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PRESENTACION Y PROPOSITO
 

Presentaci6n.-


Al haber tenido el honor y privilegio de participar en el XXI
 
curso del Colegio Interamericano de Defensa, en mi calidad de
 
prilem mujer ecuatoriana que representa el sector femenino del
 
Ecuador, en el Colegio, es muy grato presentar mi trabajo de
 
investigaci6n Individual, sobre el tema "LA MUJER EN LAS SOCIEDADES
 
DEL CONTINENTE AMERICANO Y SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO", asig
nado por la Jefatuia de Estudios.
 

El tema, en si, da cabida para escribir un tratado, sinembargo
 
dadas las limitaciones de tiempo y espa.cio, procurar6 efectuar una
 
sintesis objetiva de los hechos producidos en este mundo dinimico
 
y cambiante en que vivimos, y hacer ver c6mo la mujer, sujeto de una
 
sociedad en tremenda evoluci6n, ha tenido que participar, desde la
 
Revoluci6n Industrial, en los campos poltico, econ6mico, psicosocial
 
y militar en nuestro Continente.
 

El trabajo no pretende referirse particularmente a la mujer
 
rural, ama de casa, campesina, urbana, profesional u obrera. Tampoco
 
pretende analizar situaciones singulares en determinados passes 6
 
regiones dentro de su grado de desarrollo, niveles culturales, sociales
 
", de lenguaje, costumbres, religi6n, salud, etc. que determinan
 
especificamente diferencias significativas y sumamente complejas.
 

El tema s6lo pretende dar una visi6n general y de conjunto, con
siderando que pete a que existe una gama inmensa de disimilitudes,
 
existe tambi6n un lenguaje comCn de la mujer donde quiera que ella
 
se encuentre y es el de las situaciones iguales que le ha tocado
 
vivir en el transcurso de la Historia y dentro de este perfodo de
 
transici6n de la civilizaci6n que estg cambiando su faz pero que
 
afin no logra encontrar las estructuras que se adapten a esa nueva
 
forma de vida, cuya filosoffa tampoco ha liegado a definirse.
 

P'ara comprender el tema es necesario hacer abstracci6n de que
 
la mujer a la que se refiere no es s6lo aquella de los estratos
 
sociales que contin6an participando en las sociedades como esposa
 
y madre, bajo la dependencia del jefe de familia.
 

La situaci6n de la mujer madre, esposa y trabajadora asalariada;
 
la de la mujer campesina, y la de la mujer madre y j-fa de hogar, es
 
la que mas motivos de preocupaci6n presenta puesto que ha venido
 
participando en desigualdad de condiciones, en el desarrollo econ6
mico de los pueblos y es la que ha tenido que debatirse en el trabajo
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sin apoyos tecnol6glcos, sin conocimientos apropiados, sin
 
capacitaci6n vocacional y profesional y luchar por conseguir
 
el sustento, para ella y sus hijos; o en apoyo al esposo,
 
cuando los ingresos de 6ste, no son suficientes para mentener
 
decorosamente su familia.
 

Los hechos hist6ricos y las transformaciones violentas de
 
la humanidad, tales como la Revoluci6n Industrial, las guerras
 
mundiales y 5ltimamente la tecnologia, coadyuvadas por la edu
caci6n, : ciencia, la cultura, el control natal y regulaci6n
 
del tamaho de la familia, la disminuci6n del trabajo del hogar,
 
producido por la mecanizaci6n y la industrializaci6n de los
 
productos, incorporaron a la mujer no preparada y preparada, en
 
trabajos no tradicionales y le permitieron participar con pe
queios y con vastos conocimientos, en todos los campos del saber, 
realizcindose como persona y poniendo al servicio de la sociedad
 
sus grandes potencialidades.
 

Veremos en el desarrollo de este trabajo, algunas conquistas
 
al'anzadas por la mujer en estos filtimos cien aios y veremos c6mo
 
los t6cnicos, los cientificos sociales y los que dirigen los or
ganismos internacionales han percibido esta evoluc16n o transfor
maci6n que est5 sufriendo la sociedad en general y la mujer en
 
particular; y estgn dialogando con ella a trav6s de conferencias
 
mundiales y regionales en procura de encontrar los nuevos valores,
 
los nuevos conceptos y crear mecanismos adecuados, que le ayuden 
a resolver los problemas producidos al tener que cumplir funciones
 
modernas dertro de esquemas fIs4Zos y mentales pasados que ya no
 
responden a la realidad actual.
 

Prop6sito.-

Al haber tenido l.a oportunidad de escribir sobre este tema,
 
mi prop6sito es referir los hechos y transmitir a las glites del
 
poder en la regi6n, esta transformaci6n social, 6ste cambio que
 
se est i operando en el mundo, en el cual estg inmerso uno de sus
 
componentes, que es la mujer; que urgente que se estudie y
es se
 
atienda su reclamo, que no es superficial sino profundo y que estg
 
afectando seriamente a la estructura familiar, c~lula fundamental
 
de una sociedad sana.
 

La falta de percepci6n ha impedido la creaci6n de nuevas es
tructuras, instituciones, legislaciones, que faciliten a la mujer
 
y al hombre, desenvolverse f~cilmente dentro de esta nueva forma de
 
vida.
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Mi prop6sito es tambi~n hacer notar al 
hombre, que este

problema no es aislado de 
6l, sino que forma parte de 61. La
sensibilidad 
que debe tener al cambio es muy importante. Su
falta de comprensi6n hacia la 
mujer, dentro de 
esta moderna
 estructura antropol6gicade la 
sociedad, estg originando desajustes 
en la vida familiai que desequilibran emocional 
y pro
fundamente a la pareja y a sus hijos produciendo problemas

psicol6gicos que afectan 
a la sociedad.
 

El. hombre en las 6lites 
del poder, el tdcnico, el empresario y el hombre en el hogar, tienen sobre 
sus hombros la grave responsabilidad de 
acomodar las instituciones, las 
estructuras y legislaciones para fortalecer 
a la sociedad y a la familia dandole
herramlentas modernas 
para funcionai. Digo que es ei hombre, y
no la mujer, el responsable de solucionar 
estos problemas en la
regi6n, porque 61 
es el que a~n tiene el poder de 
tomar decisiones.
 

MI prop6sito es finalmente, aclarar el concepto de 
la tan sonada y controvertida 
frase denominada "liberaci6n femenina", haci6ndo ver 
(te no se trata de una liberaci6n sexual, 
ni una tendencia
de iguilarse al. hombre con todas sus virtudes y defectos, ni de
masculinizar 
su comportamiento. 
 Solo pretende encontrar un trato
justo, equitativo, no discriminado, 
con iguales derechos, iguales
sal arios por trabajos iguales; iguales oportunidades y comprensi6n
del. nuevo rol que la sociedad en evoluci6n le ha impuesto, al
tarse produciendo es
un cambio en sus actividades tradicionales. Pretende Gnicamente ser persona dentro y del confuera hogar toda Sudignidad y potencialidad y dejar de ser objeto 6 instrumento, enccntrando su propia identidad como ser humano. 
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-Primera Parte-


T- ASPECTOS PSICOSOCIALES GENERALES
 

1. Orfgenes y Antecedentes 

Sin analizar hechos antropol6gicos muy antfguos, partiendo

6nicainente de la constituci6n de las sociedades agrfcolas en que

la familia era una c6lula social, compuesta por un gran n5mero
 
de personas donde el 
padre, la madre y todos sus descendientes y

allegados colaterales formaban una unidad 
con valores espirituales
 
e ideales comunes y constitufa al 
mismo tiempo la base de producci6n

economica, 
la mujer tenfa uaa tarea importante que cumplir: ella
 
elaboraba las fibras, 
tejla las telas, confeccionaba los vestidos,
 
preparaba los alimentos y las 
medicinas para su uso y conservaci6n;
 
cuidaha y educaba a 
los hijos, curaba a los enfermos y ayudaba al
 
hombre on el cultivo de la tierra y pastoreo del ganado, entre otras
 
cosas.
 

La Revoluci6n Industrial desequilibr6 este sistema de vida.
 
Sac6 al hombre de la dignidad de su vida de trabajo artesenal y

agrfcola y lo convirti6 en un engranaje m~s 
de la maquina, consti
tuy6ndose en un ser que debla cumplir una tarea 
por un salarlo.
 

En este momento se determin6 el nuevo concepto de trabajo

califlca5ndolo como tal, s6lo a 
aquel que producla bienes y servicios
 
fuera del hogar bajo la dependencia y remuneraci6n de un patrono y

descalificindo al trabajo de la mujer, ama de casa, 
que por no ser
 
remunerado, no se lo cuantific6 como econ6micamente productivo.
 

Se establecieron los roles o 
tareas: el hombre pas6 a cumplir
trabajos remuncrados para el sustento de su familia y la mujer se 
quel(6 en la casa bajo la dependencia de 61, como elemento reproducti
vo, a cuidado y supervisi6n de los hijos peque~os y dedicada a las 
labores dom6sticas. 

Si bien es cierto que con 
la Revoluci6n Industrial se ocuparon

agigunas mujeres con menores remuneraciones, la divisi6n del trabajo

ost!a]bc:io6 su rol y es 
posible que hubiera permanecido inamovible, 
si no se producian otros acontecimientos hist6ricos violentos como
 
fueron ki Primera y Segunda 
Guerras Mundiales en que el hombre tuvo 
que dejir sus labores habituales en las empresas y f~bricas, e ir 
al. frente de batalla. La mujer fue llamada a reemplazarlo en sus
 
puestos de trabajo calificados como masculinos; y permanecer en

ellos cuindo sus seres queridos fallecidos no regresaron, y tuvieron
 
que set elas las que velaron por el sustento de sus hijos.
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La mujer en este nuevo quehacer que le impuso la sociedad,
 
demostr6 con 6xito que podfa desempeiarlo, pese a su falta de
 
preparaci6n y a que no descuid6 su hogar y su familia.
 

Concomitantementecon estos hechos, surgi6 la educaci6n, el
 
adelanto de la medicina, la producci6n en gran escala y posterior
mente la tecnologla.
 

Los nios ya no tuvieron la instrucci6n y conocimientos a
 
travds do su madre on el hogar, sino en escuelas y colegios. El
 
m~di.co y las medicinas, desplazaron a la mujer del cuidado de los
 
enfermos, de la elaboraci6n de medicinas caseras y le permitieron regular
 
el tamano do su familia. Las grandes y pequeas empresas industriales
 
elabor-aron los tejidos, las fibras, los vestidos y hasta los alimentos.
 

En estas circunstancias, el trabajo que la mujer tenlfa que 
cumplir en el. hogar, iba disminuyendo, lo que junto con su prepara
ci6n le perniti6 participar, paulatinamente, en el desarrollo de 
los pueblos, e incorporarse cada vez en mayores porcentajes, dentro 
de la poblaci6n econ6micamente activa.
 

2. Primera participaci6n de la mujer en roles no tradicionales
 

E.l primer campo en el que ingres6 la mujer para cumplir roles
 
no tradicionales, fue en el econ6mico y dentro de Gsre, en el tra
balo remunerado.
 

Le favoreci6 esta participaci6n? !No!. El profesor Samuelson
 
(Promio Nobel de Economfa), en su libro "Curso de Econ6mia Moderna"
 
novena edici6n, a]. hablar de los problemas econ6micos por concepto
 
de discriminaci6n dice textualmente:
 

"La mitad de la poblaci6n son mujeres.
 
C6mo es que la mujer, que recibe las
 

mismas eseanzas que el hombre, que
 
tiene los mismos ojos y manos, el mismo
 
coeficiente de inteligencia y de apti
tudes, los mismos antecedentes familiares,
 
percibe sinembargo, un salario que por
 
t~rmino medio s6lo llega al 60 por ciento
 
del que gana un var6n con aptitudes simi
lares?"
 

Despu6s de hacer un anilisis econ6mico retrospectivo, Samuelson
 
seiala que desde los orfgenes de la Historia, la mujer ha desempefado
 
un papel Importante en la obtenci6n del Producto National Bruto
 
(PNB) indicando quo los antrop6logos han estudiado que en muchas so
ciedades eran las mujercs i - que produclan todo el PNB, "contentfn
dose los hombres, dice, con servir de molesto adorno".
 

-2



Posteriormente, en el siglo XIX Thorstein Veblen en su
 
"Teor-a de la Clase Ociosa" observaba c~usticamente que la
 
mujer (esposa, esclava o cuncubina) no debfaefectuar ningun
 
trabajo Ail, Tara que el rico seior, pudiera parecer m~s rico. 

Hoy, las estadfsticas nos demuestran que la participaci6n
 
de la.mujer en el trabajo remunerado dentro de la poblaci6n
 
econ6micamente activa representa 
en los palses ms desarrollados
 
el 34 por ciento en promedio y en aquellos en desarrollo, el 25 
por cionto. (+) 

Sinembargo, por efectos de la discriminaci6n causada por

prejuicLos tradicionales, la mitad masculina de la poblaci6n 
monopoliza las dos terceras partes del mercado laboral, disfruta 
de una generosa demanda, aument5ndose su salario. Esto hace 
disminuir la parcicipaci6n y salario de la mujer. Si se desapro
vecha este recurso humano disminuye el PNB y pierde la sociedad 
en su conjunto, m~s que Ja mujer como ser humano. (Anexo I) 

Los cientificos sociales y los economistas de la talla de
 
Samuelson han Ilegado a la conclusi6n de que en el mundo cambiante 
en quo vivimos, "Ia liberaci6n de la mujer" (), aparte de ser de
seable y equitativa por si misma, proporciona un aumento de bienes
tar econ6mico, por dar lugar no solo 
como ser humano, stno a una utilizaci6n 

a la realizaci6n de 
m5s eficiente de 

la mujer 
los re

cursos humanos. 

AsT corni en el trabajo, la mujer se est5 integrado, aun
que con serios obst5culos y barreras, en todas las esferas de ac
ci6n y desarrollo. Ella est5 ejerciendo, funciones politicas,
econ6micas, sociales, culturales y militares. 

(+) BID "Progreso Econ6mico y Social para America Latina"
 
Informe 1980-81 P~gina, 140.
 

