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masculina se ha estimado en 3.3 aDos para
el primer periodo y en 5.2 en el segundo.
Las matriculas educativas en presco1ar,
primaria y secundaria son igualitarias entre
ambos sexos 0 tienen discrepancias no sig-
nificativas desde 1970; en el nivel univer-
sitario, en cambio, el porcentaje de muje-
res matriculadas aumento de 35% en 1970
a 48% en 1990. La tasa global de fecundi-
dad paso de 5.9 hijos pOT mujer en 1950-
1955 a 3.1 en 1990-1995, entre otras razo-
Des pOT el mayor acceso al control de la
fecundidad. La poblacion economicamente
activa femenina (PEA-F) crecio en 151.7%
entre 1970 y 1990 (mientras 1a masculina
10 hizo en 68.4%); en el mismo periodo,
lag tasas de PEA-F urbana pasaron de
25.1% a 31.6% y lag rura1es de 12.3% a
19.2%. El control de la fecundidad y la
educacion ban dejado de seT privi1egio de
lag clases altas y la participacion laboral,
refugio de 1as mujeres de log sectores po-
pulares y via de sa1ida en la viudez, el
abandono y lag crisis domesticas.

A partir de la decada de log setenta otras
cuestiones que limitan la libertad de lag
mujeres y la necesaria igualdad, ban apare-
cido en log debates p6blicos de log distin-
tOg pafses de la region: la division social
del trab1\io seg6n sexos y la realidad del
trabajo domestico como obligacion de 1as
mujeres casadas; lag cargas laborales que
suponen la crianza y el cui dado de log
niiios y niiias basta la salida de la adoles-
cencia; log impedimentos y exigencias
cuando buscan trabajo, mas alIa de log re-
quisitos curriculares (buena presencia, es-
tado civil, examenes de ingravidez); lag di-
ferencias salaria1es; la insuficiencia 0
negacion del acceso a la seguridad social;
1as jomadas de trabajo al margen de la ley;
el acoso y el chantaje sexual en log lugares
de trabajo y de estudio; la violencia sexual
y domestica; lag practicas en log sistemas
de salud en relacion con el consentimiento

En America Latina, asf como en otras re-
giones del mundo, el siglo XX -en sus as-
pectos positivos- puede seT calificado
como la centuria de cambios fundamenta-
les en la condici6n social de las mujeres.

En rerminos generales, se pueden distin-
guir tres oleadas 0 periodos, algunos de
ellos no necesariamente concluidos. El pri-
mero es el de las luchas exitosas pOT obte-
ner los derechos ciudadanos; transcurre
entre 1929 (Ecuador) y 1962 (Paraguay),
aiios en que se reconoce alas mujeres
adultas la capacidad de votar y seT votadas
en las elecciones nacionales, estatales y
municipales. El segundo periodo comienza
bacia 1945, cuando en los distintos pafses
se amplian los derechos civiles, en particu-
lar los de propiedad, manejo del propio pe-
culio, capacidad de movimiento y de traba-
jo entre las casadas. Este aun no ha
concluido, puesto que en varios pafses de
la regi6n siguen existiendo privilegios para
los esposos sobre las distintas esferas de
acci6n de las esposas. El tercer momento
comienza a desarrollarse a partir de los
aDos setenta, con la aparici6n del feminis-
mo y las organizaciones de mujeres en di-
versos sectores de la sociedad. En esta
etapa nos encontramos actualmente, al fin
del milenio. i,Que logros ban obtenido las
mujeres? i,Cuales pueden seT los desaffos
para los pr6ximos aDos?

Care seiialar que estos cambios no ban
sido simultaneos ni ban ocurrido de mane-
ra coherente en todas las sociedades. Tam-
poco se pueden dejar de mencionar la in-
formaci6n y los estfmulos de fuera de la
regi6n y el papel que desempeiian los or-
ganismos internacionales. En la primera
etapa, la demanda de los derechos politicos
estuvo estimulada pOT la Comisi6n Intera-

mericana de Mujeres (CIM), dependiente
de la Uni6n Panamericana; a partir de
1946 por 1a Comisi6n Juridica y Social de
la Mujer de lag Naciones Unidas y su fa-
milia de organizaciones; en la ultima deca-
da tambien e1 Banco Mundial y el Banco
lnteramericano de Desarrollo impulsan la
participaci6n de lag mujeres en lag distin-
tas esferas de la vida social.

