 CORDIER, Daniel. La Résistance française et les Juifs. Annales: Histoire, Sciences Sociales, 1993, 48
(3), 621-627. ISSN 0395-2649, p. 626.

76 Ibid, p. 9.

75 POZNANSKI, Renée. Rescue of the Jews and the Resistance in France: From History to
Historiography. French Politics, Culture & Society, 2012, 30 (2), 8-32. ISSN 1537-6370, p. 8.
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No obstante, a partir de 1942, debido al recrudecimiento de las medidas contra la

población judía y el inicio de las deportaciones, la opinión pública comenzó a mostrarse

contraria a las políticas antisemitas al mismo tiempo que simpatizaba con las víctimas,

especialmente con los niños . Esto llevó a que por toda la prensa clandestina82

comenzaran a aparecer artículos contestando esta situación, como el artículo Les Juifs

nos frères publicado en el periódico Combat, que afirmaba lo siguiente:

[...] Il n'y a pas de problème racial juif, pas de question du “sang” juif, pour la bonne

raison que la prétendue “race juive” est aussi composite (tous les ethnologues sérieux

vous le diront) que la “race” française ou la “race” allemande. Il existe évidemment

une communauté juive [...]. Cette communauté juive est un élément constitutif de la

communauté nationale française, au même titre que les autres communautés religieuses

culturelles ou régionales [...]83

Posteriormente, tras este pico de indignación en 1942 se volvió rápidamente al

silencio sobre el tema en la prensa clandestina, debido al interés de la Resistencia en

centrar a la población civil en la lucha contra los invasores y no en la “cuestión judía” .84

Por otra parte, en lo que respecta al estudio de la resistencia judía y los

resistentes judíos existen dos problemáticas a tener en cuenta. En primer lugar, el

concepto de resistencia judía es controvertido, pues existe el debate dentro de la

academia entre si realmente hubo una resistencia francesa judía o si lo que se dio fue

una resistencia judía contra el Holocausto , es decir, ¿qué predomina, el componente85

étnico o el componente nacional? En segundo lugar, hay que tener en cuenta que si tras

la guerra se trató de obviar a las mujeres, más aún se trató de obviar a las mujeres

85 POZNANSKI, Renée. Reflections on Jewish Resistance and Jewish Resistants in France. Jewish Social
Studies, 1995, 2 (1), 124-158. ISSN 0021-6704, p. 127.

84 POZNANSKI, Renée. Rescue of the Jews and the Resistance in France: From History to
Historiography. French Politics, Culture & Society, 2012, 30 (2), 8-32. ISSN 1537-6370, p. 14.

83 Ibid, p. 626.

82 CORDIER, Daniel. La Résistance française et les Juifs. Annales: Histoire, Sciences Sociales, 1993, 48
(3), 621-627. ISSN 0395-2649, p. 625.
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judías, a pesar de que entre un 20% y un 25% de los resistentes judíos fueron mujeres .86

En palabras de la resistente de origen judío Catherine Varlin:

Quant au fait d'être femme, déclare-t-elle, je l'ai provisoirement oublié dès que m'ont été

confiées des responsabilités de commandement… Les choses ne sont devenues plus

complexes et plus gênantes que plus tard, après la guerre. Lorsque insidieusement

d'abord, plus clairement ensuite, on a entrepris de purger la vie politique française de

ses résistants, en particulier de ses résistants juifs. Lorsque la condition de femme a

commencé à faire problème pour la reconnaissance des services rendus, pour la

légitimation des grades, des décorations, etc. Il est vrai qu'être à la fois juive et femme

n'a pas facilité l'entrée dans les manuels d'histoire officiels ou non .87

Teniendo en cuenta estas dos problemáticas, se puede afirmar que sí existieron

redes exclusivamente judías dentro de la Resistencia, compuestas solamente por

mujeres y hombres de etnia judía. Estas redes se organizaron en un primer momento

como redes de apoyo y ayuda exclusivamente, pero con el desarrollo de la contienda y

el recrudecimiento de las medidas antisemitas pasaron a tomar parte en la lucha armada

contra los alemanes y colaboracionistas , como en el caso de las mujeres de la célula de88

resistencia judía La Forteresse Juive . Además, si bien es cierto que los judíos89

formaron parte de todos los movimientos de la Resistencia , hay que destacar que la90

mayoría de redes judías se agruparon bajo el paraguas de los comunistas franceses .91

91 POZNANSKI, Loc. Cit.
90 POZNANSKI, Op. Cit., p. 135.
89 THALMANN, Op. Cit., p. 4.

88 POZNANSKI, Renée. Reflections on Jewish Resistance and Jewish Resistants in France. Jewish Social
Studies, 1995, 2 (1), 124-158. ISSN 0021-6704, p. 130.

87 Ibid, p. 6.

86 THALMANN, Rita. L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance. Clio. Histoire, Femmes
et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 8.
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4. Mujeres españolas en la Resistencia Francesa

En este epígrafe se pretende analizar la experiencia particular de las mujeres

españolas que se unieron a la Resistencia Francesa, ya que si bien esta presenta ciertas

similitudes con la experiencia del resto de mujeres resistentes, también es cierto que

existen una serie de condicionantes y características específicas a tener en cuenta. Por

ello, con el objetivo de clarificar esta problemática, a lo largo de este apartado se hace

un breve recorrido que abarca desde el exilio republicano en Francia, pasando por las

actividades de las resistentes españolas, hasta la deportación de las mismas a los campos

de concentración del Tercer Reich.

No obstante, antes de proceder con este análisis se debe tener en cuenta que esta

temática no ha comenzado a ser tratada con profundidad hasta las tres últimas décadas y

que a pesar de ello sigue habiendo un relativo vacío historiográfico con respecto a otras

temáticas relacionadas con el estudio de la Resistencia Francesa. Esto se debe a que

tradicionalmente la historiografía francesa decidió olvidar e ignorar tanto la

contribución de los refugiados españoles como la aportación de las mujeres a la causa ,92

con el objetivo de crear el mito de una resistencia nacional y varonil sin presencia de

extranjeros .93

A esta situación se debe sumar además la presencia muy escasa de fuentes de

cualquier tipo, bien sean escritas u orales . Esto se debe, en lo que respecta a las fuentes94

escritas, al hecho de que los archivos de la policía y judiciales franceses no se pueden

abrir hasta pasados 100 años, y que los archivos del Partido Comunista de España

94 FERNANDA MANCEBO, Loc. Cit.

93 MUNERA SÁNCHEZ, Isabel. Las grandes olvidadas: las mujeres españolas en la Resistencia francesa.
Germinal: Revista de Estudios Libertarios, 2006, (2), 59-68. ISSN 1886-3019, p. 59.