(1) El tdrmino liberaci6n femenina que origin6 confusi6n y pol6mica
 
en un momento de la evoluci6n hist6rica o "revoluci6n sutil" como la 
califica el BID, en su informe 1980-81 al hablar de la mujer en el 
desarrollo econ6mico de Amrica Latina; no significa una liberaci6n
 
sexual, ni una tendencia de igualdad sexual, es una expresi6n de 
reclamo, dle igualdad de trato y de justicia, lanzado por la mujer, 
a estarse produciendo un cambio de sus actividades tradicionales y 
encontrarse discriminada en su participaci6n en todos los campos 
socio-economicos, politicos y culturales, acorde a las exigencias 
de las nuevas 
estructuras sociales aparecidas por la industrializa
ci6n, In tecnologfa, la mecanizaci6n, la cibern6tica y la investiga
ci6n operacional.
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El proceso es lento, la comprensi6n es muy limitada, 
a
 
pesar de que existe abundante material e investigaciones que
 
ya no justifican la ignorancia. 
 La mujer ha venido luchando
 
triplemente: primero,por incorporarse al desarrollo de 
una
 
sociedad nueva, como persona 
con todas sus potencialidades;

segundo, por conseguir comprensi6n e igualdad de trato en sus
 
nuevas funciones; 
y tercero, por compatibilizar su nuevo rol,
 
con el do esposay madre, que nunca 
lo ha descuidado.
 

En estas circunstancias es necesario fcrmular politicas
 
y acciones programticas modernas 
sobre la convicci6n de que la
 
participaci6n de la 
mujer es escencial para el desarrollo equi
librado del nuevo orden econ6mico y social y estabilidad de la
 
familia.
 

3. Luchas femeninas por conquistar sus derechos
 

a) Derecho al Voto
 

El aio 
1792 con el lanzamiento del libro "Reinvidicaci6n
 
de los dereclhos de In mujer", escrito por la inglesa Mary

Wollstonecraft, comienza la lucha 
conciente por los derechos de
 
In mujer.
 

Por el ao L889 cuando casi el 25 por ciento de las mujeres 
en Alemania, 
(cinco millones y medio), realizaban trabajos asala
riados; Ias 
cil:ras aumentaron en forma impresionante, (en 1895 
se
 
elev6 a 35 por ciento el ndmero de mujeres trabajadoras en los
 
sectores do In industria y minerfa; 
y a 94 por ciento en el comer
cLo, en condiciones do trato 
y sueldo muy inferiores a los de los
 
trabajadores varones), 
las mujeres europeas que estaban atravezan
do por similares circunstancias, se organizaron para reclamar 
sus
 
derechos.
 

La priner.lucha se produjo 
en pos de conquistar el derecho
 
al voto. A ]as sufragistas inglesas Susan Anthony, Francis Wright,

Lucretia MoLt y otras mis, 
lideres y pioneras de 6sta lucha, quie
nes inclusive soportaron ve.45menes, 
ultrajes ffsicos, psicol6gicos
 
y encarcelamientos, se unieron las norteamericanas y luego siguie
ron todas las mujeres del mundo.
 

Las neozalandesas fueron las primeras en validar el 
derecho

al voto en 
1893, sigui ndoles las finlandesas 
en 1906 y las norue
gas en 1913. En 1917 lo consiguieron en los Palses Bajos y las
 
rusas, en 1918, en la 
primera Constituci6n Sovi6tica. 
 En 1918 el
 
Ruino Unido, aprob6 el derecho de Sufragio a las mujeres mayores

de 30 aios, concedi6ndoles, ademas, 
el poder de ser elegidas al
 
Parlamento.
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-Conquista del Voto Femenino 
en el Continente Americano
 

En el Continente Americano el primer pals en que la mujer

logr6 el derecho al voto despues de una lucha de casi cien afos,

fue EE.UU. en 1920, sigui6ndole Ecuador en 1928, luego de 
que en
 
1924 la Dra. Matilde Hidalgo 
de P6rcel, ilustre primera m~dica
 
ecuatoriana concurri6 a urnas,
las promovi6ndo consultas jurldi
cas y legales en la Corte, que dictamin6 que la Constituci6n no
 
se oponla a que 
la mujer ejerza el derecho del sufraglo, lo que
 
le facult6 a votar.
 

Asf la mujer americana obtuvo accesc al voto en 
todos los
 
pa~ses, en el siguiente orden de fechas:
 

EE.UU. 
 1920 Venezuela 1947
 
Ecuador 
 1928 Costa Rica 1949
 
Brasil 
 1932 Chile 1949
 
Uruguay 1932 
 HaitT 1950
 
El Salvador 
 1939 Bolivia 1952
 
Rep. Dominicana 
 1942 Mejico 1953
 
Jamaica 
 1944 Honduras 1955
 
Guatemala 
 1945 Nicaragua 1955
 
Panama 
 1945 Per5 
 1955
 
Trinidad y Tobago 1946 
 Criombia 1957
 
Argentina 1947 
 Paraguay 1961
 

b) Derecho a la Nacionalidad de la Mujer 

El 26 de diciembre de 1933 en la S~ptima Conferencia Interna
cional Americana celebrada en la ciudad de Montevideo , se subscri
hi6 In "CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD DE LA MUJER", presentada por
Ia Comisi6n Tnteramericana de Mujeres, que textualmente dice: 

"Artfculo I.- se
No hard distinci6n
 
alguna, basada en sexo,
el en mate
ria de nacionalidad, ni en la legis
laci6n, ni en la pr~ctica".
 

Esta Convenci6n fue ratificada por 
los Gobiernos de los palses

miembros do la Organizaci6n de los Estados Americanos, 
en diferentes 
fechas (anexo II). Lamentablemente, todavla quedan algunos palses
de nuestra rcgi6n que no lo han ratificado y otros, que por no per
tenecer en ese entonces al Sistema, 'Lo la han suscrito, pero que
tinen la facultad de hacerlo, aplicando el Articulo V de la misma. 
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c) Derechos Civiles y Politicos de la Mujer
 

El 2 de mayo de 1948 
en la Novena Conferencia Internacional
 
Amer:[cana celebrada en la ciudad de 
Bogotg, se suscribieron dos
importantes instrumentos jurldicos: 
 LA CONVENCION INTERAMERICANA
 
SOBRE LA CONCESION DE LOS 
DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER" y 
la

"CONVENCTON 
INTERAMERICANA 
SOBRE CONCESION DE 
LOS DERECHOS CIVILES

A LA MUJER", presentadas por la 
Comisi6n Interamericana de Mujeres.

Sus artfculos primeros 
dicen textual y respectivamente:
 

"Articulo I.-Las Altas Partes
 
Contratantes 
convienen 
en que
 
el derecho al voto y a ser ele
gido para Lin 
cargo nacional no
 
deberA 
negarse o restringirse
 
por razones de sexo"; y,
 

"Articulo I.-Los 
Estados Ame
ricanos convienen en otorgar
 
a la mujer los mismos derechos
 
civiles 
de que goza el hombre".
 

Luego de 
estudiar los documentos, los Gobiernos de 
los passe&

miembros acordaron ratificar los 
instrumentos, 
no habigndolo

hecho todavia algunos, (Anexos 
III y IV).
 

N6tese (pie las 
fechas de ratificaci6n 
no se efectfaron simult6
neaiiente en todos 
los parses y que la ratificaci6n de los derechos
 
civiles ha causado mis 
dificultad a los parses.
 

Con relaci6n al trabajo y a la condici6a econ6mica de 
la mujer
se cont inian efectuando esfuerzos 
para lograr que se cumpla el con
venLo 1.00 de la 
 Organizaci6n Internacional del 
Trabajo OIT suscrito
 en 1.951., sobre la 
"igualdad de remuneraciones para 
iguales trabajos",

as! 
como otros, relativos 
a la protecci6n de la maternidad, trabajo

nocturno, 
trabajos subterr~neos, 
norma minima de Seguridad Social,

no discriminaci6n 
en el empleo y ocupaci6n, igualdad 
de trato y otros,
 
(Anexo V).
 

La Coniisi6n Interamericana 
de Mujeres en su X Asamblea en

Puerto Rico, consigui6 que 
se adopte la resolucion LXII sobre 

derechos econ6micos de la mujer. 

los
 
En 1957 convoc6 por primera vez
 con ia colaboraci6n de 
la OIT, en la ciudad 
de Mjico, una reuni6n
do t'cnicas y dirigentes de las Oficinas de Trabajo de la mujer, de

los diferentes parses cuyos acuerdos se adoptaron en 
la d~cima segunda 
Asamblea de la CIM. 
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La Organizaci6n de las Naciones Unidas en Asamblea
su 

general del 18 de diciembre de 1979 
aprob6 la "CONVENCION
 
SOBRF LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACION
 
CONTRA LA MUJER". Esta convenci6n contiene 
treinta articulos
 
y promulga en forma jurldica obligatoria, principios universalmonte aceptados tales como el 
valor de 1' persona, sea 

sta lombre 6 mujor; la reafirmaci6n de IL declaraci6n Universal 
do los Derechos Ilumanos; sobre la no discriminaci6n por sexo,

raza o color; la observancia de los diferentes 
 pactos, conven
clones y reso]ucLones de los palses en foroslos internacionales,
 
rospecto a la obligaci6n que tiene de garantizar al hombre y

mujor, el goce de todos los 
 derechos; la urgencia y prioridad
 
que tionen Ias mujeres pobros de 
 su acceso a la alimentaci6n,

salud, onseanza, capacitaci6n y oportunidades de empleo; y &i-f

f:innlmen e,la considerac i6n de que la mujer 
 junto con el hombre, 
son los responsabes del enestarb de la familia y de sus hijos,

doL dosarrol.o pleno y completo de pafs;
un del bienestar del mundo 
y 1a causa de In paz. 

La Conveneion ante:3 mencionada fue suscrita por casi Ia to-
Lalidad de los 156 palse3 del mundo que asistieron a la Conferen
cia Mundial. de Ins Naclones Unidas para la mujer, que tuvo lugar
 
en la ciudaId do Copenhague en 1980.
 

Hasta la fechapresente veintisiete palses la han ratificado,

do los cunles ocho son americanos: Barbados, 
 Cuba, Dominica, El
Salvador, Gyana, llaiti, Mjico, Uruguay y Ecuador, en su orden de
 
rati ficac i6n.
 

Tod;s estas conquistas jurldicas y legales de la mujer y
aquellas 
 otras por las cuales las Constituci6nes de todos los parses,
les conceden iguales derechos, no han sido aplicadas en su Lotali
dad, debido on parte a que por defalta conocimiento las mujeres no
han exigido sus derechos y porque los c6digos civiles se han modi
ficado parc:ial.menute en la mayoria de 
 los palses, encontrandose, en 
cas! todos ellos, en proceso de madificaci6n. 

La mujor do Estados Unidos es la que m~s lucha viene soste
niendo dosde 1972, en que solicit6 al Congreso una enmienda a la
ConstiLuc i6n, ror la cual se pide eliminar toda discriminaci6n por
motivo de sexo. Hasta hoy, el n~mero necesario de los Estados noha ratificado In modificaci6n, raz6n por la cual no se logra adn el 
ob j e t ivo . 
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-Segunda Parte-


I- I'ARTICIPACION DE LA MUJER MODERNA EN LOS CAMPOS POLITICO,
 
ECONOMICO, PSICOSOCIAL Y MILITAR
 

1. Campo Politico 

De 1o expuesto 
en ia primera parte, se desprende que no
 
existen leyes, en ninguno d- los palses de la Regi6n, que pro
hiban a la mujer ocupar cargos pfblicos por elecci6n 6 nombra
miento. Sinembargo cuando mis 
cerca estg de la c6spidn del
poder, conceptuadc este, coma la capacidad de tomar decisiones,
 
dirigir is bases poblacionales, difundir las corrientes de opi
ni6n acorde con las aspiraciones individuales y colectivas, legis
lar y normar ia conducta segin el criterio del bien comiun, 
mas
 
insignificante es la participaci6n politica de la mujer.
 

a) Participaci6n de la Mujer en el Poder
 

El resultado de la encuesta practicada a mis compaferos

de la XXI promoci6n del Colegio Interamericano de Defensa, en
 
octubre de 1.981, determina que en el iltimo quinquenio, la mujer

del Continente Americano ha participado en puestos de decisi6n,
 
en cantidades muy reducidas. En forma aproxiinada se le puede

cuantificar as!: 
 (Anexo VI) (15 palses)
 

2 Presidantas de la Rep6blica (Argentina y Bolivia)
 
37 Ministras de Estado
 
89 Subsecretarias 6 Viceministras de Estado
 

173 Alcaldes de la Ciudad
 
52 Gobernadoras
 

147 Representantes a las c~maras de 
legislaci6n
 
9 Ministras de la Corte Suprema
 

33 Ministras de la Corte Superior
 
479 Jueces
 
253 Dirigentes Sindicales
 
95 Directoras de partidos politicos 

No cabe siquiera una comparaci6n frente al total de la
 
poblaci6n econ6'fica 
activa de la regi6n. Valga simplemente un
ejemplo obtenio de 
un estudio efectuado por la Organizaci6n
 
Politica Nacional de 
EE.UU. (CAUCUS) que demuestra que en el
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ano 	1975--1976, de los 1,726 senadores, 
11 fueron mujeres.

Los 101 Jueces del 
Tribunal Supremo, fueron hombres. De
 
los 9,591 Representantes 
a la C5mara de Legislaci6n, solo 87
 
fueron mujeres. De entre los 100 miembros del 
Senado s6lo
 
uno fue mujer. De los 50 gobernadores, solo 2 fueron mujeres. (1)
 

Si bien es cierto, que mayor apertura a cargos politi
cos ha tenido la mujer latinoamericana, 
este minimo porcentaje

do participaci6n de la mujer norteamericana, que lider6 desde 1923
 
con Doris Stevens, la erradicaci6n de la discriminaci6n de la
 
inujer, nos puede servir de comparaci6n en el anglisis porcentual

de [-a participaci6n politica de 
la rujer en la regi6n, deduci6n
dose que todavia no se le ha dado oportunidad ni tiene mayor sig
nificaci6n. 
 Cabe en 6ste punto observar c6mo, la mujer preparada
 
y segura de s! misma, no 
estg aceptando ya, papeles insignificantes
 
en la polltica, lo que tambi6n dfa dia
a se ve coadyuvado por los
 
gobernantes y partidos politicos que van 
reconociendo en ella su
 
ca paci dad . 

b) Participaci6n de 
la Mujer en el Fortalecimiento de la Paz 
y Seguridad Internacional 

En el campo politico internacional, en la Conferencia Mundial
 
do las Naciones Unidas 
para la Mujer en Copenhague, en 1980, consi
derando que la paz y el progreso social son objetivos fundamentales 
del. decenic de las Naciones Unidas para la mujer, bajo el lema 
"Tgulidad, Desarrollo y Paz", se resolvi6 pedir a la Asamblea
 
General. que se promueva la elaboraci6n de la declaraci6n sobre la 
participaci6n de la mujer en la lucha por la consolidaci6n de la 
paz 	y seguridad internacionales.
 

