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damentales del enfoque de genero y de las implicaciones que este tiene 
para el Derecho, como expresion fundamental del patriarcado. La segunda 
parte, esta referida a estrategias de articulacion entre organizaciones de 
mujeres, organismos a cargo de las politicas publicas dirigidas a las 
mujeres, y las parlamentarias, para intentar la superacion de los sesgos de 
genero en la ley. 

The first pari of the essay deals 4 t h  gendw analysis methodology focusing 
on basic concepts of gender analysis and Its implications with regards to 
the law, a key expression of patriarchy. The second part is devoted to 
networking strategies between women's organizations, publlc policy 
organizations that work with women, and congresswomen in an attempt to 
overcome gender bias in the law. 
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Ideas preliminares sobre sexo y genero 

A lo largo de la historia del pensamiento occidental, 
cuando se ha hablado de genero hemos topado con un sig- 
nificado predominante que lo hace equivalente a conductas 
identificatorias de hombres y mujeres, que estarian biolo- 
gicamente determinadas por la pertenencia a uno u otro 
sexo. El sentido que, pese a las diferencias entre las y los 
teoricos feministas ha logrado consolidarse actualmente, 
difiere diametralmente del que lo vincula al sexo biologico. 
Por genero entendemos las conductas, las posiciones socia- 
les, los comportamientos, los roles sociales historicamente 
construidos a partir de la especificidad biologica sexual. Ha 
sido el pensamiento feminista el factor que ha impulsado 
este tipo de comprension y han sido numerosos los y las 
autoras que se han referido al mismo en ese sentido esencial, 
enriqueciendo y entretejiendo los analisis con la incorpo- 
racion de otras caracteristicas. 

A medida que el analisis de genero ha ido construyendo 
una propuesta teorica compleja, la diferencia entre sexo y 
genero se esclarece. Tal como senala Gomariz, todas las 
reflexiones que se han hecho a lo largo del pensamiento 
humano en torno a lo que compete y es propio de quienes 
pertenecen a uno u otro sexo, son reflexiones de genero. La 
diferencia entre la concepcion original, y por cierto domi- 
nante en torno al genero, con la que actualmente prevalece 
en el pensamiento feminista, es que aquella atribuye las 
conductas de genero a razones naturales sexualmente deter- 
minadas, a diferencia del sentido mas reciente que afirma el 
caracter historico y relacional de las mismas, por ser atri- 
buciones socio-culturales. 



Dentro de este contexto bien pude entenderse que, en el 
sentido de la reflexion dominante, las consideraciones en 
torno a lo que hoy entendemos como genero (conductas 
sociales que implican relaciones) fueron asumidas como 
inherente al sexo en su biologicidad. Es pues la oposicion 
entre la concepcion natural del genero que lo entiende como 
sexo, y la interpretacion cultural de lo femenino y lo 
masculino, que es el sentido de genero que gana espacios 
actualmente. 

En esta ultima afirmacion se encierra la compresion de 
que el ser mujer, o lo que socialmente identifica lo feme- 
nino, no es como sostiene el sentido tradicional del sexo, 
una funcion o consecuencia de las condiciones biologicas: 
ser hembra o varon; es decir, no esta determinado por 
nuestra naturaleza sexual, sino que es el producto de una 
definicion cultural que internalizamos y que simbolicamente 
nos define como hombres o mujeres. Hombre o mujer, fe- 
menino o masculino son conformaciones relacionales sim- 
bolicas aprendidas, patrones de conductas reciprocas que se 
adquieren. Aprendemos pues a ser mujeres, y a ser hombres 
adoptando e internalizando como pauta de nuestros compor- 
tamientos, lo que nuestra sociedad define como propio de la 
mujer o del hombre. Tal como senalo Simone de Beauvoir, 
"NO se nace mujer, se llega a serlo". Esto significa que 
nacemos con un sexo biologico y adquirimos el sexo social, 
es decir las conductas que socialmente nos identificaran 
como hombres o mujeres. 

Nuestras actitudes, aspiraciones, conductas, modos de 
vernos a nosotras mismas, nuestras autovaloraciones, nues- 
tros modos de ver, valorar y relacionarnos con los hombres 
y con el resto de las :nujeres, son grabaciones primarias que 



conforman nuestros patrones de reaccion ante las situaciones 
y estimulos del ambiente. Lo mismo ocurre con los hom- 
bres. Tales conductas no son naturalmente determinadas por 
nuestro sexo biologico, sino que representan la construccion 
cultural e historica que identifica a las personas como hom- 
bres o mujeres: son nuestros comportamientos de genero, tal 
como entendemos actualmente este concepto, sin desdenar 
la base que representan ciertas caracteristicas biologicas que 
son distintivas de cada sexo, pero que no determinan la 
construccion social de los generos. 