92 FERNANDA MANCEBO, María. Las mujeres españolas en la Resistencia francesa. Espacio, Tiempo y
Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie V, Historia Contemporánea, 1996, 0 (9),
239-256. ISSN 1130-0124, p. 241.
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(PCE) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentan una documentación

muy fragmentada . Por otra parte, en lo que se refiere a las fuentes orales estas se95

componen casi exclusivamente de los testimonios recogidos en la obra de Neus Català

De la resistencia y la deportación: 50 testimonios de mujeres españolas y en el libro96

de Eduardo Pons Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial .97

Estos factores explican cómo en 1996 la bibliografía referida a los resistentes

españoles, compuesta por 87 trabajos, era considerablemente menor a la de otros grupos

de resistentes extranjeros como los italianos, con 317 trabajos al respecto . No obstante,98

se puede constatar que en el año 2006 aún se mantenía ese olvido intencionado sobre los

resistentes y las resistentes españoles. Un olvido contra el que muchos autores y autoras

como Neus Català han seguido trabajando y que gracias a sus esfuerzos se ha ido99

revirtiendo, aunque aún queda un gran trabajo por hacer.

4.1. Exilio republicano en Francia

A la hora de abordar el exilio republicano en Francia se debe tener en cuenta que

este, al igual que cualquier otro exilio político, entraña complejidades múltiples y

variadas . De esta manera, un primer aspecto a aclarar es la existencia de un exilio100

minoritario de las élites republicanas frente a un exilio mayoritario de los exiliados y

exiliadas de a pie. Esta diferenciación generalmente suele pasar desapercibida ya que el

discurso político y testimonial del exilio fue monopolizado por las élites republicanas,

100 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, p. 62.

99 MUNERA SÁNCHEZ, Isabel. Las grandes olvidadas: las mujeres españolas en la Resistencia francesa.
Germinal: Revista de Estudios Libertarios, 2006, (2), 59-68. ISSN 1886-3019, p. 66.

98 Ibid, p. 240.
97 Ibid, p. 244.
96 Ibid, p. 243.

95 FERNANDA MANCEBO, María. Las mujeres españolas en la Resistencia francesa. Espacio, Tiempo y
Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie V, Historia Contemporánea, 1996, 0 (9),
239-256. ISSN 1130-0124, p. 241.
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dejando de esa manera en un segundo plano a la gran mayoría de los exiliados, que

vivieron una experiencia muy diferente . Es a través del estudio de esta gran mayoría101

de exiliados y exiliadas de a pie, como se puede analizar de forma más eficaz las

relaciones de género y el papel que ejercieron las mujeres españolas en el exilio.

A su llegada a Francia, los refugiados y refugiadas españoles fueron separados

en campos de internamiento diferenciados por sexos , de manera que se separó a las102

familias al mismo tiempo que se internó a los exiliados en condiciones pésimas.

Además, por término general el recibimiento fue hostil, con una fuerte crítica por parte

de la prensa y una desconfianza generalizada por parte del pueblo francés ante la

avalancha de refugiados, especialmente a partir de enero y febrero de 1939 .103

En estos campos de internamiento la vida diaria se organizó como en una prisión

en la que las dinámicas sociales y la cotidianidad quedaron regidas por las mujeres que

en ellos habitaban . De esta manera, estos campos desempeñaron un papel104

fundamental en la creación de un sentimiento de comunidad o de pertenencia a un grupo

entre las mujeres exiliadas . Un ejemplo de ello puede verse en el testimonio de la105

refugiada María García:

A los niños los bañábamos con agua fría de una llave que encontramos por casualidad

y que por cierto estaba prohibido abrirlas. Después del baño agarrábamos a los niños,

una con uno y la otra con el otro a matarle los piojos, los dejábamos bien limpios. [...]

así que acabábamos con los niños y seguíamos nosotras, gracias a esta amiga pude

105 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 66.
104 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 67.

103 MUNERA SÁNCHEZ, Isabel. Las grandes olvidadas: las mujeres españolas en la Resistencia
francesa. Germinal: Revista de Estudios Libertarios, 2006, (2), 59-68. ISSN 1886-3019, p. 60.

102 FERNANDA MANCEBO, María. Las mujeres españolas en la Resistencia francesa. Espacio, Tiempo
y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie V, Historia Contemporánea, 1996, 0 (9),
239-256. ISSN 1130-0124, p. 250.

101 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, p. 63.
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soportar lo que se vivía en ese campo, la miseria y las necesidades me hacían perder

peso [...] pero las compañeras de la barraca empezaron a preocuparse por mi salud así

que las que tenían francos y podían comprar algo, lo compartían conmigo y yo lo

compartía con los niños .106

Paulatinamente, hombres y mujeres comenzaron a buscar empleo remunerado

fuera de los campos de internamiento con el fin de poder contribuir directamente a la

economía familiar , aunque la mano de obra femenina fue menos requerida por el107

estado francés que la masculina , lo que dificultó la búsqueda de trabajo a las mujeres108

. No obstante, a pesar de ello el trabajo femenino fue fundamental para garantizar la109

supervivencia propia y del grupo familiar , al mismo tiempo que favoreció una110

integración de las mujeres en espacios de sociabilidad eminentemente masculinos .111

Con el tiempo, muchas de estas mujeres gracias a sus jornales y los de sus familiares

consiguieron adquirir pequeñas casas o habitaciones en propiedad o alquiler tras las

reunificaciones familiares de 1940 y 1941, lo que favoreció a su vez una cierta

recuperación de libertad e independencia . Pero, a pesar de ello, estas mujeres habían112

interiorizado que las pretensiones y las ambiciones no eran propias del género femenino

y, si bien en la práctica podían saltarse el discurso de género hegemónico, en la teoría

112 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 71.
111 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 70.
110 Ibid, p. 382.

109 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. Las mujeres recuerdan. Género y memoria del exilio republicano en
Francia (1939-1978). Arenal: Revista de Historia de las Mujeres, 2020, 26 (2), 367-398. ISSN
1134-6396, p. 383.

108 NEGRETE PEÑA, Rocío. Exiliadas trabajadoras. Pautas y estrategias de inserción laboral de las
mujeres del exilio republicano español en Francia y México (1936-1945). Cuadernos de Historia, 2023,
(59), 21-49. ISSN 0716-1832, pp. 30-32.