2. Campo Econ6mfco
 

Partiendo del principio de que el poder econ6mico de 
una region 
so expresa por el total de bienes y servicios que es capaz de generar,
traducido en el producto interno bruto, PIB, derivado de la mejor
uti]izaci6n d 
 sus recursos humanos, econ6micos, naturales y 
sus
 
institociones, veremos en qu6 grado el recurso humano mujer, estg
participando en el campo econ6mico cuglesy son las proyecciones
do so participaci6n en el 
futuro dentro del Continente. 

(1) 	 Datos tomados de la publicaci6n de la CIM: "Los Derechos de 
la Mujer en los Estados Unidos de Amrica", 1979. P~gina 2 
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a) Indices de participaci6n 

En el folleto "Las Trabajadoras" publicado por la 
Oficina Tnternacional del Trabajo, se efecta un estudio anaIf

tico que determina en promedio, que el 28 por ciento de las 
miijeres del mundo estin incorporadas a la fuerza de trabajo 

remunerado. 

Este fndice promedio mundial, no es igual antedas
 
las regiones del mundo. Varfa de acuerdo a diferentes factores
 

clue influyen decisivamen.e en la participaci6n de la mujer en
 
el campo econ6mico, tales como son los factores sociales, cul
titales, religiosos; la ecad, el estado civil, la fecundidad y
 
las legislaciones sociales y laborales. Este Indice tambin
 
varfa de acuerdo al mayor o menor grado de desarrollo econ6mico
 
y social de las regiones.
 

Asi, en la regi6n americana, materia de tte trabajo, 
la mujer norteamericana participa en un 28.3 por ciento; la mujer 
del Caribe, en un 20 por ciento; la sudamericana: Cono Sur, en 
un 1.9 por ciento; sector tropical, en un 11 por ciento y America 
Central en tin 9 por ciento. Vale en este aspecto hacer una com
paracion con los fndices m~s altos y m~s bajos de participaci6n 
femenina en c campo econdmico mundial, que son la URSS con un 48 
por ciento y el Africa del Norte con un 4 por ciento. (Anexo VII). 

b) Distribuci6n de la fuerza de trabajo femenino
 

Ilemos visto los fndices de participaci6n femenina en la
 
fUerza laboral remunerada, veamos ahora c6mo esta distribuida dentro
 
de los distintos sectores econ6micos: industria, comercio y servi
cios incluyendo en estos Itimos aquellos servicios dom6sticos que
 
aunque no son remunerados, constituyen trabajo y que lo realizan las
 
amas de casa.
 

-Am6rica Latina
 

La mayor proporci6n de trabajadores en el sector de los servicios
 
de Am6rica Latina, est5 constituida por mujeres (78 por ciento). En
 
la agricUltura su papel es relativamente pequeno, con excepci6n de
 
la mujer del Caribe que tienen una participaci6n mas significativa
 
en este campo. Asf, Am6rica del Sur (Cono Sur, 4 por ciento). En
 
trabajos del hogar no remunerados, 45 por ciento. En la industria
 
el 14.5 por ciento; es la m9s baja de todo el. muado. Por ello, en
 
Am6rica Latina se dan las mayores relaciones de dependencia.
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-America del Norte
 

La proporci6n de la mano de obra 
femenina de America del
 
Notre en In agricultura es menor que cualquier del munotra 

do: 1.5 por ciento. En los servicios, participa en un 76 por ciento 
En el sector industrial, en un 22 por ciento que representa una 
proporci6n menor que en las otras regiones desarrolladas. En el

hogar, en trabajos no remunerados el 11 por ciento. (Anexo VIII)
 

c) Proyecciones para el futuro
 

En el informe 1980-81 "Progreso Econ6mico y Social en
 
America Latina", presentado en Noviembre de 1981 por el 
Banco Inter
americano de Desarrollo BID, en relativo a
lo la mujer en la fuerza
 
laboral se observa que las tasas 
de crecimiento de la participaci6n

femenina en el campo econ6mico son visiblemente aceleradas.
 

Efectivamente, la tasa 
media anual de crecimiento de la
 
fuerza laboral, provectada para Latinoam6rica entre 1975-2000, es
 
de 3.6 por clento, lo que significa que a este ritmo de crecimiento 
la participacio.n de la mujer en el trabajo aumentari de 23 millones
 
en 1975 a algo mas de 55 millones en el afio 2000.
 

En Norteam6rica, regi6n m9s desarrollada del continente 
se espera quc la fuerza de trabajo femenino, tenga un aumento de dos 
millones anuales es decir, una tasa de crecimiento de 3.2 porciento.
 

En ambos casos, la participaci6n econdmica de la mujer

comprendida entre las edades de 18 afios a 54 afos de la
edad serg m~s
 
significativa en el futuro puesto que por el 
aumento de escolaridad,
 
formaci6n profesional y acadgmica, las de 18
menores afos participargn
 
menos. Lo mismo que aquellas mayores de 55 que por
afios las mejoras

do seguridad social en lo que a jubilaciones se refiere se retirar~n
 
en mayores porcentajes de la poblaci6n econ6micamente activa. (1)
 

Por otro lado, si volvemos a la encuesta del anexo VI,
 
vemos que en la dirigencia del campo econ6mico la 
participaci6n de
 
in mujer es escasa, 
pudiendo anotarse que en el sector empresarial 
tiene mayor perspectiva de cuantificarse en el futuro. 

(1) OTT "Las Trabajadoras" 
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De lo expuesto, no encontrindose razones para preveer 
disminuciones en las tasas de crecimiento de la incorporaci6n do 
la mujer en el trabajo productivo en los pr6ximos 18 aRos, llega
remos al siglo XXT con una evoluci6n econ6mica-social y tecnol6gica 
tan acaleradas que disminuir5 el trabajo agricola de subsistencia, 
toinandolo en uno de escala, aumentarg la industrializaci6n, la
 
Lecnologla y habr5 expansi6n de los servicJos. La mujer tendrg m~s
 
oportunidades de capacitaci6n y participacidn en la vida econ6mica
 
productiva con remuneraciones m5s justas y se modificarg otro tanto
 
Ia forma du vida familiar y los roles tradicionales de hombres y 
ini1j ores. 

d) La mujer y el nuevo orden econ6mico internacional
 

No cabe la menor duda de que la participaci6n de la mujer 
en el campo econ6mico, estg en relaci6n directa con al desarrollo 
alcanzado por los pueblos. Para nadie es desconocido la divisi6n que 
existe on el mundo, por la cual los palses se clasifican en pobres y 
ricos habindose formodo dos bloques llamados los del norte ricos y 
los del sur pobres, al extremo que 6sta desigualdad producida a travs 
do los anos trae serias preocupaciones a unos y a otros originando 
diilogos como aquel 6ltimo, llevado a cabo en CANCUM, Mxico, en 
octLubre do 1981, cuyos objetivos son los de encontrar los medios que 

permLtan evitar que dfa a dia los parses pobres se hagan m~s pobres 
y los ricos, ms ricos, impidiendo que el lema "Igualdad, Desarrollo 
y Paz" del decenio de la mujer se cumpla. 

Una de las resoluciones de la "Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas para la mujer", de 1980 en Copenhague, insta a todos 
los gobicrnos del mundo especialmente a los de los parses desarrolla
dos a quo celebren negociaciones econ6micas con espfritu de coopera
cin a fin de reestructurar la economia mundial. 

3. Campo Psicosocial
 

El ser humano, sal de la tierra, principio y fin de la existencia,
 
junto con el medio ambiente y las instituciones creadas por su cultura,
 
constituyen el campo psicosocial. Los aspectos psfquicos, sociol6gi
cos y antropol6gicos traducidos en hechos sociales, ideas y actitudes
 
permiten In expresi6n del hombre en la sociedad.
 

La mujer, cincuenta por ciento de 6sta sociedad se ha visto en
vuelta en ella, de diferentes maneras: dentro del matriarcado, dentro 

del patriarcado, como amazona, como esclava y concubina;dentro de las 
sociedades monog~micas, entrL 'ras formas de vida. 
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En el Continente Americano la mujer vive todavla en casi
 
toda esta gama de 
formas de vida, dependiendo de la regi6n en
 
que habite y el grado de 
desarrollo alcanzado. 
AsT, existen
 
tribus en la amazonfa, comunas campesinas en los Andes, so
ciedades organizadas en los altiplanos, sociedades de 
esquima
les, sociedades 4e Amish, Belemitas y otras en EE.UU., 
cuyo

desarrollo polftico, econ6mico, cultural y militar nada tienen
 
que vor con el nistema de vida de 
la actual civilizaci6n urba
n:stica que esti sufriendo grandes transformaciones.
 

Seria fascinante efectuar un estudio para descubrir los

valores do estas sociedades primitivas 
a las que no les ha afec
tado ninguno de los procesos de desarrollo industrial, tecnol6
gico, cibern~tico y otros que los vemos 
llegar; sociedades que

ban conservado su 
quehacer psicof5sico y la deshumanizaci6n no
 
les ha tocado. Nos referiremos s6lo 
a la mujer que se encuentra
 
involucrada en el desenvolvimiento de 
las sociedades actuales,
 
urbanas y rurales.
 

La vida humana es infinitamente compleja. Existen algunos

Indicadores que sirven 
para expresarla, tales como 
la familia, la
 
educaci6n, la salud, los medios de comunicaci6n social, el sindi
caiismo, el empleo, el cooperativismo, el urbanismo, la 
asistencia 
y seguridad social, la vivienda, entre otros.
 

En forma general, nos ocuparemos solo de algunos de 
ellos.
 

a) La Mujer y la Familia
 

Con el cristianismo, se jignific6 la familia, constitu
y6ndose, desde entonces, en la c~lula fundamental de las sociedades
 
monogamicas.
 

Con el desarrollo de la humanidad, la familia ha idosufriendo transformaciones, producidas principalmente porque la 
muler impec~ida por el medio ambiente, la educaci6n y la cultura
 
ha ido cambiando sus funciones tradicionales y ampliando 
su esfera

de acc:i6n. Hoy la mujer no s6lo estg envuelta en tareas hogarefas

l)sicas como esposa y madre 
sino que participa cada vez m~s en la
 
vida econ~mnca y polftica de los 
pueblos.
 

Esto genera conflictos, para 
cl hombre, rero especial
monte paa laInmujer que, por falta de instituciones acordes 
a los

actualas roles femeninos impuestos por la sociedad, tiene que cum
pljr funciones nuevas, ahadidas 
a las tradicionales de esposa y

madre, sob re esquemas mentales 
e institucionales caducos, 
que en nada
 
facilitan su gesti6n.
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ILo mismo pero en forma m~s acentuada sucede con l.

mujer kaimpes ina que para cunplir con sus miltiples y pesadas

tareas, tiene que comenzar su dia de labor a tempranas horas

de In madrugada y terminarlo a 
 altas horas de la noche, sin

ningin apoyo, de las innovaciones modernas.
 

El panorama es m~s alarmante para aquella familia
donde no es t presente el hombre, recayendo sobre la mujer,
l.a jel'A-ira del hogar, (35 por ciento en el Caribe, 45 por

ciento on Brazil, Venezuela, El Salvador y Honduras; 43 por

ciento en Chile, 27 por ciento en Guatemala y 25 por Aiento 
en Colombia y Perf). (1) IEn la mayoria de los casos, sus
eondiciones son angustlosas, viven en los barrios marginales
y en zon;Is de tugurios. En altos porcentajes la falta de
 
catpa iL wi6n, le arroja 
 a ella y a sus hijos, a la prostitu
ci6n y al robo para poder subsistir, produci6ndose profundas

lacras sociales.
 

El hombre, niicleo fundamental de la familia y duefo

del. poler pot f ico, dentro y fuera de ella, tiene 
 en la actua-
I i.dad tina gran responsabilidad, cual es la de astudiar el pro
bleiiia, ser- sensible al cambio y junto con la mujer, buscar las
OILolCIOCnes ro15s que no desintegreipropiadas para

2 
se la familia;
 

p,ra quo In familia campesina mejore su condici6n y para 
 procu
r'ar Irgenteniente U: capacitaci6n de las poblaciones marginales

tlando imayor responsabilidad a hombres y mujeres cuando van a
 
proc ea r tin l ii ( vo ser. 

Un poetar irlandes decla textualmente: 

"Par los ciegos, todo es repentino.'
 

El Dr. Charles T'. Vetter, consultor del Colegio Inter-

Americano de Defensa en su brillante conferencia dictada a la XXI 
promocLt7tn en noviembre do 1981 dijo: 

"La sensibiliclad al cambio es muy importante" y afiadi6: 
"Existen siete imperialismos moribundos en el mundo:

el. colonialismo, las dictaduras, el marital, el 
poder
de tin s6lo hombre, la dictadura acadgmica y la de los
 
inonopolios religiosos". 