Las reflexiones sobre genero tal como se han concebido 
desde los griegos hasta el presente en el pensamiento e 
ideologia dominantes de nuestra sociedad, lo presentan como 
equivalente a sexo biologico. Pero, progresivamente ha lle- 
gado a consolidarse la nueva dimension de sentido, que es 
esta ultima que hemos explicado y que corresponde a roles, 
relaciones, funciones, simbolos socio-culturales. Asi pues en 
torno al genero, actualmente, hay una clara oposicion entre 
el sentido tradicional del genero-sexo y el sentido historico 
cultural del genero-rol social. 

Estas nociones elementales nos permiten avanzar hacia la 
contextualizacion de otro tema que es el de la naturaleza de 
las relaciones entre ambos generos. Y en este sentido las 
evidencias historicas y empiricas mas elementales demues- 
tran en forma por demas contundente, la asimetria que 
siempre ha caracterizado tales relaciones. La presencia per- 
manente de la diferencia jerarquica entre hombres y muje- 
res, en todas las sociedades y epocas conocidas, es expresion 
de la asimetria que, a su vez, habla por si misma de la de- 
sigualdad de los generos respecto de su ubicacion en la 
estructura de posiciones de la sociedad. La subordinacion ha 



sido la caracteristicas relaciona1 del genero femenino frente 
al masculino. 

En este contexto de vinculos posicionalmente desiguales 
y jerarquizados, por sus propias condiciones y capacidades 
para determinar uno la conducta de la otra, estamos en 
presencia de relaciones de poder. Las relaciones de genero 
son relaciones de poder, y en ellas el genero que posee el 
poder y lo emplea para determinar y dominar los compor- 
tamientos del otro genero, es el genero masculino que actua 
su poder sobre el genero des-poderizado, es decir, el de 
nosotras las mujeres. 

Volviendo brevemente a nuestras primeras ideas, hemos 
de concluir que nuestros roles sociales, nuestro compor- 
tamiento de genero femenino, nuestras conductas de mu- 
jeres, han sido el producto de un largo proceso historico de 
conformacion y transmision generacional de pautas, valores, 
modos de ser y hacer que nos configuran como subordinadas 
frente a la otra mitad de la especie humana que ha decidido 
que tales comportamientos son los que nos corresponden, 
supuestamente en base a las caracteristicas naturales que nos 
confiere el sexo. 

La filosofia, las ciencias, las ideologias, las practicas 
sociales, los valores, las leyes, las costumbres, los sistemas 
educativos, las construcciones subjetivas que definen las 
identidades de las condiciones de hombre y mujer, han sido 
los instrumentos y procesos que han conformado la hege- 
monia de lo masculino sobre la subordinacion de lo femeni- 
no, del hombre sobre la mujer. Arribar a estas convicciones, 
no s61o como planteamientos del pensar feminista, sino 
como toma de conciencia individual y generica, permite 



vivenciar conscientemente la pertenencia a la estirpe su- 
bordinada y es quizas el primer y mas importante paso que 
tenemos planteadas las mujeres para iniciar el dificil re- 
corrido de conformar nuestra identidad autonoma y reco- 
nocernos como mujeres; no ya desde la optica desvalorizada 
que aprendemos en el sistema genero-sexo del cual obtu- 
vimos esa identidad flacida e intelectualmente lisiada de 
mujer-inferior-al-hombre, sino desde una identidad que se 
busca a si misma desde una firme postura de desafio a la 
desigualdad y a las subvaloraciones que la acompanan. 

A partir de estas ideas preliminares podemos sintetizar al- 
gunas referencias basicas que nos pueden permitir una tra- 
vesia exitosa por el analisis de genero aplicado a los textos 
que expresan el pensamiento, las reflexiones y los valores 
dominantes (leyes, planes, estrategias, etc). y desde ahi en- 
tender las implicaciones que tienen en el proceso de forma- 
cion de las leyes y consecuentemente, en la actividad parla- 
mentaria. Tales referencias serian: 

1. Las concepciones que protagonizan el debate en tono 
al genero son: 

La tradicional y dominante que expresa los valores de 
la supremacia masculina y que sostiene que los com- 
portamientos y las conductas de hombres y mujeres son 
naturalmente, biologicamente, determinadas por su sig- 
nificante sexual. 

La emergente concepcion historica del genero que lo 
entiende como roles, conductas, comportamientos rela- 
cionales aprendidos, es decir socio-culturalmente defi- 
nidos. 