107 Ibid, p. 70.

106 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, p. 68.
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debían justificar tal alteración, por lo que siempre justificaban su trabajo como algo

hecho por necesidad y no por deseo propio .113

Por otra parte, uno de los principales factores que afectó a las refugiadas

españolas fue la profunda imbricación que sufrieron lo personal y lo político en el

exilio, de manera que para las exiliadas republicanas “la vida y la política [fueron] dos

caras de la misma moneda” . Esto supuso un gran cambio para su experiencia pues si114

bien muchas mujeres se involucraron en política durante la Segunda República por

medio de sus familiares, es a partir del exilio cuando comenzaron a desarrollar una

conciencia política real, especialmente a partir de la ocupación alemana de la “zona

libre” en 1942, que llevó a que tanto hombres como mujeres se involucrasen en la lucha

.115

Asimismo, el inicio de una nueva vida lejos de sus marcos de referencia sociales,

políticos y culturales hizo que se dieran contactos interculturales e intergeneracionales116

tanto por necesidad como por placer, a pesar de las relaciones endogámicas que

caracterizaron inicialmente a los refugiados españoles . Estos intercambios culturales e117

intergeneracionales propiciaron una renegociación de los roles de género, al mismo

tiempo que generaron conflictos entre los refugiados españoles y entre estos y la

población local . Esto puede verse a través de los relatos de las refugiadas C. M. (quiso118

mantener su identidad anónima) y Francisca Muñóz, respectivamente:

118 Ibid, p. 82.
117 Ibid, pp. 80-81.
116 Ibid, p. 62.

115 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, p. 72.

114 Ibid, p. 371.

113 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. Las mujeres recuerdan. Género y memoria del exilio republicano en
Francia (1939-1978). Arenal: Revista de Historia de las Mujeres, 2020, 26 (2), 367-398. ISSN
1134-6396, p. 386.
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La cosecha de patatas fue hermosa y abundante. [...] Un día, fui a casa de Lily Deveze,

con una bolsa de ellas. Yo la había visto pasear en short y me había ilusionado tener

unos para estar cómoda en aquellos campos. Le propuse el trato y aceptó contenta,

dándome además un vestido. Allá que me fui corriendo a la campaña para darles la

sorpresa. Si, la sorpresa fue bien buena; mi padre en cuanto me vio con las piernas al

aire, me puso de vuelta y media y si no me meto pronto en la casa no se lo que hubiese

pasado. Este anarquista era tremendo y eso que se había leído a la Montseny; pero

cuando le salían sus raíces moras, ¡¡Hostias!! Menos mal que yo tenía un método muy

eficaz: sacaba de mi imaginación una pistola, le tiraba un tiro y lo dejaba frito .119

Hacia fines de mayo empezaron las fiestas en los barrios y los pueblos vecinos,

con bailes campestres o callejeros. Las jóvenes del refugio no dudaron mucho en

participar, a pesar de las críticas de las que lo eran menos. Mi madre les reprochaba

severamente su poco juicio al no tener en cuenta que los tiempos no estaban para

bailes [...] Pero ¡cualquiera convencía a aquellas muchachas que salían de una guerra!

[...] Guapas, presumidas y, generalmente, buenas bailarinas, tenían éxito entre los

chicos, lo que, [...], llegó a ser mal visto por la población femenina del lugar. Las

españolas empezaron a cobrar mala fama. [...] al haberse dado casos de

enfermedades venéreas en los cuarteles de la ciudad, acusaron inmediatamente a

las españolas, lo que era escandalosamente difamatorio. Mi madre se indignó. Aquellas

mocosas podían tener pájaros en la cabeza, pero de ahí a pensar que [...]120

Además, es necesario resaltar el hecho de que las mujeres exiliadas debieron

hacer frente a violencias sexuadas específicas que en ocasiones se tornaban en abusos

sexuales, tal y como describe la exiliada C. T. (quiso mantener su identidad anónima) en

sus memorias:

120 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. Las mujeres recuerdan. Género y memoria del exilio republicano en
Francia (1939-1978). Arenal: Revista de Historia de las Mujeres, 2020, 26 (2), 367-398. ISSN
1134-6396, pp. 392-393.

119 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, pp. 81-82.
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Las cosas se pusieron feas cuando los franceses empezaron a movilizar las tropas para

una guerra inminente. Issoudun se convirtió en una gran concentración de tropas:

moros y senegaleses deambulaban por las calles. Se cerraron todos los bares y los

burdeles. Entonces cuando pasaban por delante de la prefectura y veían tantas mujeres

detrás de las ventanas, algunas de ellas haciendo gestos, no comprendían quiénes

éramos; ante las puertas cerradas esperaban la caída de la noche para saltar por la

tapia y violaron a varias mujeres. Pasábamos las noches atrancando las puertas y el

comisario puso un par de gendarmes para protegernos, pero el peligro seguía

existiendo .121

4.2. Las resistentes españolas

Un primer aspecto a tener en cuenta al analizar la participación de españoles en

la Resistencia Francesa es que, a pesar de que la mayoría de las mujeres y hombres

resistentes fueron refugiados de la Guerra Civil Española, también hubo casos de

españoles que ya residían en Francia antes de la guerra y que se enrolaron en la

Resistencia .122

Asimismo, es necesario recalcar que a diferencia de los hombres las mujeres

españolas resistentes carecían de una afiliación clara a algún movimiento político,

aunque la mayoría militaban o simpatizaban con alguno por medio de sus familiares. En

relación con esto hay que destacar que, aunque entre las mujeres y hombres españoles

hubo una gran diversidad de ideologías, destacaron por su número, importancia y

adhesión a la lucha los comunistas y anarquistas .123

123 Ibid, p. 249.

122 FERNANDA MANCEBO, María. Las mujeres españolas en la Resistencia francesa. Espacio, Tiempo
y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie V, Historia Contemporánea, 1996, 0 (9),
239-256. ISSN 1130-0124, pp. 245-246.