(1) Lubi.lniC Mayra; Women Workers in Latin Am~rica, Marzo 1981. 
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La ceguera existente en quienes detentan el poder,

a quo el cambio est5 en proceso, desde hace 

pese
 
un siglo; la falta
 

do comunicaci6n entre la mujer y el 
hombre que forman una fami
.in, la falta de comprensi6n de la nueva estructura antropl6gica

do Ia sociedad moderna, esti criginando rompimientoo tan graves,
 
quo on sociedades ms desarrolladas como en EE.UU. 
 por ejemplo, 
so esta desintegrando la familia (45 por ciento de divorcios) con
el consiguiente desajuste emocional de la mujer, el hombre y los
 
hijos. Esto hace ver que es 
 urgente encontrar los mecanismos 
institucionales apropiados para esta nueva forma de vida familiar. 

b) La Mujer y la Educaci6n 

La participaci6n de la mujer en la educaci6n es quiz~s

do entre todas, In ms significativa, en el Continente Americano
 
y en todo e! Cl6bo. Efectivamente, una comparaci6n de 
tasas medias
 
do crecimento do In matricula femenina entre 1965-1977, en el
 
mundo, on Estados Unidos y en America Latina, nos permite 
observar
 
quo en los tres niveles; primario, secundario y superior, los indices

sub:eron NsI: en el mundo en 
 un 59 por ciento; en Estados Unidos,
 
en un '37 por ciento y on Am6rica Latina en un 109 por 
 ciento. Los
 
por('entlis mros significativos de 
 aumento, se produjeron en la enselhanza sperLor: 123 por ciento en el mundo; 76 por ciento en
 
Estados Unidos; y 283 por ciento 
en America Latina, siendo este
 
6ILtimo un crecimiento espectacular. (Anexo No. TX)
 

Sinembargo un estudio efectuado por In CIM (1) nos demuestra
 
que tos is altos fndices de analfabetismo que existen en la regi6n,
 
es t.n constituidos por "mujeres especialmente de los sectores
 
rurales. El mayor es Haiti 
 con el 77.1 por ciento de hombres; y 83.6
 
por cionto do mujeres; y ol menor, 
Uruguay, que adems presenta una
excepel6n, pues el mayor porcentaje de analfabetos lo constituyenlos lhombros; asf 6.1 por ciento hombres y 5.2 por ciento mujeres.
 

Por otro lado, en el adiestramiento vocacional, la regi6n

eta logrando avances 
muy poco significativos. Un estudio, efectuado 
en 1977 por CINTERFOR (Centro Latinoamericano de 
Formaci6n Profesional) 
en siete pa fses, Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

l'eri y Venezuela, determina que para los sectores de la industria,
comerrio y servicios, s61o un 22 por ciento de mujeres recibe for
mac i6n vocac ional; siendo la agricultura, el sector en que menos
 
muijeres so preparan. Los extremos son: Argentina con 98.3 por
cionto hombres y 1.7 por ciento mujeres y Colombia con 81.8 por
cLento honbres y 18.2 por ciento mujeres. 

(1) Informe de la CIM a la Conferencia de Copenhague 1980. 
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ANEXO No IX
 

INDICE DE LA MUJER MATRICULADA
 

POR NIVEL EDUCATIVO
 

Afio Primaria Secundaria Superior TOTAL
 

1965 100 100 100 L00 	 ) 
) 

1.977 
 142 	 173 223 159 ) MUNDO 

1965 	 100 
 100 100 100 	 ) EE.UU 
)

1977 119 143 176 137 	 ) 

,.965 100 100 100 100 	 ) 
) AMERICA 

1.977 
 197 	 196 383 209 ) LATINA 

Fuente: UNESCO, Statistical Yearbook, 1980 (tomado del cuadro 2.6
 
paginas 100 y 102)
 



c) La Mujer y la Salud
 

La salud ffsica y mental 
de la mujer esta ligada

:Intimamente a la fecundidad, a la salud del nifio y matera la 

Ili d a d. 

- La Fecundidad 

La creciente tasa de participaci6n de la mujer en el 
trabajo tiene estrecha correlaci6n con la decreciente tasa de fe
frndidad. La Div isi6n de Poblaci6n de las Naciones Unidas, ha 
!.;t imado en Mayo de 1.975 que en los pr6ximos 25 afios las tasas 

de natal ind sufriran tin descenso extraordinaric en la regi6n, 
espec ia Limonte en Argentina, Barbados, Chile, Trinidad y Tobago 
y Urtuigu;y que Ilegarzin a finales del siglo, con niveles de fe
cundidad comparables a Estados Unidos de 
 Norte America y Canada,
 
que por disminuirdn, tambi~n
su parte, las tasas de fecundidad,
 
peru no en fndices tan elevados. (Anexo X)
 

El impacto de estos cambios transforma, cada vez, 
en
 
forma niiis ace]erada la estructura social y del trabajo, producien
dose un profundo efecto sobre el desarrollo econ6mico y social de 
la regi6n, de alI f (Iue los gobiernos deben legislar, dentro del
 
marco de sus politicas nacionales, la educaci6n sexual y de plani
ficaci6n familiar, no s6lo para mujeres, 
sino para hombres.
 

- La Salud del Nifio y la Maternidad 

Tradicionalmente se le ha asignado la crianza
a la mujer 

y cuidado del nifio. La salud del nifio, en los tiempos pasados y
modiornos depende del grado de conocimiento sobre la salud y la acep
taci6n quo sO haga do ollos. Depende tambi6n de la educaci6n, in
gresos econ6inicos, vivienda, uso del agua, de alimentos, orgalos 
nJzaci6n de su hogar, etc. La incidencia ma's alta de defuciones 
de los reci6n nacidos en la regi6n, no se la encuentra precisamente 
en ni.Cio de madres que tienen que salir del hogar a trabajar, sino
 
en ninos de mujeres que viven en condiciones deplorables de 
higiene, 
que ignoran los cuidados de la salud del nino y que no disponen de
 
medlios econ6micos para atenderlos, aunque esos nifios permanezcan 
junto a so inadre y est~n supervisados por ella.
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ANEXO X
 

Fecundidad: 	 Nacimientos por 1,000 mujeres de 15 a 49 afos de edad.
 

Promedio regional
 

Regiones, subregiones Quinquenio Quinquenio
 
greas y passes 1970-1975 1995-2000
 

AMERICA LATINA (1) 61.1 120.8
 

CARIBE 144.0 104.8
 

NORTEAMERICA (2) 67.5 58.8
 

Fuente: Tomado del cuadro V-13 "Mujer en el Desarrollo" Informe BID-1981
 

(1) Incluye area Andina, Cono Sur, Brasil, America Central, Mdjico, Caribe latino.
 

(2) Incluye Estados Unidos y Canadg.
 



Esto no significa 
que la mujer que labora fuera

del hogar, (lo hace 
por motivos principalmente econ6micos
 
en el 89 por ciento de los 
casos ),(i) no est6 adjudicinclose
 
una 
dura y dificil responsabJilidad, puesto que aun 
hoy en
 
que tiene que salir a trabajar recae sobre ella el rol de 
la
 
crianza y cuidado del reci~n nacido.
 

Es evidente 
que el contacto precoz y sostenido de
madre 6 hijo en sus primeras semanas 
 de vida es fundamental 
para su desarrollo psicol6gico y ffsico, afirm~indose por especialistas en pediatrfa 
tales como Klaus y Kennel, (2) que la

lactancia 
inaterna y el acercamiento mutuo, 
son insuscituibles
 
para el ni'io de tierna edad en la esfera del 
desarrollo afec
tivo y en 
el menor riesgo a enfermedades.
 

Quienes han estudiado profundamente este tema, entre
eilos Jorge Jimnez y Margarita Gill (3) de origen chileno concluyOn diclendo que es recomendable propender a la bdsqueda defacilidade; para la niujer durante su etapa reproductiva, a fin

de que pued cumplir sus roles 
 de madre y trabajadora, mejorando las sociales que permi tan a la
.yes mujer qu, crfa , que per
mnnezcn on su hiogar dura,, el primer ailo de vida del nino y
haciendo grandes campaa; 
 ducativas de salud.
 

la paternidal responsable y el nuevo rol del hombre enapoyo y ayuda de la mujer son tambi~n importantes. 

La preocupaci6n de 
los gob!2rnos hacia la educaci6n
 para la salud, en los estratos nienos 
favorecidos y la inejora de
 
sus condiciones de vida, 
son fundamentales. 
 Existe un ejemplo
di gno de oncomio de ia participaci6n de la mujer chilena en la a tenci6n de la salud rural donde el 70.78 por ciento de los casos

do onfermedad materno 
infantil, es atendido 
por enferineras y co-

Mad ronas . 

d) La Mujer y el Empleo
 

La regi6n americana esti soportando en 
este 51timo

quinquenio, los mis 
altos 1n,'ices de desempleo jamas observados.
 
La oferta de mano do 
obra no es absorbida por la demanda de tra
bajo. 
 La nmujor tione mis obsticulos que el hombre para recibir
 un emplIeo por la presunc in 
 secular que existe, 
de que ella no
 
inanti.iine ;-,la Farni.lia.
 

(1) A. Dlucci, M. Cili, M. Tlianes "El trabajo un nuevo 
destino 
para a IMujer chilena" 1972(2) M. Klaus y .. Kennel,1"Infant Mother Bonding, Saunders" 1977. 

(3) D.B. Jellife y E.F. Jellife "The dyadic nature 
of mother and
 
child nutrition" UNICEF, 1976
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Otros factores inciden tambi6n 
en el desempleo de
 
la mujer tales como su falta de capacitaci6n vocacional, la
 
mnternidad, In que dan los
poca atenci6n empleadores para un
 
opuimo Crabajo femenino, la prohibici6n de los esposos, y pa
dres para el trabajo do sus esposas e hijas, entre otras.
 

De ahl que la mujer se ve obligada a optar trabajos

de muy baja remuneraci6n, catalogados en actividades considera
das do menor valla tales como servicio dom6stico, limpieza, cos
tura, entre otros, do lo que podria deducirse que existe una de
manda especifica de menor valor, para el trabajo de la mujer.
 

bn cambio de esta caracterfstica se observa en el 
mer
cado do pro fes.onales donde a pesar de que hay Ann profesiones ca
talogadas como masculinas y femeninas, se est5 perdiendo la identi-
HieariOn r gida de profesi6n y sexo. Sinembargo, todavfa los
 
sueidos y salarios son mayores para hombres,
los que para las 
muj eres. En Estados Unidos, pals m5s desarrollado de la regi6n,
 
por cda doa1ar que gana ei hombre, la mujer gana sesenta y cinco
 
ren La vos.
 

Brevemente enunciaremos otros aspectos psicosociales 
que son di gnos de tomarse en cuenta y merecen un anilisis profundo, 
quo (ebe er" efectuarso en otro momento. 

e) Los Medios do Comunicaci6n Social y la Mujer 

El Plan Regional de Acci6n del Decenio de la Mujer en
 
Ls Amnr icas contempla In difusi6n de una 
 imagen actualizada de
 
In mujer, tenlendo como objetivo, lo:rar que los medios de comuni
cac[6n social no deformen ni presenten una imagen estereotipada,
degradante e inmoral de In mujer, ni la tomen como objeto sexual 
y do propaganda. La imagen da la mujer moderna tiene quo ser pro
yectada comn un ser humnno digno con todas sus potencialidades. Al 
miismo t iempo debe toner acceso a la informaci6n sobre derechos so
ciales, politicos y econ6micos, que le permitan integrarse en me
jores condiciones al proceso de desarrollo. 

F) La Mujer y el Sindicalismo 

La mejor forma 
de apoyarse en el mundo del trabajo, es
 
a travds de los sindicatos libres. 
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En el anexo VI observamos la poca participaci6n 
que ha tenido la mujer del continente americano , como lfder 
sindic.il Un equipo ttcnico de la Comisi6n Interamericana de 
Mujeres efcctu6 en 1978 una investigaci6n para conocer las 
causas de esta escasa participaci6n, llegando a ins conclusiones 
de quo, pose a que no existen estadisticas confiables, los prin
c i.pal.es oti.vos son promovidos por la mujer misma y su poca aspi
raci6n pr falta de educaci6n y capacitaci6n; en un porcentaje 
ienor, poirque sus compaFieros varones les obstaculizan y finalmente
 
por 	 obst5IcuLos de ios patronos, responsabilidades faniiiiares y 
factords pol.iticos. 

Las mujeres lentamente estan comprendiendo la funci6n 
de los s iundicatos 6 integr~ndose en ellos. 

En el aio 1978 se pudo cuantificar a las l.Uderes en la 
Reg 6n, asf: 6 secretarias de actas, 5 secretarias de finanzas, !, 
catrgos en cent r;i I sindical , 4 presidentas, 4 vicepresidentas encar
gadas de .tsIlntos femeninos, 4 vicepresidentas encargadas de bienes
t-ar :;ocial, 4 vocales I, 3 secretarias de prensa, 1 secretaria de 
r7e iIVid [cacl [ones. (1) 

g) El. Urbanismo y la Mujer 

lemos visto que la tasa de participaci6n de la mujer de 
Estados Un-idos en o1 trabajo agrfcola es muy pequeia, 1.5 por ciento. 
Esto signific-a que su trabajo lo desarrolla pricticamente en el sec
tor urbano. En Ani(rica Latina tiene una de las tasas mis elevadas 
de emigraci6n rural , hacia los centros urbanos. Los anglisis efec
tUaIdos recientemente 1,or diferentes investigadores, determinan quo 
eni todo:; los pa Tses, exceptuando el Peri, el ndmero do mujeres supora 
l de los hombres on ]as zonas urbanas, debido a su mds alto porcen

taj ( d, emi graci6n (1 campo a la ciudad en busca do mejores medios 
d! vi dI , es factor que debe ser muy tenido cuenta porEste un 	 on 

los gobie-unos porque la mujer que migra lo hace en condiciones de 
extremai pobreza y falta de preparaci6n, produciendo los cinturones 
tie miserka en ins grandes ciudades. 

,) La Mujer y la Religi6n 

Sabemos que en la Regi6n Americana existe pluralidad re
ligios', predomrinando en Latinoamerica la religi6n cat61ica. 

(1) 	CIM l.aboratorio aplicado sobre la mujer en el liderato sindical
 
1.978-Bogoti
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Jesuscrisuo, fue quien dignific6 
" la mujer al instituir
 
In uni6n monogimica de un hombre y una mujer, a trav6s del 
sacra
mento del matrimonio.
 

Actualmente ia mujer participa activamente en la religi6n6 imprLme su credo a los hijos. Sinembargo parece que la fuerza

espLritua] necesita una revitalizaci6n. En los 5ltimos aios se
ha observado un enfriamento religiovo o poca profundidad en el

conocimiento y observancia de los preceptos. 