La segunda premisa sostiene que las relaciones de 
genero son relaciones de poder, porque expresan una 
asimetria, desigualdad o jerarquia que privilegia lo 
propio del hombre y que subordina a la mujer y todo 
lo que ella significa. 

Con base en las ideas anteriores, podemos enunciar la 
conclusion de que nuestra sociedad ha sido conformada 
en un marco de patrones y valores desiguales e ine- 
quitativos, y que en ella los valores que definen lo 
masculino son dominantes y por ello son los referentes 
para establecer el orden y la organizacion de la so- 
ciedad. Consecuentemente, si bien nuestra sociedad 
vive y reconoce lo propio de las mujeres, nuestra 
presencia, nuestro mundo, y nuestras caracteristicas se 
conciben como de menor valor; simplemente, no se 
nos conoce o reconoce, se nos invisibiliza, se nos 
omite, no se nos toma en cuenta. 

Las condiciones de vida de las mujeres, internacio- 
nalmente inferiores a las del hombre en educacion, salud, 
acceso al empleo, ingresos, participacion politica, acceso a 
la propiedad y la riqueza, reconocimiento publico, etc., son 
incontestables evidencias de determinaciones estructurales 
que configuran la subordinacion y cuya mas relevante expre- 
sion es la violencia sistematica que se ejerce contra nosotras 
en todos los ordenes de nuestras vidas. 

A partir de estas constataciones y de la emergencia y 
fuerte propagacion de un movimiento internacional que en 
los ultimos veinticinco anos ha hecho coincidir las mas 
diversas iniciativas de activismo de grupos y organizaciones, 
ha surgido y crece, fortalecidamente, una onda reivindi- 



cadora que lucha desde diversas posiciones por desafiar la 
desigualdad o, en todo caso, subvertir la subordinacion de 
las mujeres. Al activismo de las luchadoras de base y de 
cada vez mas numerosas ONGs, se suma la preocupacion de 
los parlamentos y de los gobiernos, al tiempo que los 
centros de debate academico encuentran soporte para la 
reflexion y la investigacion en las capacidades financieras de 
numerosos organismos internacionales. Muchas de estas 
iniciativas son de mujeres que se encuentran y hasta se 
desencuentran en un proceso de busqueda y de logros de la 
mas variada naturaleza: politicos, intelectuales, cientificos, 
economicos, juridicos, sociales, culturales, etc. 

Esta eclosion marcha, casi toda ella, con plena conciencia 
del caracter historico cultural de los comportamientos de 
genero y desafia con mayor o menor exito y popularidad la 
aun dominante concepcion del genero entendido como con- 
ductas naturales derivadas del sexo. 

Dentro de este marco disciplinariamente variopinto van 
surgiendo nociones, conceptos y metodologias, que han 
venido conformando un repertorio basico de disciplinas, 
referencias y sentidos entre los cuales se fortalece una 
novedosa tendencia metodologica que estamos llamando 
analisis de genero o analisis con perspectiva de genero. 

Anotaciones basicas sobre el analisis de genero 

La concepcion de la naturalidad de las conductas de 
genero esta presente en el pensamiento humano desde sus 
expresiones mas remotas: las religiones. Correlato de esta 
concepcion fue la notacion de la jerarquia entre los sexos, 



que siempre ha privilegiado lo masculino. Desde las raices 
filosoficas de Platon y con mayor propiedad en Aristoteles, 
tal manera de concebir la atribucion biologica de las con- 
ductas de quienes pertenecen a uno u otro sexo, fue plena- 
mente legitimada en el pensamiento sistematico y desde 
entonces se hace presente como referente esencial en la 
filosofia, la historia y la ciencia de todos los tiempos. De la 
misma manera la asimetria ha sido concepcion gemela de la 
manera sexo biologista de entender los comportarnientos. 
Por su parte, fueron los sofistas quienes anunciaron la tra- 
dicion del igualitarismo, que con presencia menos perma- 
nente por desafiante, tambien gesto a la larga una postura 
bien definida en sentido opuesto y a la cual se asimila la 
reciente propuesta de genero, que pugna por convertirse en 
teoria social y cuya construccion en medio de disrupciones 
y oposiciones al interior de la gesta intelectual de las y los 
pensadoras mas relevantes del feminismo, refleja los tintes 
matriciales de otras grandes teorias o enfoques consagrados 
del pensamiento en general y de lo social en particular, tales 
como el marxismo, el psicoanalisis, el estructuralismo, el 
post modernismo y otros. Bajo sus alas metodicas y catego- 
riales se han intentado interpretaciones sobre el genero y se 
han creado algunos de los mas importantes procesos de 
contrastacion conceptual, en esta cada vez mas afanosa bus- 
queda de las claves mas ocultas, estructurales, del "disco 
duro", de nuestra subordinacion. 