121 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, p. 69.
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Por otra parte, hay que destacar el hecho de que para las mujeres y hombres

españoles su incorporación a la Resistencia Francesa se entendía como una continuación

de su lucha contra el autoritarismo y el fascismo que había comenzado en España contra

el bando sublevado . De esta manera, para las españolas y españoles su paso por la124

Resistencia Francesa se integraba perfectamente como una parte más de su vida

militante iniciada en España. Esto puede verse en el siguiente fragmento de las

memorias de Neus Català:

Je me rappelais: mon enfance rebelle, ma jeunesse joyeuse, avoir organisé les JSUC,

avoir été membre fondateur du PSUC, amené à bon port les cent quatre-vingts enfants

de la colonie “las Acacias” à Premià de Dalt, accompli escrupulosamente tous mes

devoirs envers la Résistance française et résisté aux terribles interrogatoires sans

donner de noms .125

En lo que respecta a la organización de los resistentes españoles, esta se puede

dividir en dos etapas principalmente. En primer lugar entre 1941 y 1943, los españoles

se agruparon en dos colectivos diferentes, que fueron la Unión Nacional Española

(UNE), que aglutinó a comunistas y otros elementos políticos dispares como

monárquicos y miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas

(CEDA); y la Alianza Democrática Española (ADE), formada por la izquierda

anticomunista . En segundo lugar, a partir de 1944 y hasta la liberación de Francia, los126

126 FERNANDA MANCEBO, Loc. Cit.

125 DOUZOU, Laurent y YUSTA, Mercedes. La Résistance à l'épreuve du genre. Hommes et femmes dans
la Résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949). Rennes: Presses Universitaires de Rennes,
2018. 248 p. ISBN 978-2-7535-7568-4, p. 147.

124 FERNANDA MANCEBO, María. Las mujeres españolas en la Resistencia francesa. Espacio, Tiempo
y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie V, Historia Contemporánea, 1996, 0 (9),
239-256. ISSN 1130-0124, p. 244.
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resistentes españoles se unificaron en la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) y

posteriormente en las Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) .127

Además, por lo que se refiere a las funciones ejercidas por los españoles, hay

que destacar el hecho de que tanto mujeres como hombres se integraron en todos los

aspectos y tareas de la Resistencia Francesa, destacando especialmente por sus acciones.

Esto queda reflejado en las memorias de Neus Català:

Une armée de femmes et d’hommes aguerris s’était formée parmi les réfugiés

espagnols, qui deviendrait partout un puissant bastion de résistance au nazisme. Il n’y

a eu ni combat, ni prison, ni exécution capitale, ni camp de la mort où les Espagnols,

hommes et femmes, ne se soient distingués .128

4.3. Deportación a los campos de concentración

Con respecto a la deportación de las mujeres y hombres españoles se han

realizado pocos estudios, en parte por su reducido número frente al resto de deportados

y en parte por la falta de documentación derivada del hecho de que los alemanes

destruyeron casi toda al abandonar los campos .129

No obstante, se tiene constancia de que la mayoría de las deportaciones se dieron

como consecuencia de una resistencia política activa y no por cuestiones raciales o de130

otra índole. Este hecho explica que la mayoría de las mujeres y hombres españoles

fueran enviados a campos de concentración y no de exterminio, aunque hubo

deportaciones minoritarias a campos de exterminio como las 230 mujeres de la

130 Ibid, p. 104.
129 Ibid, p. 104.

128 DOUZOU, Laurent y YUSTA, Mercedes. La Résistance à l'épreuve du genre. Hommes et femmes dans
la Résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949). Rennes: Presses Universitaires de Rennes,
2018. 248 p. ISBN 978-2-7535-7568-4, p. 148.

127 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las mujeres en el
destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday life of republican women in
France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8), 61-91. ISSN 2340-1869, p. 73.
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Resistencia Francesa que en 1943 fueron enviadas a Birkenau (Auschwitz II),

sobreviviendo solamente 43 de ellas hasta el final de la guerra .131

En lo que respecta a las mujeres españolas, la mayoría terminaron en el campo

de concentración de Ravensbrück (Fig. 3), desde donde fueron redistribuidas entre los

200 subcampos que existían siendo adjudicadas a trabajos forzados de diversa índole ,132

aunque la mayoría fueron asignadas a la producción de armamento y munición, así

como a la fabricación de componentes para los cohetes V-2 . Sin embargo, a pesar de133

ser un campo de concentración y no de exterminio, unas 30.000 mujeres murieron en él

durante la guerra. Asimismo, hay que tener en cuenta que de las 8.000 francesas

deportadas a Ravensbrück, entre 200 y 300 eran de origen español .134

Además, en estos campos las mujeres españolas sufrieron violencias sexuadas

específicas dirigidas a despojarlas de su feminidad y humillarlas. Estas violencias

comprendieron desnudez forzada, esterilización forzada, abortos forzados,

recrutamiento forzoso para ejercer como esclavas sexuales en los burdeles de los

campos, violaciones, inyecciones de sustancias diversas en sus genitales, etc . Una135

parte de esta experiencia fue retratada por Mercedes Núñez Targa, superviviente del

campo de concentración de Ravensbrück, en sus memorias:

Appel! Appel! Ni la faim, ni les coups, ni la menace perpétuelle de la chambre à gaz ne

pénètrent l’âme autant que cette profonde humiliation de se voir obligée d’exiger de ses

propres muscles une immobilité de pierre, d’afficher l’impassibilité sur son visage, de

135 Ibid, p. 111.
134 Ibid, p. 103.
133 Ibid, p. 103.

132 DOUZOU, Laurent y YUSTA, Mercedes. La Résistance à l'épreuve du genre. Hommes et femmes dans
la Résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949). Rennes: Presses Universitaires de Rennes,
2018. 248 p. ISBN 978-2-7535-7568-4, p. 99.

131 BEAVER, Patricia. Convoy to Auschwitz: Women of the French Resistance de DELBO, Charlotte
[reseña]. Library Journal, 1997, 122 (10), 112. ISSN 0363-0277, p. 112.
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ne pas trembler, même si un coup de fouet s’abat sur la peau martyrisée d’une

camarade [...]136

Frente a estas violencias sexuadas, la única resistencia posible para las mujeres

fue la interior e intelectual , que se vio reforzada por la solidaridad existente entre las137

mujeres . No obstante, esta resiliencia y solidaridad permitió también la organización138

y perpetración de actos de sabotaje, convirtiéndose los entornos de trabajos forzados en

focos de resistencia . De esta forma, se ejercieron labores de sabotaje en cuatro líneas139

de actuación diferentes: reducción de la eficacia de producción, introducción de errores

de fábrica, huelgas y robo de material para entregarlo a la resistencia local .140

5. Las resistentes tras la guerra. ¿Liberación u olvido?

Cuando se procede a estudiar la situación de las resistentes y de las mujeres

francesas en general tras el final de la guerra, la primera cuestión que se presenta es si

realmente hubo una liberación para las mujeres a partir de 1944 . Esto se debe a que141

aunque la liberación de Francia supuso el fin de la ocupación alemana, tanto política

como militar, no está tan claro que también trajera consigo transformaciones políticas y

sociales en favor de las mujeres más allá de la ratificación del derecho al voto en 1945.