Los mensajes vertidos par los cuatro 6ltimos Papas hacia
el mundo, relativos a la mujer moderna y la dignidad permanente

que le die Jesuscristo, encierran una 
tremenda fuerza y vitalidad.
 

Per la importancia que tienen los 
-ranscribimos textualmente:
 

-Papa Pfo XII
 

"Vosotrov pod6is y deb6is hacer vuestro, sin restrinciones,

el programa de la promoci6n de la mujer que suscita inmen
sns esperanzas en la muchedumbre; inumerables hermanas 
vuestras se ven aan sometidas a costumbres degradant s 6

victimas de la miseria, de 
la ignorancia de su medio, de
 
In falta 
total de medios de cultura y formaci6n".
 

-Papa Juan XXIII en su encclica "Pacem in Terris" refiri6n-

Jose a In mujer dice:
 

"cada vez mis conciente de su dignidad humana la mujer no 
admite ya, ser considerada como instrumento; ella exige
 
quo se le trate como persona, tanto dentro del hogar coma
 
en la vida p6blica". 

-Papa Paulo VI en su mensaje a la Conferencia Mundial del
 
A~H Internacional de la Mujer en M6jico en 1975 dijo:
 

"Se trata; par otra parte, de hacer justicia a la mujer,
Ia cual en e. transcurso de la Historia se ha encontrado
 
todavia relegada 
a una situaci6n de inferioridad con res
pecto a] holnre y vctima, con mayor frecuencia que 61,
de Ins plagas del sub-desarrollo y de la guerra". 
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-Papa Juan Pablo II en su enclclica "Trabajo Humano"
 

"Se debe efectuar una revaluaci6n del papel de la 
madre. El trabaj, do la mujer debe ser protegido
 
psicol6gica y pric~icamente para evitar la discri
minacion. Las instituciones, los empresarios y
 
patronos dehen dar horarios flexibles que permitan
a la mujer cumplir sus roles de madre". 

Esta 6itima enciclica tiene un alto contenido filos6fico.
 
Al pedir eA Papa una revaluaci6n del rol de la madre y al mismo
tiempo pedir quL so le facilite sus funciones como trabajadora
remunerada, esti pidiendo que 
se cambien las estructuras. La so
ciedad no puede funcionar bien, si 
habiendo cambiado sus sistemas
 
y formas do vida, no se cambian los viejos esquemas y moldes 

ducos. El mundo se encuentra en periodo 

ca
un de trancisi6n que a~n
 

no ha sido bien visualizado y entendido. 
 Las lites politicas,

c(on aytida do los cient ficos sociales tienen que reconocer y ubicar 
Ai probhema, comenzar a hablar el mismo lenguaje y construir las 
nuevas estructuras, esto no s6lo paca el sector femenino que cons
tituye In mitad de la poblaci6n del mundo, sino tambi6n para las
 
nuevas juventudes 
que buscan su nueva identidad y el reconocimiento
 
do sus valores y nc lo encuentran.
 

i) Otros 
Tndicadores Psicosociales
 

Dentro del Campo Psicosocial deben 
tomarse seriamente en
 
cuenta oLys indicadores que nos se~alan c6 mo la mujer siente
se 

afectada por !a violencia dentro y fuera de la 
familia, por el aban
dono del esposo, 
por el tr5fico ilicito de estupefacientes, por el

engaio y cxplotaci6n sexual, por 
la extrema pobreza, por la raza y

color, por las condiciones inadecuadas en las carceles, entre otros
 
prol,.emas que traen secuelas negatj 
as, tremendamente indignantes
do Ins que sc impregnan sus hijos que luego se convierten en pobla
ciones quo lacrasronst iuyen sociales. 

En todos estos aspectos psicosociales, el Plan Mundial de
Acci6n do las Naciones Unidas para 
la mujer, contiene estrategias

especificas para la 
acci6n, tales como la creaci6n de tribunales

famiiliares, In intensificaci6n de los esfuerzos para fiscalizar el 
[Lrfico de drogas y rehabilitar a las toxic6manas, la inclusi6n 
dentro do los programas y proyectos especificos de los medios para
atacar la extrema pobreza de la mujer, la legislaci6n 5gil y opor
tuna linin el mejoramiento de la mujer encarcelada, la ratificaci6n 
y puesta en pr5ctica, de !a Convenci6n sobre la 
eliminaci6n de todas
 
Ins formas de discriminaci6n contra 
la mujer, entre otras 
cosas.
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Acciones osmas que deben ser estudiadas y realizadas por parte
 
do los gobiernos a trav~s de instituciones que se encarguen
 
especificamente de todos estos aspectos que ataien a la mujer
 
tales como los Ministerios de la Mujer, las Direcciones, De
partamentos y Oficinas, de la mujer, en coordinaci6n con todas
 
las instituciones prblicas y privadas y con las organizaciones
 
voluntarias de mujeres, que vienen trabajando en sus horas libres 
y sin remuneraci6n, a favor de esta problem~tica de alto conteni
do social y humano. 

j) 	La Participacl6n de la Mujer en las Sociedades
 
para vivir en Paz.
 

Las mujeres de todo el mundo, reunidas en 1980 en
 
Copenhague durante la Conferencia de las Naciones Unidas, deci-
dieron trabajar por la paz y declararon que:
 

El papel do la mujer, cada vez m~s importante como 
agente de transformaciones, es decisivo en el fortalecimiento de 
l.a 	 paz, la distenci6n y la seguridad continental.
 

La mujer en el campo nacional e internacional, en 
actividades Familiares, culturales, educativas, de capacitaci6n, 
pNrr icparc On en f oros internocionales deDen estar preparada para 
t'.rnsmLtir y ser emisaria de la paz. 

Su preparaci,.n para la paz debe iniciarse desde muy
 
tomprann odad; y alentar en todos los medios que le rodean, espe
cialmente en el hogar, los principios de respeto y comprens16n
 
mutuos. Li mujer poltica y con cargos de decisi6n esgrimirg los
 
princ[pos de respeto y comprensi6n mutuos, la igualdad de derechos,
 
In Aibre determinaci6n de los pueblos, la cooperaci6n internacional
 
y la resoluc16n do las controversias por los medios pacfficos. La
 
mujer artisLa, escritora, periodista, educadora, dirigente, desple
garK su te,6n a fin de eliminar los prejuicios, los estereotipos,
 
el uso do li mujer como objeto; la revisi6n de los libros y textos
 
escolares, e incentivarg la difusi6n de la paz por todos los medlos
 
do comunicaci6n social.
 

4. 	Campo Militar
 

a) 	Carrera militar de la mujer
 

S61o en Estados Unidos de Norteamerica se reciben.mujeres
 
en los Colegios, Escuelas y Academias Militares de las tres ramas
 
do las FF.AA.
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En los otros parses de la regi6n con e.x cv1 i it do 
Vneztic Ia que est 1 recibiendo muj eres en las escuelas de 
Aviac i6n y Marina, exis ten asimiladas a las Fuerzas Armadas 
6 con forniacl6n apropiada para algunos servicios especiales, 
no como mi.litares de linea. Las jerarqufas alcanzadas en 
EIE.UU. son las de General y Rear Admiral. En la America 
LatLina ian Ilegado hasta el grado de Teniente Coronel en 
Venezuela; y Coronel en Uruguay. 

En Elstados Unidos en la mis importante y de rancio 
abolengo Academia Militar de West Point, se preparan las mujeres 
igual que los hombres, para convertirse en militares de carrera. 
Actuanmente e] ]0 por ciento de alumnos de West Point, son mujeres.
 

El 20 de octubre de 1981, en una de las dependencias del
 
Congreso de los Estados Unidos, tuvo lugar un "Simposio sobre re
clutamiento y utilizaci6) de las mujeres militares, solicitado por
 
Ia represent ante ante el Congreso, Patricia Schroeder, de Denver,
 
Colorado, en participaron el General Usher,
quo la Fuerza Aerea;por 
el Rear Admiral, Hogg por la Marina; el General Welb, Jr. por el 
Hj .i Le:to 

-Fuerza A~rea 

HI (eneral. Usher inform6 que de las 53 mil mujeres que
 
exi.st en en el servicio de la Fuerza Aerea, 48 mil eran de bajas 
jerarqias debido a que sus aptitudes no tienen un nivel b~sico 
satisfactorio, por lo que sus empleos son especIficos y la capa
cidad de ascenso es menor.
 

-Ma rina
 

HI- Rear Admiral Ilogg explic6 que el reclutamiento de mujeres 
n 1a Marina, tanto en trabajos tradicionales como no tradicionales 

os muy significativo. A partir de 1972 ha habido un porcentaje deaumento de mujeres y diversificaci6n de emple,. Los aumentos han 

sido de 4 a 8 por ciento y se calcula que para 1985 el aumento sera
 
,:( 9 po- c lento. Cuarenta por ciento son oficiales de Estado Mayor 
y Lrabajiin en funciones especiales de servicio: servicio de inteli
gucicia y otros trabajos especiales. Asf mismo, en la tropa el aumento 
ha sido muy importante. Actualmente existen 32,40U mujeres y se es
pera que para 1985 serin 45,000, lo que significa el 8 por ciento de
 
Ia F ez;1. El 3 por ciento de 6ste personal estg empleada en traba
jos no tradicionales: Ingenierfa, electr6nica, mecanica y otros.
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-Mujeres en los buques
 

E] nuinento de personal femenfno en los buques es alto: 190
 
oficiales y 5,000 mujeres de tropa. Las mujeres en alta mar 
tra
ba an nuiy bien. Textualmente dijo el Rear Admiral Hog-g:
 

"Me gusta tener m~s mujeres que hombres 
en los buques, porque trabajan mejor". 

--Mljeres en la In'anterfa de Marina 

La i magen que ticne la InfanterTa de Marina respecto a la
 
rudeza dcel elimin6 las posibil dades de
coinbate, en
la mujer esta 
Fuierza. En 1970 cuando hubo la apertura, y una mijer fue la gra
,11,;ida dIe honor, se levant6 un gran revuelo. Se crey6 que si la 
miler pudo salir airosa en esta dura formaci6n, serfa muy f~cil su 
en:renainiento y esto desdibujaba el prestigio de la Infanterfa de
 
Marina, 1o cual hizo cue se evite el ingreso de la mujer. 

- Ej r c t o 

EI General Welb, Jr., dijo, que en el Ejercito no tiene impor
tancia:o la raza, el color o el sexo de las personas. El Ejgrcito 
prepara su- planes polijiamente y a su gente muy delicadamente. La

polIti.a Ie personal se dirije a hombres y mujeres aceptando todas
 
la1is suigerenci a que permitan mantener a su personal listo y en 6ptimas 
C(ond ic iones p-ara cualquier desaffo. 

El Ejrcito se preocupa mucho de la familia. Si existe personal 
c:Isado() t rabajando para esta fuerza, se destina a la pareja a alta mar 
o) tirra. Las einbarazadas reciben una atenci6n adecuada. Existen 
5,000 muijeres en las reservas. Las Oficiales trabajan muy bien. 

El. 94 por ciento trabaja en papeles no tradicionales. Sinembar
go los cuarteles estan diseiados para hombres y esto obstaculiza un
tanto eL trabajo de la mujer. 

Ei General Welb, Jr. dijo textualmente:
 

"El Ejrcito esti orgulloso de haber incorporado
 
muj,'res en sus fuerzas".
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-Evaluaci6n-


La Srta. 
Cecil Landrum explic6 que en la Oficina de revisi6n

de la politica de las 
Fuerzas Armadas, se estg efectuando una investigaci6n a pedido del Ej~rcito, que permitirg evaluar la parti
cipaci6n de 
la mujer en el Campo Militar.
 

b) Servicio Mi'itar de 
la Mujer
 

De acuerdo a la 
encuesta practicada a mis compaieros del XXI
 curso deL Colegio Interamericano de Defensa 
se puede observar que

el 50 por ciento de los parses tienen leyes que exijen el servicio

militar pnra la mujer. En algunos de ellos como en Chile, Ecuador,

Per6 y Venezuela, es obligatorio-conyuntural. 
 Si el Ej~rcito le

llama, 
la mujer tiene la obligaci6n de presentarse. En Ecuador elDecreto Constitucional 
fue dictado por el Presidente Jaime Roldos
 
Aguilera el 28 de julio de 
1980.
 

c) La Defensa Civil y la Mujer 

De la misma encuesta antes enunciada (Anexo VI), se desprende
que en casi todos los palses del Continente Americano, participa la

mujer en [a Defensa Civil en 
 ndici6n de profesionales remuneradas,

en el Ministerio de Defensa. Colombia, Chile, Repfblica Dominicana,

Ecuador, El Salvador, Mdxico, en 
forma voluntaria. En Ecuador lo
dirigo [a l)irecci6n de 
Defensa Civil en coordinaci6n con los minis
terios de Educaci6n, Salud y Bienestar Social. 
 Estados Unidos,

Paraguay, Per5 y Uruguay en forma voluntaria y remunerada. En Estados
Unidos loacen en una 
forma muy significativa. PerK, principalmente
 
a trav6s del Ministerio de Educaci6n. 

Considero fundamental que en el Continente Americano la OEA
 a 
 traves de la Junta Interamericana de Defensa debe promover una
Conferencia 6 Seminario 
con el fin de planificar, sistematizar y

organ:izar la defensa civil integrada por mujeres. 

Existen en cada uno de los palses de la Regi6n un porcentaje
enorme do mujeres que est~n dispuestas a ceder voluntariamente una
 
parte de su tiempo libre, en acciones de la defensa civil que
fundamentales, sonno s6lo para acudir organizadamente a auxiliar en casosdo incendios, inundaciones, terremotos, o cualquier tipo de desastre,
sino tambiin y principalmente en apoyo de la seguridad y defensa delContinente. Las mujeres preparadas en auxilios,primeros organiza

ion de harrios, recepci6n y clasificaci6n de alimentos y especies
enviadas para el auxilio, donaci6n de sangre y otras actividades
la defensa civil, aportarfan con un 

de 
contingente de participaci6n muyeficiente, en apoyo de la seguridad nacional y de la regi6n como parte


y como 
difusoras del espfritu nacionalista y americanista.
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-Tercera Parte-


f[J- LA MUJER Y LAS CRGkNIZACIONES INTERNACIONALES
 

Los primeros esfuerzos 
femeninos a nivel internacional, en

procurai do alIcanzar 
sus derechos, se produjeron en la Haya en 1902 y luego en 1904, donde se adoptaron Convenciones internacionales
 
sobre leyes quo protejan 
a la mujer en el matrimonio, el divorcio,

la tutela de menores y la supresi6n del trdfico de mujeres 
y nijos.