En cuatro dimensiones, se hall producido
transformaciones importantes en la segun-
da mitad del siglo.l La esperanza de vida
femenina pas6 de 53.5 aDos en 1950-1955
a 71.4 en 1990-95 y la discrepancia con 1a

1 Las cifras presentadas en este ariculo han sido to-
rnadas de Teresa Valdez y Enrique Gornanz, Mujeres
latinoamericanas en cifras. Torno cornparativo, Insti-
tuto de la Mujer, Ministerio de Asuntos Sociales de
Espana-Flacso, Madrid, Santiago de Chile, 1955.
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Los desafios de las mujeres son enton-
ces los de las sociedades latinoamericanas:
equidad en la distribuci6n de la riqueza,
consolidaci6n de la democracia, separa-
ci6n de poderes, constituci6n efectiva de
las categoria de persona y de ciudadania
con independencia del sexo, edad, estado
civil, religi6n, y las opciones politic as y
sexuales de todas las personas, de toda la
ciudadania. DemoS

dania. 

Es decir, conocen sus derechos, sus
responsabilidades y las formas institucio-
Dales de resolucion de los conflictos cuan-
do esos derechos se transgreden. EI gateD
a los sectores marginalizados es lento y
puntual en sociedades cada vez mas empo-
brecidas, y donde las distancias de clase
aumentan sin cesar.

l. Y los varones de los sectores subalter-
nos tampoco ejercen sus derechos civiles,
politicos y sociales? Sin lugar a dudas.
Pero la evidencia basta ahara recogida en
America Latina indica que los deficit de
poder son mayores en las mujeres, aunque
las obligaciones no parecen seT muy desi-
guales. Para muchos varones de esos sec-
tares ha sido mas facil que para las muje-
res reconocerse como sujetos de derechos
y responsabilidades dentro y fuera del
hogar .

infonnado y el respeto irrestricto a la libre
detenninaci6n reproductiva; los largos tiem-
pos de espera para la atenci6n en las institu-
ciones publicas, particularmente en los ser-
vicios de salud; la penalizaci6n -mas 0
menos rigida, segUn los pafses- del abor-
to; las redes intemacionales de traflco de
mujeres que parecen haberse incrementado
en las ultimas decadas; la muy escasa par-
ticipaci6n en la representaci6n y el ejerci-
cio del poder politico.

En muchos lugares del entramado so-
cial, practicas que eran del mundo de 10
privado -es decir, donde el Estado no
podia intervenir-, y que se atribuian a la
buena 0 la mala suerte individual, se pusie-
roo de manifiesto como violaciones a los
derechos humanos por razones de sexo 0
de genero.

La puesta en evidencia de esas y mochas
mas limitaciones de las mujeres llev6 al
cambio de leyes y Donnas de los Estados;
a crear 0 mejorar algunos servicios en los
espacios locales; al diseiio de politicas pu-
blicas especificas; al surgimiento de ofici-
nas gubemamentales para las mujeres; a la
aparici6n de las fem6cratas; a la incorpora-
ci6n de la perspectiva de genero en los pla-
nes y programas con financiamiento inter-
nacional. Un empuje importante tuvieron
estas iniciativas a rafz de las cinco grandes
conferencias convocadas por las Naciones
Unidas y realizadas entre 1992 y 1995.
Los movimientos feministas y de mujeres
se globalizaron, participaron activamente
en dichas conferencias y se lograron con-
sensos resolutivos que crean doctrina juri-
dica y de la que los Estados pueden ali-
mentarse para llenar los muchos vacios e
incongruencias legales.

Pero no hay que perder de vista que las
sociedades latinoamericanas estan estruc-
turadas sobre la base de tres grandes ejes
de desigualdad social: generos, clases, y
etnias y razas. Esto hace que las leyes y
Donnas abstractas y generales se apliquen
a realidades sociales muy distintas, y por
10 tanto, tienen efectos diferentes. Asimis-
mo, las politicas estatales en materia de
educaci6n primaria y de salud (incluido el
control de la fecundidad) no ban llegado a
coberturas totales en la mayoria de los
pafses.

Las evidentes ganadoras en estos cam-
bios en America Latina son las mujeres de
los estratos medios, altos y ciertos segmen-
tos -los incorporados- de los sectores
populares urbanos, de raza blanca 0 mesti-
za, occidentalizados. No s610 porque son
los que ban tenido acceso a los bienes y
servicios modemos y de calidad, sino por-
que la ubicaci6n en la escala jerarquica de
carla sociedad les pennite la aprehensi6n
de las condiciones de persona y de ciuda-
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