No obstante, este es un tema controvertido en Francia ya que atenta contra la propia

memoria de la liberación y por ello es tratado de forma escasa y con cautela por la

historiografía francesa .142

142 Loc. Cit.

141 THÉBAUD, Françoise. Résistances et Libérations. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN
1252-7017, p. 3.

140 Ibid, p. 103.
139 Ibid, p. 101.
138 Ibid, p. 101.
137 Ibid, p. 113.

136 DOUZOU, Laurent y YUSTA, Mercedes. La Résistance à l'épreuve du genre. Hommes et femmes dans
la Résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949). Rennes: Presses Universitaires de Rennes,
2018. 248 p. ISBN 978-2-7535-7568-4, p. 112.
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Sin embargo, esta reticencia a realizar una revisión de la liberación desde una

perspectiva de género se ha ido rompiendo de forma paulatina en las tres últimas

décadas, de forma que actualmente se acepta de manera general que la liberación supuso

un periodo de gran ambigüedad para las mujeres francesas en su lucha por equipararse a

la otra mitad de la población .143

5.1. El derecho al voto y las reivindicaciones de las resistentes

De todas las victorias que trajo para las mujeres francesas el fin de la Segunda

Guerra Mundial y el reajuste de los roles de género durante el conflicto, la mayor y más

visible de todas fue el derecho al voto, conseguido en 1944 y ratificado en 1945 . Sin144

embargo, hay que destacar que la opinión pública con respecto a la cuestión del sufragio

femenino fue ambigua, generando grandes brechas y disensiones en el seno del pueblo

francés y en los movimientos de resistencia , principalmente debido a que la propia145

idea del voto femenino atentaba contra uno de los pilares fundamentales de la Tercera

República Francesa, el sufragio universal masculino . Pero a pesar de ello, el146

desplazamiento de los roles de género y la participación femenina en la Resistencia y en

los cuerpos militares auxiliares hizo que la cuestión del voto femenino se volviera

indispensable y muy importante durante el transcurso de la guerra .147

Esto llevó a que finalmente, y en parte gracias a la presión ejercida por el general

de Gaulle , se aprobase en marzo de 1944 en la Assemblée Consultative d’Alger148

148 Loc. Cit.
147 Ibid, p. 140.
146 Ibid, p. 141.

145 DELL'ASINO, Simon. Le suffrage des femmes et la Résistance. Retour sur un débat oublié. Bulletin
de l'Institut Pierre Renouvin, 2017, 45, 137-150. ISSN 1276-8944, p. 138.

144 THÉBAUD, Françoise. Résistances et Libérations. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN
1252-7017, p. 3.

143 DIAMOND, Hanna. Libération! Quelle Libération? L'expérience des femmes toulousaines. Clío.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 1.
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(ACA) el sufragio universal total y se introdujese en el proyecto de la resistencia ,149

aunque no sin reticencias y debates . Reticencias y debates que en algunos casos150

llegaron a plantear alternativas al sufragio universal dentro del seno de la Resistencia,

como el sufragio familiar defendido desde 1943 por el Comité Général d’Étude (CGE)

, que desde la propia organización se explicaba de la siguiente manera:151

Le chef de famille dispose d’une voix supplémentaire lorsqu’il a charge de trois enfants

mineurs, légitimes, légitimés ou adoptés, de deux voix lorsqu’il en a quatre et de trois

lorsqu’il en a cinq ou davantage. Lorsque le chef de famille est déchu de la puissance

paternelle, la représentation des enfants est assurée par la mère, sauf si celle-ci est

elle-même déchue .152

Asimismo, íntimamente relacionado con el sufragio femenino estuvo la

participación política y en la vida pública de las mujeres, que incluyó la posibilidad de

que estas ostentasen cargos públicos. Esta incorporación de la mujer a la vida política y

pública fue recibida con ambivalencia debido principalmente a la preocupación que

existía en torno a si la mujer podía participar en la vida pública sin perder su feminidad

. Esta visión quedó retratada en la prensa y opinión pública del momento, como puede153

verse en el periódico La Femme del Mouvement de Libération Nationale que el 29 de

mayo de 1946 escribió:

Vous avez bien raison d'être contente; vous avez senti que vous faisiez partie de quelque

chose de grand, d'important et que ce bulletin de vote conférait à votre mince personne

153 DUCHEN, Claire. Une femme nouvelle pour une France nouvelle? Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés,
1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 2.

152 DELL'ASINO, Op. Cit., p. 145.
151 DELL'ASINO, Op. Cit., p. 145.

150 RUDELLE, Odile. Derechos políticos de las mujeres europeas: balance de las dos guerras mundiales.
En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA, Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las
mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones Akal, S. A., 2010, 531-560. ISBN 978-84-460-2283-1, p.
547.

149 DELL'ASINO, Simon. Le suffrage des femmes et la Résistance. Retour sur un débat oublié. Bulletin
de l'Institut Pierre Renouvin, 2017, 45, 137-150. ISSN 1276-8944, p. 148.
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un peu de cette grandeur et de cette importance [...]. Dans l'ensemble, les femmes ont

pris conscience de leur rôle de citoyenne sans nuire à leur qualité de femme. Si à la

sortie du bureau de vote, vous arrangez une bouche ou maniez votre poudrier, votre

mari sera rassuré [...]154

Estos prejuicios, unidos al sistema político claramente no igualitario adoptado

por la Cuarta República Francesa, impidieron que se produjera un reparto equitativo del

poder entre ciudadanos y ciudadanas , de manera que en las elecciones de 1946 la155

representación femenina en los cargos públicos a nivel estatal fue testimonial, con

solamente un 5% de diputadas y un 4% de senadoras .156

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la constitución de la Cuarta

República Francesa de 1946 garantizó los mismos derechos a hombres y mujeres, entre

ellos el derecho al trabajo. Además, este hecho se vio refutado ese mismo año con la

publicación del Décret Ambroise Croizat, que estableció la igualdad salarial entre

ambos sexos . Todo esto sucedió como respuesta a la incorporación de las mujeres al157

mercado laboral, hecho que se había experimentado durante el transcurso de la guerra

debido a la necesidad de muchas mujeres de recuperar sus trabajos de solteras o

encontrar sus primeros trabajos remunerados no por deseo sino por necesidad . Hay158

que destacar que la novedad de esta situación no reside tanto en la incorporación de las

mujeres al mundo laboral sino en el cambio del discurso sobre la mujer trabajadora y en

la incorporación al mundo laboral de mujeres de mayor edad y casadas .159

159 DUCHEN, Op. Cit., p. 4.
158 DIAMOND, Op. Cit., p. 2.
157 DUCHEN, Op. Cit., p. 1.

156 DIAMOND, Hanna. Libération! Quelle Libération? L'expérience des femmes toulousaines. Clío.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, pp. 7-8.