Los mnltiples reclamos 
de la mujer efectuados por grupos organiza
dos, originaron la creaci6n de 
organi.nos especializados.
 

1- Organismos Interamericanos
 

a) La Comisi6n Interamericana de Mujeres, CIM
 

Creada en 
1928, en La Habana, tras 
ardua lucha, cuando

la nortcamericana Doris 
Stevens, Presidenta del 
Comit6 Internacional

del Part ido Nacional de 
su pals y m~s de mil mujeres de todos los

pafses, lenaron las escaleras y el se
sal6n donde desarrollaba la
Sexta Conferencia de la Organizaci6n de los 
Estados Americanos y

presentaron el "Tratado sobre 
Igualdad de Derechos"; el mismo que

no fue nceptado. 
 Pero, dfis m~s tarde, el 18 de febrero de ese aio,

el Alto Organismo Interamericano resolvi6 
establecer la COMISION

INTERAMERICANA DE MUJVRES, CIM, organismo intergubernamental, oficial,

con sede en Washington, el
con objeto expreso de lograr reconocimiento 
do los civiles y politicos de la mujer.derechos 


En 1953 In CIM fue reconocida, mediante acuerdo 
firmado
 
por a IOrganizac i6n de los Estados Americanos, como un 
organismo

especia.izado interamericano, con car5cter permanente y autonom~a 
tOcnica, encargado do la cabal integraci6n de la mujer al desarrollo 
y do In organizaci6n de la pareja humana acorde con la dingmica de
cambio quo vive el. mundo, dentro de 
una valorizaci6n igualitaria
e(stabIezca In responsabilidad compartida 

que 
en el destino de nuestros
 

pueblos, modinnto 
In cooperaci6n y la solidaridad. 

En sus 53 aios de vida la CIM ha realizado 20 asambleas
regionales y ha venido 
empleando todos sus esfuerzos, a travs de

conferencjas, cursillos, seminarios, 
cursos y evaluaciones y su Plan

Regional 
do icci6n habiendo obtenido los siguientes logros para la
 
mujer del Continente:
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El derecho al voto. La igualdad en materia de 
nacionalidad. La concesi6n de los derechos politicos y civiles 
do la mujor. La creaci6n de los Comit~s de Cooperaci6n que tra
hajan en forma voluntaria en casi todos los palses. La formaci6n 
do mujeres dirigentes. La preparaci6n de lAderes femeninas ur
banas y rurales. La capacitaci6n de la mujer en t6cnicas espe
cializadas urbanas y tecnologias apropiadas para la mujer campe
sina. El tortalecimintLo de la instituci6n familiar, los sindica
tos, los mod ios de comunicaci6n social. 

Logro de la Comisi6n Interamericana de Mujeres es tam
bhin Ia creaci6n del "Centro Multinacional de Investigaci6n y capa
citaci6n do la mujer "con sede en C6rdova-Argentina, cuyos objeti
vos son los de investigar la realidad de la mujer americana y ca
pacitarla, cualquiei:a sea su edad, estado civil o condici6n social.
 

b) La Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina CEPAL
 

Es una Comisi6n subordinada al Consejo Econ6mico y Social 
de Las Naciones Unidas y tiene su sede en Santiago-Chile. 

La CEPAL, organismo responsable regional del Sistema de 
las Naciones Unidas en cumplimiento del Plan Mundial de Acci6n, PAR, 
aprobado por la Conforencia Mundial de la Mujer en M6jico en 1975 y
las resoluciones 3520, 31/136 y 31/175 de la Asamblea General de la 
ONU, que reconoce la desigualdad de oportunidades y trato que sufre 
la mu.jer on las diferentes regiones del mundo, elabor6 un "Plan Re
giona I de Ace i6n" para el Continente Americano, el mismo que se apro
b6 en New York on la Xl Reuni6n del Comit6 Plenario en 1977. 

Los objetivos de este Plan son los de desarrollar acciones 
prioriarias hacia LI mujor en los campos legislativos, de empleo,
oeducaci6n, salud, famniLia y servicios sociales, para facilitar su 
1.ncorporaci6n plena y sin discriminaci6n en el trabajo; y adem~s 
otras acciones tales como la lucha contra la prostituci6n, el tr~fico 
1icito do mujeres, el mnaltrato en la familia, la erradicaci6n de la 
mujer como objeto sexual, la violaci6n y ot - delitos, preocup~ndose
tambiOn do la mujer encarcelada y que sufr, ,.i tratos por motivos 
doc se x o. 

La CEPAL hasta noviembre de 1979 tuvo tres reuniones de 
Ia mesa directiva: en Jamaica, M6xico y Quito-Ecuador, para evaluar 
I a real idad, con el obj eto de orientar las acciones prioritarias,
revi.sar el informe del Grupo de expertos gubernamentales y plantear
ci Lomario provisional de la Conferencia Regional de evaluaci6n del 
Plan, quo tuvo lugar en Macuto, Venezuela en noviembre de 1979. 
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Dentro de los 
aspectos organizativos la CEPAL ha visto

la necesidad 
de contar con una unidad especializada para 
la integr;ici.n le l.a mujer en el desarrollo econ6mico y social de 
la Regi6n
 
y la dotaci6n de recursos humanos,
 

La CEPAL coordina sus acciones 
con los gobiernos, con
la s. d, con los ouros organismos de las Naciones Unidas y 
con el

Fono(Cl Contribuciones voluntarias para la mujer. 

La CEPAL ha emprendido tambi~n 
en un programa de investiga_,ick, y mcjoramiento de los datos censales, 
seminarios y talleres,

pMa 'ra c'ImpI ir su finalidad. 

2. Organismos Mundiales 

a) Las Naciones Unidas (ONU) 

linot 1 los objetivos permanentes de la Oreanizaqe1 n dro Is
Naciones Undas desde 
su, establecimiento en LA CARTA de 
1945, ha

shio c] de Lograr la igualdad de derechos hnmbre
los del y la mujer;proc .imandoloen 
mfltiples documentos 
tales como la "Declaraci6n de
Ios Dureuhos Ilumanos" en 1948 y la "Declaraci6n de la eliminaci6n de

toda forma dc discriminaci6n 
 contra la mujer" en 1980. 

I'n 1972 por resoluci6n 3010 (XXVIII) declar6
se a 1975,
"Alo [Lntcrnacional dIe ia Mujer", promoviendo en Regi6nla Americanay e(i todos los parses del mundo la Igualdad, el Desarrollo y la Paz,
Iacicndo hilncapiC no s61.o en los derechos de la mujer sino tambi6n
 
on [a uti.lizaci6n (te su capacidad y talento 
para el progreso de la
 
s 0 c ieda (I
 

En 1-974, el Consejo Econ6mico y Social aprob6 el 
programa

para ul Ai o InternacIonal de 
la Mujer que fue elaborado por la "Comisi-6n de La Condici6n Jurfdica y Social 
de la Mujer" y, mediante

resoluci6n 
'3275 (XXIX) Ias Naciones Unidas recomendaron a todos los
Estados miembros que establezcan "los mecanismos 
nacionales adecuados"
 para ace] erar la participaci6n de 
la mujer en el desarrollo y la eli
minaci6n dc la discriininaci6n por motivos de sexo. 

Los esfuerzos de las Naciones Unidas en apoyo de la muj er 
mu .I Ilvado a cel.ubrar tres sobresalientes eventos: 
 "El Ai~o


lnternac ional, d.e La Mujer 
en 1975"; "La Conferencia del Afio Interna
conal de la Mu-er" 
en 1975. en D16xico y la "Conferencia Mundial de
Ins Nac-Lones Unidas para la mujer en Copenhague en 1980'.'
 



-	 Conferencia del Afio Internacional de la Mujer
 

Fruto de esta Conferencia a la que asistieron 133
 
parses con 1,000 representantes oficiales son: La Declaraci6n
 
do M ixco sobre la igualdad de la mujer y su contribuci6n al
 
desarrollo y 
In paz. El Plan Mundial y los planes regionales
 
do acc[6n para el decenio y 34 resoluciones.
 

La 	declarac.6n contiene 17 principios quo entre otras
 
rosas subrayan la responsabilidad concreta de los Estados de hallar 
los medios y arbitrios que permitan a la mujer integrarse plenamente 
al 	 desarrollo social y econ6mico y recalcan la responsabilidad del 
hombre en A contexto de la vida familiar. 

En 1975, Aio Internacional de la Mujer, la Asamblea
 
aprob6 ]a croaci6n del "Tnstituto Internacional de Investigaci6n
 
y Capacitaci6n de la Mujer", con sede en Santo Domingo, Repdblica
 
I)omin ican .
 

- Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la
 
Mujer "Igualdad, Deasarrollo y Paz" 

Esta conferencia a la que asistieron 156 pa{ses tuvo 
lugar on Copenhague on 1980; y, la finalidad fue evaluar los pro
gresos efectuados a mitad decenio. Dio como nuevasLa del resultado 
rocomendacLones, haciendo hincapiA en la educaci6n, salud y empleo, 
oh:-ervando 1o poco quo se habla avanzado. 

Durante esta Conferencia las representantes de tokos los 
parses, Iirmaron l.a "Convenci6n sobre la eliminaci6n do todas las 
formas de discriminnci6n contra la mujer" que habfa sido aprobada 
por ta Asamblea General en 1979.
 

Bajo el lema Iguald:d-Desarrollo.y Paz, las Naciones 
Uni.das trabajan en apoyo de la mujer en el mundo. La nueva Conferencia 
LendrA l ugar a finales del decenio, en 1985, para evaluar los resultados. 

3. 	 Organismos especializados do las Naciones Unidas para acelerar 
In participaci6n de la mujer en el desarrollo. 

Ya 	 hemos tratado sobre uno de 	ellos, la CEPAL, que es regional.
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Otros organismos especializados de las que
Naciones Unidas
estn trabajando 
en pro de la igualdad de 
la mujer y su integra
i6fn a] desarrollo, son:
 

-La Comisi6n de l.a Condici6n Jurldica de la Mujer, quo desde su creaci6n en 
1946 viene preocupandose de 
todos los aspectos

l.egales y jurldicos de 
la mujer en la regi6n. 

-La OTI, Organizaci6n Internacional del Trabaj., creada en 1919,
t iene una unidad encargada de 
apoyar y evaluar la participaci6n
de In mujer en ei trabajo. 

-la A-P2, (Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agriculturay_Atlmentaci6n, establecida 
en 1945 que se encarga de elevar losniveles de nutrici6n y de vida. Tiene programas especiales para

mejorar la condici6n de 
la mujer rural.
 

-La UNESCO, Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
 la Educaci6n,]a Ciencia y la Cultura, creada 
en 1946 para contribuir a la 
y seguridad del mundo. 
 Tiene algunos programas especificos 
paz
 

para In mujer y el logro de la paz.
 

-La ONUDI , Organizaci6n de las 
 Naciones Unidas para el desarrolloindustrial. Desde 1978 tiene programas para la capacitaci6n de
]In mujer, concientizaci6n a 
los patronos para contratar mujeres

y participaci6n de 
la mujer en la industria.
 

-E. UNICEF, Fondo de 
la Naciones Unidas 
para la infancia. Ha
organizado numerosos 
seminarios, reuniones y proyectos sobre la
reiaci6n madre-e-hijo urbano y rural y 
su salud flsica y mental.
 

-EL PNUD, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.Desde 1977 design6 un promotor especial de los intereses de la
mujer en cada una 
de las Oficinas Regionales.
 

Asf como estos, estn trabajando tambi~n para la integraci6n de]a Mujer al Dlesarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para actividades 
en materia de poblaci6n (FNUAP); 
el Instituto de 
las Naciones
Unidas pa ra 
Formaci6n Profesional e investigaci6n, (UNITAR); la Organizacitln Mundlal de la Salud, (OMS); el Banco Mundial; el Banco TntpramerIcano de Desarrollo, (BID), entre otros. 

-30



Esto nos demuestra la conciencia que existe en eA Mundo y la
 
reg:i6n por integrar, a la otra mitad de la poblaci6n que es la mu
jer, a los procesos de desarrollo econ6mico y social de 
los pueblos.
 

4. Federaci6u Internacional de Muieres Profesionales y de Negocios
 

Esta federaci6n creada 1928 Europa,
en en tiene su sede rotati
va de acuerdo al domicilio de la Tresidenta. Sus objetivos primor
dia Les son los de trabajar mediante el desarrollo de planes y progra
mas por 1a no discriminaci6n de la mujer profesional y por el rebus
tecimiLento y libertad econ6mica de la empresatrlamujer y de negocios.

Realiza a(dmas programas para el desarrollo de la mujer campesina 
 y

lo lhace mediante filiales que tieneC"todos los palses del mundo. En
 
general, sus planes se basan 
 en el Plan Mundial de Acci6n de las
 
Naciones Unldas para la Mujer.
 

5. Agencia Internacional para el Desarrollo, 
AID
 

Hs un organismo gubernamental de los Estados Unidos 
(USAID)

creado con la 
finalidad de ayudar al desarrollo, especialmente rural,
 
de los parses del 
tercer mundo y eo general subdesarrollados o en
 
proceso do desarrollo. 

En 1974 se cre6 dentro de este organismo, la "Oficina de la 
Mujer en el Desarrollo", con aprobaci6n del Congreso, que se encarga
do elaborar proyectos y programas tendientes a mejorar la condici6n 
de la mujer, en coordinaci6n y a pedido de los gobiernos de los parses, 
a trav6s de las agencias que tiene instaladas en cada uno de ellos. 

Entre muchos otros proyectos en marcha, se encuentran en l.a

regi 6 n aquellos que se denominan tecnologias apropiadas para la mujer 
campos na, de los que se est~n beneficiando las mujeres rurales de 
Bolivia, Ecuador y Peru. 

El apoyo que este sinn~mero de Organizaciones internacionales 
estin dando el mejoramiento de la mujer, nos permite concluir, que el 
problema ha sido 
observado, dgndole toda la importancia que tiene para
el. desarrollo, arm6nico y moderno de los pueblos.
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TV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

1. Conclusiones-


De la breve descripci6n objetiva de los hechos producidos
 
en Os to filtimo siglo, respecto a la participaci6n do la mujer en
 
el )osarrollo del Continente Americano, se desprenden las siguientes
 
Con Cius-iones: 

1. Los acontecimientos hist6ricos y las transformaciones
 
V.ol.lntas y dinmicas de 
la sociedad, tales como la Revoluci6n
 
Industirial y guerras canmbiaron el
las mundiales papel tradicional
 
de In mtijor y le hicieron participar en trabajos remunerados, fuera
 
de! l;oalr.
 

2. La participaci6n activa de la mujer, que ha permitido mejorar
 
1 !,ociodad, especialmente desde el punto de vista econ6mico, con el
 
aumento (101 Producto Tnterno Bruto 
de la Regi6n, no ha sido compensada
 
en forma equitativa. Por falta de visualizacio'n y comprensi6n,la mujer 
ha es tado discriminada on el trabajo, con pocas opnrtunidades, perci
biondo SucIdos y salarios inferiores y tratos desiguales pose a que 
ha esta(do efe'-tuando iguales labores. 

1. Esta discriminaci6n sentida por la mujer hizo que a partir
do 1.792 comience a reclaniar igualdad de derechos: laborales, civiles, 
po] ft icos, do nacionalidad, de educaci6n y en general de eliminaci6n 
de todas las formas do discriminaci6n, habiendo logrado en el Conti
nente, tlras dura lucha, durante este itimo siglo, el derecho al voto
 
a partir de 1920; el derecho a la Nacionalidad, en 1933; los derechos
 
civiles y polTticos a partir de 1948; y la firmpa de un "Convenci6n
 
sobre la el iminacin de todas las formas de discriminaci6n contra ia
 
mujer" on 1.980.
 

4. Estos avances legales y otros, 
como la "igualdad do remunera-
crones" protecci6n laboral durante la maternidad, norma mfnima de se
gur~i.dad social, trabajos nocturnos, no discriminaci6n en el empleo
 
y ocupacLiin, no se han llevado en su totalidad a la prctica, debido
 
a que cm inuchos pafses se encuentran en revisi6n de sus c6digos civi
les a fin de acomodarlos y hacerlos viables dentro dc estas nuevas
 
0 ves
 

5. En el campo Polftico, no ha sido visible la participaci6n do 
la mujcr en la Regi6n. Inclusive en el 5itimo quinquenio, su partici
pation an estc campo no ha siclo significativa, salvo dos prosidentas 
do la Repiblica y algunas mujeres en campos de decis:i6n y iando. 
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6. En el campo Econ6mico, la participaci6n de la mujer
 
ha sido activa, acelerada e irreversible. Los indices de s,
 
partl.cipaci6n en la fuerza laboral (28.1 por ciento) y In tasa 
media de crecimiento (3.6 por ciento) nos demuestran lo expre
sado y nos indican de acuerdo a las proyecciones efectuadas, quo 
para el aio 2000 so duplicarg su participaci6n, produciendo una
 
evoluc16n social, econ6mica y tecnol6gica tan espectaculares que
 
por este concepto y otros coadyuvantes, disminuir5 el trabajo

agrfcola do subsistencia y surgir5 el de escala, aumentar6 In in
dustrializaci6n, In tecnologfa y habr5 expansi6n de los servicios.
 
La mujer tendr5 ms oportunidades, mayor capacitaci6n y remunera
clones m5s justas modific~ndose otro tanto la forma de vida fami
liar y los roles tradicionales de hombres y mujeres.
 

7. En el campo Psicosocial, la mujer 50 por ciento de la
 
poblaci6n, so ha visto envuelta por el medio ambiente en el que 
rve. Asf, la mujer on el Continente americano se desenvuelve 
dentro do una extensa gama de formas de vida sociales; desde las 
rs primitivas de la amazonfa, hasta las ms desarrolladas do las 
grandes urbes de Estados Unidos de Norteam6rica. 

Cu5les valores son los mejores? Serfa fascinante anali
zarIos .
 

De lo expuesto, el grado de civilizaci6n al que ha llegado
 
l.a humanidad, ha lanzado a la muJer a cumplir funciones fuera y den
tro de su hogar, con o sin su voluntad, especialmente cuando tiene
 
que sostener econ6micamente a su familia. Esto ha generado conflictos
 
para el hombre, pero m5s para la mujer que por falta de nuevas estruc
turns, Leyes, normas, reglamentos e instituciones que se ajusten a
 
los nuevos papeles Femeninos tienen que desarrollarlos dentro de es
q,,cmas mentales y estructurales caducos que en nada facilitan su labor 
y per judican In familia. 

La falta de comprensi6n del hombre a esta nueva evoluci6n
 
antropo [6gica de las sociedades ha causado desequilibrios emocionales
 
y rompimientos familiares. (45 por ciento de divorcios en Estados
 
Unidos) haciendo tambalear la c6lula familiar con la consiguiente 
desorientaci6n de la sociedad. 

En io re[ativo a In educaci6n la participaci6n de In mujer 
ha sido extraordinaria, en los tres niveles: primario, secundario y 
superior con fndices Ae aumento de 37 por ciento en E.U. y 109 en 
Am6rica Latina, en el perfodo 1965-1977. 
capacitacl6n vocacional y los fndices de 

Sinembargo, In falta de 
analfabetismo ms altos en 

In reg6n, so encuentran en las mujeres. (83.6 por ciento en Haiti 
por ejempto). 
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En lo referente a la salud, fecundidad y salud del ni1io
 
que tienen fntima relaci6n con la mujer, se ha observado quo los
 
indices de 
fecundidad estin bajando aceleradamento impactando 
en
 
el. tamafio de la faMnilia, la estructura social y el trabajo.
 

Las ms ailtas tasas de defunciones de los reci~n nacidos 
se deben no a catisa del trabajo de su madre fuera del liogar sino a
]i ignorancia, condiciones deplorables de higlone y falta do medios 
econ6iiicos en que vive un alto porcentaje de mujeres en la regi6n,

especialmente las campesinas y las de 
 los barrios marginales. 

Con relaci6n al empileo, dentro de los altos porcentajes
de desempleo que sufro la regi6n, la muj er es para la que menos
deimaindai de trabaj o existe por falta de capacitaci6n y por el cri
terio secula r 
 de quce ella no sostiene econ6micamente a la familia 
vindoso, por necesidad, obligada a aceptar empleos menos remune
rados y de ba ja categorfa. 
 A todo nivel, los sueldos de la mujer

continian siendo inferiores a los 
 del hombre (65 centavos de dolar
 
por cada dclar que gana el hombre en E.U.)
 

Observando otros aspectos psicosociales, vemos que ]a

ialujor del campo, en busca 
 de un mejor medio de vida laes que ms
 
inigra a las grandes ciudades produciendo por su ignorancia y falta

de rec tirsos econ6micos, los cinturones de miseria 
 y la!.; lacras so
cialos. Todavfa ]I nujior es explotada. Su imagen no ha cobrado la
dIgnidad qud( ;1 m!irece. Los medios de comunicaci6n social continaan 
presentandolo como tin objeto szxual y deformando su imagen. 

Existo tambidn el tr-fico ilf'cito do niujeres, el maltrato 
on la fajiilia, el abandono del esposo, la violaci6n, el abuso d,, la
 
mujer encarcelada y en general el menosprecio y degradaci6n por

nlotivo do sexo. 

Con relacj6n a la religi6n, se observa 
una buena participa
ci6n de la inujer. En el continente existe pluralidad religiosa.
Los iros altimos Papas se han preocupado del status do la mujer y so
han i'eFerLdr , a ella en sus mensajes y encfc.icas, pidiendo a
gobiernos una revisi6n del papel de la mujer, 

los 
especialmente de la 

madre, facilithndole 
sus funciones como trabajadora remunerada.
 

8. En el campo Militar, la mujer ha participado como funciona
rin asimilada a las Fuerzas Armadas. Solamente en EE.UU. las mujeres
tienen ;icceso a academias y colegios de formaci6n militar para carre
ras mil.ftares de IUnea. Sinembargo, en Venezuela, el a'io pasado se 
ha abterto la matrfcula femenina en las escuelas de formaci6n de
Oficiales de Marina y Aviaci6n. La participaci6n de la mujer en c] 
campo militar en EE.UU. ha dado buenos resultados, seggn el criterlo 
de los jefes de personal do las tres Fuerzas. 
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En el Continente, la mujer participa tambi6n aunque en
 

menor escala, en el Servicio Militar, y en la Defensa Civil. En1
 

EI.U. :;e esta efectuando una evaluaci6n respecto a 1.n partic:ipaci6n
 

de la mujer en el campo militar.
 

9. Las primeras Instituciones, que se dieron cienta de la si
tuaci-(n do ]a mujor dentro del cambio que se esti operando en el 

Mn1do, fueron las Organ izaciones Internacionales, quienes han venido 
trabaJando arduamente en apoyo de la mujer y por consiguiente de las 
S o c io da d U S 

)usde 1.928 la Comis i6n In Leramericana de Muj eres, organ smo 

regionl, de)t adiente de La Organizaci6n de Estados Aioericanos. 

Desde 1945, ,aOrganizaci6n de las Naciones Unidas , a travos 
de Ja Comisi6n Jur'-'dica de la Mujer primero; y de la Comis i6n Econo
mica paria Amnri.ca LatAna despues. 

y e].s ira 
.I:i iiililgi-ai'ii de kai-mu.II al desarroll.o. Alguno; (1e eil os son 'a 
Org an :,ci)u : o Trabajo. .a OrIgaii Lzacion pa ra 

Pay, var ios organiismos mundiales region que tiraba an pa 

zi n Ird'ional, del (OTT), 
Ia Agrriiiltura y A:imnt:Lc i6n (FAO) , La Organiza ion pari LaLIIduca: in 

Ia Ciencia v .Ia Cul.-nIa (IIN SCO), la OrganizaciP n para eL. De!s:arrollo 
Industrial (ONIJI)I) , el iFondo para la infancia (UNICIF), ei Programa 
par el sa rro1In (PNUD), encre otros pertenecientes las Nacijonesl)ra a 
1un i .:-; La Agenc Lia intee-nac ional eI (AID) do. para Desar rol.o , los 
E.IJ. , ta Federac i6n de Nuj eros Profesionales y de Negocios, e Ins
t Ltuo Fn Ceramericano die Ciencias Agr'Ico1. as y varios m,5s. 

2. R e,.omendaciones.

I,o expuesto nos permite efectuar las siguientes principales reco

mienda c jones, no exhiaus tivas: 

I. Los gob iernos de los parses ue la Regi6n en observancia del 

I'Lan iundial de Acci6n de las Naciones Unidas para la mujer, apoyados 

por Los cientificos sociales, econ6micos jurist.s y por las organiza
ciones Femeninas, deben efectuar un profundo an-lisis de la partici
paci6n do La muj or en los campos politico, econ6mico, psicosocial y 
m LI i tar, en observancia ademas de que cada dfa esta particLpaci6n es 
mas vis i be y d inamica a fin de revisar y iodificar en su justo medlo, 
los es icinas admin istrativos , los textos escolares, la educaci6n es

[LIorotoipa"da, las estructuras en general y hacer cumplir las .eyes la
bora los- ; que amparan el. trabajo de la inujer, para lograr una admi,nis
t:r;ic i moderna lue permita el desarrollo equilibrado dentro del nuevo 
orden econ6mico y social sin prejuicio de la familia. 
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2. Para facilitar la labor, los gobiernos de los pafses
 
dehen crear instituciones coordinadoras tales como Oficinas,
 
Departamentos, Direcciones o Ministerios de la Mujer, con su
f1cienre respaldo gubernamental, y con planes y programns espe
cu icos con ck objeto de que procuren que 1as recomendaclones
 
del Plan Mundial de las Naciones Unidas para la Mujer, se cum
plan en todos los Ministerios involucrados y la nuova sociedad
 
no sufra.
 

3. Los poderes Legislativos deben acelerar el estudio do los
 
C6digos Civiles cuyas reformas deben guardar relaci6n con los dere
chos adquiridos por la mujer en la regi6n, ratificados por los
 
parses, a fin de quo dichos derecho .uedan ponerse en practica.
 

6. Los poderes Legislativos que todav.a no lo han hecho,
 
deben ratLficar Ins convenciones internacionales sobre los derachos
 
logrados por la mujer, de l.a regi6n en diferentes fechas.
 

5. Los poderes judiciales deben realizar tambi6n una revisi6n
 
de Lodas Ins leyes quo tKenen relaci6n con Ia protecci6n de la mujer 
y aplicarlas con todo el rigor en aquellos casos laborales y econo-
m cos, politicos y en los que ella es maltratada, indignada, vejada 
y viol n[ada por mot i.vo do su sexo. 

6. Los Consejos Nacionales de Seguridad deben utilizar el recurso 
femen ino, para preparar.o y organizar la defensa civil. 

7. has Fglesias Cris tianas de los paises de la region guiadas 
por el. ecumenismo, " i luz de las encclicas y mensajes papales deben 
coadyuvi r con los gob lernos y con las Organizaciones regionales y 
nacion;ales a Fin do lograr que las nuevas sociedades, dentro de su
 
nueva forma de vida, involucren a la mujer con toda su dignidad; y
 
como ser humano que es.
 

8. Los inisterios de Educaci6n, a ms de cambiar los textos 
es
colares quo ya no responden a los nuevos roles de hombres y mujeres
 
deben introducir en sus planes educativos la ensefianza 
para lograr la 
Paz. 

9. Los Ministerios de Salud deben efectuar campanas masivas de
 
educac :i6n para In salud materno-infantil y paternidAd responsable.
 