155 GUÉRAICHE, William. Les femmes politiques de 1944 à 1947: quelle libération? Clío. Histoire‚
Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 10.

154 DUCHEN, Claire. Une femme nouvelle pour une France nouvelle? Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés,
1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 3.
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Sin embargo, a pesar de la legislación aparentemente igualitaria y del cambio de

discurso con respecto a la mujer trabajadora, la realidad es que en muchos casos la

equidad salarial no se estableció en la práctica y muchas mujeres fueron despedidas160

como consecuencia de la vuelta de los hombres deportados y que habían servido en el

Service du Travail Obligatoire (STO) . Asimismo, las mujeres que permanecieron161

dentro del mercado laboral lo hicieron generalmente en puestos subalternos con bajos

salarios debido a que la mayoría carecían de formación .162

Además, a pesar de que tras la guerra el estado francés declaró la igualdad de

sexos, en la práctica se mantuvo una legislación represiva contra el control de la

natalidad y un código civil no igualitario que mantuvo a la mujer casada como una

menor de edad desde el punto de vista jurídico . De hecho, en la propia constitución de163

1946 algunos artículos hacen referencia a las mujeres como individuos y otros como

madres, estableciendo un conflicto entre el rol maternal y el individual. Asimismo,

mientras que en el ámbito público se promovieron los cambios en los roles de género, se

trató de que en la vida privada todo permaneciera inamovible como antes de la guerra .164

Esta situación llevó a que entre las mujeres francesas se formasen dos corrientes de

pensamiento: aquellas mujeres que no tenían inconveniente en volver a la situación

anterior y quienes no estaban dispuestas a renunciar a estos cambios que se habían

producido. De esta manera puede verse como algunas mujeres aceptaron la vuelta al

hogar, como Mme Deleyesses que afirmó “ Pour moi, la Libération n'a amené aucun

changement. On a repris la vie comme on l'avait laissé et j'en étais bien contente” ,165

165 DIAMOND, Loc. Cit.
164 DUCHEN, Op. Cit., p. 4.

163 THÉBAUD, Françoise. Résistances et Libérations. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN
1252-7017, p. 3.

162 DUCHEN, Op. Cit., p. 4.

161 DIAMOND, Hanna. Libération! Quelle Libération? L'expérience des femmes toulousaines. Clío.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 6.

160 DUCHEN, Claire. Une femme nouvelle pour une France nouvelle? Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés,
1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 5.
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mientras que otras mujeres buscaron un reconocimiento y posición nacional en paridad

con los hombres, como puede verse en el testimonio de Mme Lambert:

Avant la guerre, la femme était au foyer, on croyait qu'elle était faite pour faire des

enfants, pour aimer, adorer son mari et sa famille, faire son ménage et sa cuisine.

C'était même assez mal vu que la femme travaille. On n'existait que par rapport à son

mari. Mais moi, après tout ce que j'ai connu de la vie pendant la guerre, le fait d'avoir

combattu -je me suis dis- je veux être quelqu'un par moi-même. Ça m'a gênée d'avoir

l'impression qu'on puisse être mère mais qu'en même temps on ne représentait rien. Et

je crois que c'était le cas de beaucoup de femmes qui ont fait de la Résistance, elles

voulaient après la guerre que leur valeur soit reconnue .166

En definitiva, se puede afirmar que tras el fin de la guerra y en parte gracias a la

labor ejercida por las resistentes, se dio en la cuestión de las relaciones de género una

evolución lenta y accidentada, en la que la legislación careció de coherencia al mismo

tiempo que los discursos y la práctica no fueron de la mano. Por ello, todo el periodo de

la posguerra hasta aproximadamente la década de 1960 estuvo marcado por la

confrontación entre el modelo de feminidad tradicional y un nuevo modelo de

feminidad en auge .167

5.2. Recuerdo de las mujeres en la Resistencia. Olvido y reconocimiento

A pesar de la participación femenina en la Resistencia Francesa, tras el final del

conflicto las mujeres resistentes se convirtieron en las grandes olvidadas tanto por las

instituciones oficiales como por la historiografía y la memoria colectiva .168

168 THÉBAUD, Françoise. Résistances et Libérations. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN
1252-7017, pp. 1-2.

167 DUCHEN, Claire. Une femme nouvelle pour une France nouvelle? Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés,
1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 7.

166 DIAMOND, Hanna. Libération! Quelle Libération? L'expérience des femmes toulousaines. Clío.
Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 5.
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En relación con la primera instancia, hay que tener en cuenta que el

reconocimiento oficial de las resistentes y su labor fue testimonial, a pesar de que tras la

liberación muchas mujeres salieron a la calle y desfilaron con la finalidad de celebrar la

propia liberación pero también con la intención de visibilizar la participación femenina

en la Resistencia (Fig. 4). De hecho, actualmente tan solo hay seis mujeres reconocidas

entre los 1059 Compagnons de la Libération, de la misma manera que solo se otorgaron

en torno a unas 4000 condecoraciones a mujeres resistentes lo cual supone menos de un

15% de las resistentes femeninas . De la misma manera, es necesario destacar que169

dentro del grupo de mujeres que entre 1945 y 1947 ostentaron cargos públicos, muy

pocas fueron antiguas resistentes .170

En segundo lugar, la historiografía priorizó desde el final de la guerra el estudio

de la organización de los movimientos y la resistencia armada , de manera que hasta la171

década de 1990 los aspectos relacionados con las mujeres resistentes no se afianzaron

como temática de estudio. Este olvido inicial de la historiografía se debió en gran

medida a que tras la guerra los hombres siguieron siendo los actores mayoritarios en el

contexto social y quiénes controlaban el espacio público .172

Por último, no se debe olvidar que la memoria colectiva, formada a través de

aspectos como la oralidad, la literatura, el cine, los museos y las asociaciones, ha

condicionado en gran medida el discurso histórico relacionado con las mujeres de la

Resistencia Francesa . Sin embargo, de todos estos factores que conforman la memoria173

colectiva de las resistentes destacan especialmente los relatos testimoniales y los relatos

173 THÉBAUD, Loc. Cit.

172 LEGUEN, Brigitte. Las mujeres escriben sobre la Resistencia francesa. Revista de Filología
Románica, 2016, 33, 133-139. ISSN 0212-999X, p. 135.

171 THÉBAUD, Loc. Cit.

170 GUÉRAICHE, William. Les femmes politiques de 1944 à 1947: quelle libération? Clío. Histoire‚
Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017, p. 8.