10. Los esposos, los padres, en general los hombres, deben tener 
mucha sensi.bilidad al cambio que est5 sufriendo la humanidad y nuestra 
actual civilizaci6n. La comprensi6n a este cambio es muy importante, 
La comunicaci6n entre cl hombre y la mujer que forman la familia dentro 
do esta moderna estructura antropol6gica de la sociedad evitar5 los 
rompimicntos matrimoniales con el consiguiente desajuste emocional 
del pndre, ]a madre y de los hijos que forman la familia, c6lula funda
mental de la sociedad, a la que hay que proteger y defender.
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ANEXO No] 

PROBLEMAS ECONOMICOS ACTUALES 

DISCRIMfNACION SEXUAL
 

W W 
M F 

DISCRIMINACION SEXUAL 

VVI WI 

D d 

I 	 0 

000 1,
I)I 

.+ 	 I I 
I I-

IOMBRHES MUJERES 

Fuente: Samuelson Cap. 39. 90 Edici6n
 

"La dliscriniiiacl6n reduce el salario de la mujer y aumenta el del
 
hombre, pero sin lugar a duda, perjudica el producto econ6mico
 
total". La mitad masculina de la poblaci6n monopoliza dos de las
 
tres industrias, disfruta de una generosa demandaD.D. La mitad
 
femenina se halia limitada a una de las tres industrias, con una
 
dd decreciente (de derecha a izquierda). La oferta de bombres con
sigue Lin elevado salario en M. Las mujeres obtienen un bajo salario
 
discrilinatorio en W. Si desaparece la discriminaci6n, el equilibrio 
se obtlene en E, con iguales salarios para ambos sexos. El grea
 
sombreada MEW mide el aumento del PIB al eliminar la discriminaci6n
 
Irractonal.
 



,NEXO No II 

DI"IRECI1OS SOBIRE LA NAC] ONALIDAD
 

DE LA MUJER EN EL CONTINENTE
 

AMERICANO
 

histrumenLo legal: "Convenci6n sobre la Nacionalidad de la Mujer" 
aprobada en la VII Conferencia Internacional 
Americana en Montevideo, aiio 1933 

Palses Subscriptores Ratificaci6n por los 

gob iernos 


Argeutina 1957 Septiembre 12 
Bo I i v ia 
Brasit 1937 Noviembre 9 
Colombia 1936 Junio 22 
Costa Rica (1952) 1953 Junio 12 
Cuba 1943 Noviembre 26 

Chile 1934 Julio 11 

Ecuador 1936 Junio 24 


*Ei Salvador
 
*E,.UU. (USA) 1934 Junio 30 
Guatemala 1936 Abril 6 
Ila i, L 

*Ilotiduras 1935 Mayo 23 

M6jico 1935 Octubre 1 
Nicaragua 1955 Julio 11 
Panam5 1938 Noviembre 11 

Pa ra guay 
Per6i
 
Repub lica Dominicana 
Uruguay 1968 Agosto 13 
Venezuela (1964) 

Total parses : 21 Total : 14 

Fuente: CIM (Comisi6n Interamericana de Mujeres)
 

* Con reservas 

Fecha de entrega del
 
Instrumento
 

1957 Octubre 2
 

1937 Diciembre 22
 
1936 Julio 22
 
1953 Julio 17 
1943 Diciembre 15
 
1934 Agosto 29
 
1936 Octubre 3
 

1934 Julio 13
 

1936 Julio 17 

1935 Junio 26
 

1936 Enero 27
 
1955 Agosto 31
 
1938 Diciembre 13
 

1968 Septiembre 11
 

Total : 14 



ANEXO III
 

DERECHOS POLITICOS DE LA
 

MUJER EN EL CONTINENTE AMERICANO
 

[nstrumento legal: "Convenci6n Interamericana sobre Concesi6n de los
 
derechos Politicos a la Mujer" aprobada en la
 
XI Conferencia de Bogota. AMo 1948
 

palses Subscriptores 	 Ratificaci6n por Fecha de entrega del.
 
los gobiernos Instrumento
 

Arg ntina 1957 Septiembre 12 1957 Octubre 2 
Bolivia (1980) 
Bras;il 1950 Febrero 15 1950 Marzo 21 
Colombia 1959 Mayo 18 1959 Junio 3 
Costa Rica 1951 Abril 3 1951 Abril 17 
Cuib a 1949 Junio 2 1949 Julio 18 
Chi-le 1975 Enero 5 1975 Abril 10 
l'>u'ndo r 1948 Diciembre 30 1949 Marzo 17 
El Salvador (1951) 1951 Marzo 27 1951 Abril 6 
EE.UU. (USA) 
cuatumala 

1976 Marzo 22 
1970 Noviembre 6 

1976 Mayo 24 
1970 Diciembre 16 

Iii iti 1957 Octubre 21 1953 Enero 31 
*llonduras (1955) 1955 Septiembre 7 1955 Octubre 10 
Nicaragua (1956) 1956 Mayo 22 1956 Agosto 22 
Pan ama 1951 Marzo 16 1951 Abril 6 
P;raguay (1951) 1963 Julio 20 1963 Agosto 5 
P(eri 1956 Enero 26 1956 Junio 11 
Rep.-l ica Dominicana 1949 Abril 11 1949 Abril 22 
Urugiuav 1968 Agosto 13 1968 Septiembre 11 
V ,nzue a 

Total : 20 palses Total : 17 	 Total : 17
 

Fuente: CIM (Comisi6n Interamericana de Mujeres)
 

* Con reservas
 



ANEXO IV
 

DERECHOS CIVILES DE LA
 
MUJER EN EL CONTINENTE AMERTCANO
 

I.nstrumento legal: 
 "Convenci6n Interamericana sobre concesi6n
 
de los derechos civiles 
a la mujer".
 
Aprovada en la IX Conferencia de Bogota.
 
Aio 1948
 

Palses Subcriptores Ratificaci6n 
 Fecha entrega del
 
por Gobiernos 
 instrumento
 

Argentina 1957 Septiembre 12 1957 Octubre 2 
Bo I1v La 
Brasil 1952 Enero 29 1952 Marzo 19 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 

1959 
1951 
1949 
1975 

Mayo 18 
Abril 3 
Junio 2 
Enero 5 

1959 
1951 
1949 
1975 

Junio 3 
Abril 17 
Julio 18 
Abril 10 

Ecuador 
El Salvador 

*I,.UU. 

1948 
1951 

Diciembre 
Narzo 27 

30 1949 
1951 

Marzo 1.7 
Abril. 6 

1uatemala 1951 Mayo 17 1.951. Septiembre 7 
11a i t f 
Ionduras 

M jico 
Nicaragua 
Panama 
Par;iaguay 

1955 
1954 
1956 
1951 
1951 

Septiembre 7 
Abril 1 
Mayo 22 
Marzo 16 
Septiembre 10 

1955 
1954 
1956 
1951 
1951 

Octubre 10 
Agosto 11 
Agosto 22 
Abril 6 
Diciembre 19 

11er6 
Rep. Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

1949 
1968 

Abril 11 
Agosto 13 

1949 
1968 

Abril 22 
Septie.nbre 11 

TOTAL pafses 20 TOTAL 16 TOTAL 16 

FPiente: OEA (Departamento de Asuntos Jurfdicos)
 

* No suscribi6 la Convenci6n 



Anexo V 

Anexo III
 

CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
RELATIVOS A LAS TRABAJADORAS a/: 

Ratificaci6n por los Estados de 
la reg16n 

Convenjo No. 
Pais 3 4 41 45 89 100 102 103 Il 118 122 149 

Argentina 
 x x x x x x 
Bolivia 
 x x x x x x x x 
Brasil x x x x x x x 
Colombia 
 x x x x 
Cobta Rica x x x x x x 
(bU X xK K x x xX 
Chile 
 x x x x x 
Ecuador 
 x x x x x x x x
 
El Salvador
 
Gud tema 1a x X x x x 
Guyana x x X 
Iaiti x x x
Iondur as X x X 
.Jamaica 
 X X x 
M~xico 
 x x x 
 x x
 
Nicaragua 
 X x x x x 
Panains x x x x x x
PrayJuay X X x X 
Per6 
 x x x x X x x
 
Recp6blica Doininicana x X x x 
Sur i nam x x x
 
Uruguay 
 x K X 
Venezuela 
 x x K 
 x
 

a/ No. 3: Protacci6n do La fternldadi No. 41 Trabajo nocturno (mujerel)! No. 411 Trabalo nocturno
(mujores) (rovisadO)p No. Oti Trabajos subterrineoa (mujore)j No. 09t 
 Trabajo nocturno (mujeres) trevisado)l
No. 100l Igualdad do romuneracidnj No. 1021 Segurtidad mocil (norms* *inimas)i No. 1031 Protecci6n do Lamaternidad ',-itiodo) No. 111i Discriminacidn (eapl*o y ocupaci6n)i No. 1181 Iguoldad do trato (segucidad
social)# N). .221 Politics del emplooo No. 
1491 Personai do onformerfa.
 

by En la actualidad me dnomins Rpdblics Controatricana.
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ANEXO VIk__. ___A__NMJ_ 
 _ ARC BOL BRA CHILE C RE.ZO M ECUADOR2E:E F:. ALCANZADOSi EE.UU EL SAL. GUA HAITI _MEX PARA PERU R UU- -. R VENEZ TTOTAL 
e aa: .v c c s f s ! s1 s f s I s s: si s f s7
De e h s ¢
v l ssl 
 sf sil ST s! s[T s5 no" [ -sI ls- -- FT -s "aE 


Derec z " 5 s 
 sf s[W s!' s!s s s1 


M iPren s . sdea
:stras s~ad.- ca0rel:g s 02 03 0 0 052 C240O 0 0 0 ,
 '-

Cubsezret :iaS
Alcaldes Ciudad
C2OEstadc. 208 01 4 3.. 2 ic - 30 ..-

.....7.

.r5~a coo
Cb r na d c na, un ca~ a feso fRepre esentantes Ccnaresa 00 ! 10 20t 50s ! - 012 10s s f5 5 2015 3 5-2s 3306 1 _ - ) s - - -- . . ..... T----- 2 . . -sT 10s"- - ...-- [Ministras Ccrte SEr ma 
 0 0 0 - 1 0 2 - C0 -- ---

.nieres pre S uties 1 20 1 0 9 0 1 00 0 0 3 500 0____ 
 .
 

CAMPO PSICOSOCIAL
 
:Ii f en-tes S~ndicales 5 0 80 100 - 0 04 - 30 -r 
Derecroras B os pofe i cos 
 5 2 
 2 _2__ _C 3 10'erest ras B uec es 5 0 _Gol-cr
Zce ras me-'ics co sunicaci6n
-rdates,
, 11deres rel i__ioses c ia 05 - 5 s So si ______0__10 0 0 0-d i0 5l30 no..- 0 0 - 0 - - - 0 -- .. _ -- /._ _ __ 2&0 0F. . . 6-


CAMPC ECNOMIC_
 

L :Derrad Econ6=!ca 
 2 I(9)SIM sf(l) no (1)(9) Sn( ) BI sf(1) S_(l 91(1) sn (9) sil)
Gerenee sf( _(_ s (;)
30 ()nancierab20 10 28
Mtuere e20 6 0 (0 
 1950 1000 30 20 3,500-
 _ 
' ren.e .anco 30 1 0 200 610 0ser,
10 0 18i a C3n0e ctcc
 

.rectcras
Bc esa
Valores 
 0 0 100 6 -2 n216 -4 

Gc plaes es ecificos no 
 1 

nc 
 sf )n
. . s sea nore.'
 s 


0 

n,.. 31...... 0 

. 

Gotternorecl-,dein7)v 

-'.) ea P-n 
d Mac-, grd 

ctaleras 
-eneraI -?.ea --- sin'~ 

silluarI ies Ias1e=erCoenserec 

d -s 

e,-,'revi.anuro, 

)t E-e a a 2 : eT e 1 1 

!a 7.'-t : .: ':a , .rz[''ns. .I ' <~c 

e r 1 

F l , o 

=neci 

s 

Dire:c .$6 de d e 

n( cooc 1.e de,6 

Civil , ministerics Educaci6n, 5alud, Bienescar Social, 
Cruz Rcja, et'. 

k 6 oluntarlo. 
7 Ma or grad -enera, v Fear A'm r~n- . 
(8) Lfnea de marines v av:adoreF, 
(9) La carrera Mil~tar la efectuz.n !as nu~eres en servicios 

esoeciales no come, 1:itares de ifnea. 

-nlenes. 



ANFXo V I I
 

'rl'1) orci6n de lIa po11acl6n fe menina incluida y no incluida en 
la fiuerza I del trabajo, por grupo de ed.td Continente Americano 

y URSS
 

rc tuida 

10
 

30
 

2~ o 

10
 

25 4+ + 
25-54! 25-54
 

30
 

Incluida20 


20
 

10
 

-25 54+ -25 54+ 
25-54 25-54
 

URSS y Europa Este 
EYAmerica del Norte
 

America Latina
 

Fuenie: OTT, Oficina de Estadistica
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Entrevista con: viernes, 4 de septiembre de 1981
 

Patricia S. Hord- OIT Tel. 376-2315
 
information Resource Officer
 
International Labor Office
 
Washington, D.C. 20006
 

Entrevista con: mi~rcoles, 9 de septiembre de 1981
 

Sr. Jim Bass - BID Tel. 634-8435
 

Departamento de Desarrollo
 
Social y Economico 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Ro om 431 
17th St. and H. , N.W. 
Washington, D.C. 

Entrevista con: viernes, 2 de octubre de 1981 

Srta. Vera Gathright- ONU Tel, 2965370
 
D)epartamento de Desarrollo de
 

In Nlu jer 
Naciones Unidas 
Room 209 
2101 L. St., N.W. 
Washington, D.C. 
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(Directora Encargada)
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Room 3002
 
3 Street Constitution, N.W.
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Jr- Patricia Schroeder martes, 20 de octubre de 1981
 
Representant ist District en el Congreso de los Estados
 
Denver Colorado Unidos en Washington, D.C.
 



Ms. Carmen Delgado Voteaw viernes, 6 de noviembre de 1981 y,
 
Representante de Estados migrcoles, 25 de noviembre de 1981
 
Unidos ante la Comisi6n
 
Interamericana de Mujeres
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Miembro del Pent~gono
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Muj eres 
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Director del Instituto 
Interainericano de Cooperaci6n 
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Sra. Lacey A. Gude 4 de septiembre de 1981 
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