169 THÉBAUD, Françoise. Résistances et Libérations. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN
1252-7017, pp. 1-2.
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de ficción histórica escritos por las propias resistentes , a través de los cuales pueden174

analizarse sus vivencias, sentimientos y emociones . De hecho, algunos de estos175

relatos llegaron a ser tan populares que fueron trasladados a la gran pantalla, como es el

caso de las memorias de Lucie Aubrac tituladas Ils partiront dans l’ivresse, cuya

adaptación cinematográfica se estrenó en cines en 1997 con el título Lucie Aubrac .176

176 Ibid, p. 137.
175 Ibid, p. 138.

174 LEGUEN, Brigitte. Las mujeres escriben sobre la Resistencia francesa. Revista de Filología
Románica, 2016, 33, 133-139. ISSN 0212-999X, p. 136.
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6. Conclusiones

Tomando en consideración lo expuesto a lo largo de este trabajo, se puede

afirmar que las mujeres, tanto francesas como españolas y de otras nacionalidades,

jugaron un papel fundamental en el devenir de la Resistencia Francesa a lo largo de los

cuatro años que duró la ocupación alemana de la Francia metropolitana. Esto además

dio lugar a un cambio paulatino en los roles y las relaciones de género que sentaron las

bases del nuevo modelo de feminidad que surgió en la posguerra y se afianzó en la

década de 1960.

Sin embargo, estos avances debieron hacer frente al paternalismo y la misoginia

de la sociedad francesa, de manera que las resistentes no llegaron a ver cumplidas sus

demandas sociales hasta al menos el final de la década de 1960. Además, la gran

mayoría de ellas jamás llegaron a obtener un auténtico reconocimiento por su

inestimable papel dentro de los movimientos de resistencia, debido al olvido y

estigmatización al que fue sometida la figura de la resistente femenina.

Por tanto, este Trabajo de Fin de Grado ha tratado de aportar a modo de síntesis

algo de luz al rol que tuvieron las mujeres resistentes durante la guerra y la posguerra,

con el ánimo de que pueda ser de utilidad a modo de estado de la cuestión introductorio

a cualquier individuo que quiera conocer más sobre la materia, de la misma manera que

se espera que pueda ser empleado por cualquier investigador que desee profundizar en

esta temática y/o investigar sobre ella.

En relación con esto último es necesario resaltar que a pesar de los grandes

avances que se han realizado en el estudio de esta temática en los últimos treinta años,

aún quedan numerosos aspectos por tratar, varios debates abiertos y la posibilidad de

aplicar nuevos enfoques que permitan desarrollar explicaciones históricas más

elaboradas e inclusivas. De esta manera, una carencia que se observa de forma general
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en el estudio de la Resistencia Francesa desde una perspectiva de género es la falta de

aplicación del criterio de interseccionalidad, ya que en la gran mayoría de los trabajos

no se entrelaza la categoría de género con otras como la clase social, la pertenencia a

una etnia concreta o las creencias religiosas, de manera que se pierde una parte

importante de la complejidad del relato histórico.

Asimismo, algunos de los aspectos que requieren un mayor estudio y que

suponen un debate abierto dentro de la academia son el antisemitismo existente dentro

de la Resistencia; la conciencia y participación política de las mujeres antes de la guerra

y durante el transcurso de esta; y el tratamiento dado dentro de los diferentes

movimientos de resistencia a los individuos extranjeros y provenientes de las colonias

francesas africanas y de ultramar. No obstante, hay que tener en cuenta que la memoria

de la Resistencia es una temática que despierta muchas sensibilidades dentro de la

sociedad y la academia francesa, por lo que quizás un acercamiento a estos debates

desde la óptica más alejada de la historiografía española podría aportar perspectivas más

innovadoras e interesantes que las que podría alcanzar la historiografía francesa, que en

la actualidad se encuentra más restringida por su propio contexto político y social.

Finalmente, quiero concluir este trabajo recordando el impacto que continúa

teniendo en la memoria colectiva de los franceses el relato de la Resistencia, un impacto

que permite que este trabajo se convierta, de la misma forma que los relatos de las

mujeres resistentes para la filóloga Leguen Brigitte, en una forma de entrelazar el

destino individual de las mujeres con la memoria de un destino colectivo compartido .177

177 LEGUEN, Brigitte. Las mujeres escriben sobre la Resistencia francesa. Revista de Filología
Románica, 2016, 33, 133-139. ISSN 0212-999X, p. 138.
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7. Anexo

178

Figura 1: Portada del número 35 de la publicación periódica clandestina Libération,

publicado el 15 de septiembre de 1943.

178 SOURCE GALLICA. BNF. FR / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. 1943/09/15 (N35).
Note: N° Spécial illustré [digitalización]. Paris: Bibliothèque Nationale de France, 1943.
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179

Figura 2:Mujeres pertenecientes a las Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) en

Guingamp (Bretagne), el 17 de agosto de 1944.

180

Figura 3:Mujeres en la liberación del campo de concentración de Ravensbrück, el 30

de marzo de 1945.

180 GETTY-BETTMANN. At the liberation of Ravensbrück by the Red Army, April 1945 [fotografía].
Pennsylvania: Bettmann Archive, 1945.

179 GETTY-BETTMANN. Groupe de femmes appartenant aux Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), à
Guingamp en Bretagne, le 17 août 1944 [fotografía]. Pennsylvania: Bettmann Archive, 1944.
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181

Figura 4: Grupo de resistentes en el Défilé de la Victoire à Marseille, el 29 de agosto de

1944.

181 PIROTTE, Julia. Groupe de résistantes au défilé de la Victoire à Marseille, le 29 août 1944
[fotografía]. Marseille: Musée d'Histoire de Marseille, 1944.

51

ull.es



8. Bibliografía

AGLAN, Alya. Les femmes dans la Résistance en France, Actes du colloque de

Berlin, 8-10 octobre 2001. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2004, 51-1 (1),

229-231. ISSN 0048-8003.

BEAVER, Patricia. Convoy to Auschwitz: Women of the French Resistance de

DELBO, Charlotte [reseña]. Library Journal, 1997, 122 (10), 112. ISSN 0363-0277.

BRIVE, Marie-France. Les Résistantes et la Résistance. Clío. Histoire‚ Femmes

et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

CAPDEVILA, Luc. La mobilisation des femmes dans la France combattante

(1940-1945). Clio. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 2000, (12). ISSN 1252-7017.

CHAUBIN, Hélène. Femmes dans la Résistance méditerranéenne. Deux

exemples régionaux, Corse et Languedoc. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1).

ISSN 1252-7017.

COGNE, Olivier y EMPRIN, Gil. Histoire des Francs-Tireurs et Partisans:

Isère, Savoie, Hautes-Alpes. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2017. 256 p.

ISBN 978-2-7061-2685-7.

CORDIER, Daniel. La Résistance française et les Juifs. Annales: Histoire,

Sciences Sociales, 1993, 48 (3), 621-627. ISSN 0395-2649.

DELL'ASINO, Simon. Le suffrage des femmes et la Résistance. Retour sur un

débat oublié. Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2017, 45, 137-150. ISSN

1276-8944.

52

ull.es



DIAMOND, Hanna. Libération! Quelle Libération? L'expérience des femmes

toulousaines. Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

DOUZOU, Laurent. How men and women joined the French Resistance. Le

Mouvement Social, 1997, (180), 9-20. ISSN 0027-2671.

DOUZOU, Laurent y YUSTA, Mercedes. La Résistance à l'épreuve du genre.

Hommes et femmes dans la Résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949).

Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018. 248 p. ISBN 978-2-7535-7568-4.

DUCHEN, Claire. Une femme nouvelle pour une France nouvelle? Clío.

Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

FERNANDA MANCEBO, María. Las mujeres españolas en la Resistencia

francesa. Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia,

Serie V, Historia Contemporánea, 1996, 0 (9), 239-256. ISSN 1130-0124.

GASPAR CELAYA, Diego. De una guerra a otra: Oscenses en la Resistencia

francesa (1939-1945). Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios

Altoaragoneses, 2016, (126), 15-39. ISSN 0518-4088.

GUÉRAICHE, William. Les femmes politiques de 1944 à 1947: quelle

libération? Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

LANGEVIN, Annie. Analyse historiographique du rôle des femmes dans la

Résistance française, Lucie Aubrac et ses consoeurs vues par les historiens. Tesis

doctoral. Québec: Université Laval, 1999.

LEGUEN, Brigitte. Las mujeres escriben sobre la Resistencia francesa. Revista

de Filología Románica, 2016, 33, 133-139. ISSN 0212-999X.

53

ull.es



MARCOT, François. La Résistance et les Français: lutte armée et maquis.

Franche-Comté: Presses Universitaires de Franche-Comté, 1996. 549 p. ISBN

978-2-251-60617-0.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. El otro exilio: memorias y vida cotidiana de las

mujeres en el destierro republicano en Francia / The Other Exile: memory and everyday

life of republican women in France. Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2016, (8),

61-91. ISSN 2340-1869.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba. Las mujeres recuerdan. Género y memoria del

exilio republicano en Francia (1939-1978). Arenal: Revista de Historia de las Mujeres,

2020, 26 (2), 367-398. ISSN 1134-6396.

MUNERA SÁNCHEZ, Isabel. Las grandes olvidadas: las mujeres españolas en

la Resistencia francesa. Germinal: Revista de Estudios Libertarios, 2006, (2), 59-68.

ISSN 1886-3019.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE (1940-1945) EN LIGNE. Brassard de l'OCM,

Paris Xe [en línea] [consulta: marzo de 2024]. Disponible en:

https://museedelaresistanceenligne.org/media7836-Brassard-de-lOCM-Paris-Xe

NEGRETE PEÑA, Rocío. Exiliadas trabajadoras. Pautas y estrategias de

inserción laboral de las mujeres del exilio republicano español en Francia y México

(1936-1945). Cuadernos de Historia, 2023, (59), 21-49. ISSN 0716-1832.

POZNANSKI, Renée. Reflections on Jewish Resistance and Jewish Resistants in

France. Jewish Social Studies, 1995, 2 (1), 124-158. ISSN 0021-6704.

54

ull.es

https://museedelaresistanceenligne.org/media7836-Brassard-de-lOCM-Paris-Xe


POZNANSKI, Renée. Rescue of the Jews and the Resistance in France: From

History to Historiography. French Politics, Culture & Society, 2012, 30 (2), 8-32. ISSN

1537-6370.

ROUQUET, François. En la Francia del Mariscal. En: FAURÉ, Christine (dir.) y

PÉREZ COLINA, Marisa (trad.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres:

Europa y América. Madrid: Ediciones Akal, S. A., 2010, 631-652. ISBN

978-84-460-2283-1.

RUDELLE, Odile. Derechos políticos de las mujeres europeas: balance de las

dos guerras mundiales. En: FAURÉ, Christine (dir.) y PÉREZ COLINA, Marisa (trad.).

Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América. Madrid: Ediciones

Akal, S. A., 2010, 531-560. ISBN 978-84-460-2283-1.

SCHWARTZ, Paula. Résistance et différence des sexes: bilan et perspectives.

Clío. Histoire‚ Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

SCOTT, Joan. Género e historia. Traducción de Consol Vilà I. Boadas. México:

Fondo de Cultura Económica: Universidad Autónoma de México, 2008. 337 p. ISBN

978-968-16-8498-3.

SCOTT, Joan. Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?. La Manzana

de la Discordia, 2011, 6 (1), 95-101. ISSN 1900-7922.

THALMANN, Rita. L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance.

Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

THÉBAUD, Françoise. Résistances et Libérations. Clío. Histoire‚ Femmes et

Sociétés, 1995, (1). ISSN 1252-7017.

55

ull.es



ZEMON DAVIS, Natalie. “Women’s History in Transition: The European Case”.

Feminist Studies, 1976, 3 (3/4), 83-103. ISSN 0046-3663.

8.1. Legislación

Norma española UNE-ISO 690:2013. Información y documentación. Directrices

para la redacción de referencias bibliográficas de citas de recursos de información

(UNE-ISO 690, de 8 de mayo de 2013).

8.2. Bibliografía de imágenes

BELDEN, Jack. Simone Segouin, le 23 août 1944, à Chartres [fotografía].

Chartres: U.S. Army Audiovisual Center, 1944.

GETTY-BETTMANN. At the liberation of Ravensbrück by the Red Army, April

1945 [fotografía]. Pennsylvania: Bettmann Archive, 1945.

GETTY-BETTMANN. Groupe de femmes appartenant aux Forces Françaises

de l'Intérieur (FFI), à Guingamp en Bretagne, le 17 août 1944 [fotografía].

Pennsylvania: Bettmann Archive, 1944.

PIROTTE, Julia. Groupe de résistantes au défilé de la Victoire à Marseille, le 29

août 1944 [fotografía]. Marseille: Musée d'Histoire de Marseille, 1944.

SOURCE GALLICA. BNF. FR / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE

FRANCE. 1943/09/15 (N35). Note: N° Spécial illustré [digitalización]. Paris:

Bibliothèque Nationale de France, 1943.

56

ull.es