Al margen de estos episodios teoricos que conducen a las 
y los interesados a la busqueda y creacion de nuevas opcio- 
nes comprensivas sobre el genero, el balance tiene una pro- 
ductividad innegable, cual es disponer, con mayor o menor 
perfeccion, de un cada vez mas fortalecido y amplio reper- 
torio de sentidos que podemos emplear con fines analiticos 



y de re-constniccion de la realidad para hacerla mas y mejor 
vivible para las mujeres. 

Esos sedimentos conceptuales y metodologicos sobre los 
cuales hay acuerdo generalizado, son el Corpus de la nacien- 
te disciplina del analisis de genero, de cada vez mas amplias 
y sugestivas aplicaciones. 

En terminos generales puede decirse que el analisis de 
genero tiene como proposito descubrir la asimetria y las 
conductas de genero presentes en el contexto que se analice. 
Es decir, busca ex-poner los comportamientos, concepcio- 
nes, valoraciones que sobre el hombre, la mujer y sus 
modos de relacion, estan expresados explicita o implicita- 
mente en el contexto de interes de que se trate. El contexto 
que se somete al analisis de genero puede ser una situacion 
empirica, una novela, un plan o un programa de desarrollo, 
una ley, una ordenanza municipal, una telenovela, etc. En 
cualquiera de estos casos el analisis de genero trata de 
descubrir, si no son explicitos, los codigos con los cuales se 
codifica lo masculino y lo femenino en esos con-textos. Es 
pues un analisis de los sentidos y los significados que 
expresan como esta entendido y ubicado el hombre y lo 
masculino y como lo esta la mujer y lo femenino y sus 
reciprocas relaciones. 

De cierta manera es la busqueda de factores estructurantes 
de la subordinacion y como se la significa en el discurso 
(legal, planificador, politico, coloquial, etc.) y en los he- 
chos, cuyo simbolismo tambien es textual. Sin intentar en 
este momento una semiotica del genero, de lo que se trata es 
de examinar aspectos del lenguaje de que se trate, (palabras, 
imagenes, conductas) para conocer como expresan la pri- 



macia de lo masculino sobre lo femenino, del hombre sobre 
la mujer. 

Desde estos supuestos basicos el analisis de genero se ha 
venido desarrollando en diferentes vertientes. Una de las que 
alcanza actualmente gran interes, por el impulso que le estan 
dando las agencias de cooperacion internacional, es el 
analisis de genero aplicado a la formulacion de politicas, 
planes y proyectos de desarrollo. Pero mas recientemente se 
ha venido impulsando su aplicacion a otras areas de la 
realidad y entre ellas esta la de los hechos juridicos, con 
resultados verdaderamente promisorios en relacion con la 
posibilidad de crear nuevas referencias de tipo igualitarista 
en la formacion de los instrumentos legales, entre otras 
aplicaciones. 

Finalmente hay que senalar que la productividad del 
analisis de genero no se queda en la deteccion de las formas 
de expresion y produccion de la subordinacion; mas alla, 
crea elementos referenciales validos para combatirla dentro 
de los mismos contextos donde se la deconstruye, los cuales 
permiten apuntar a re-construcciones in-subordinantes. Esta 
ultima palabra, ilumina suficientemente la comprension de 
que la subordinacion de las mujeres y sus correlatos nece- 
sarios: discriminacion y violencia, son condiciones del orden 
centrado en la primacia masculina. 

Luchar contra la subordinacion es intentar cambiar ese 
orden androcratico y establecer la posibilidad de una so- 
ciedad de equipotencia entre los generos. Es intentar una 
sociedad sin subordinacion de genero, sin discriminacion de 
genero, sin violencia estructurada y legitimada, de un gene- 
ro respecto al otro. Una sociedad tal, hay que reconocerlo, 



dibuja una situacion mas humana y de mayores posibilidades 
de plenitud para hombres y mujeres. 

Supondria tal situacion que la expresion "sociedad huma- 
na" tendria sentido real y verdadero, si entendemos que lo 
humano abarca por igual a hombres y mujeres. Desafor- 
tunadamente esto ultimo es una aspiracion, ya que por so- 
ciedad humana generalmente se ha entendido a la sociedad 
patriarcal. Y muy claro lo establecio Aristoteles cuando dejo 
bien sentado que solo los hombres son humanos, mientras 
que las mujeres solo somos potencialmente humanas, por ser 
varones imperfectos e incompletos. Con este tipo de argu- 
mento El Estagirita legitimo al patriarcado en el mas alto 
saber, la filosofia, como sistema de organizacion de la so- 
ciedad fundamentando en el paradigma masculino y que 
confiere al hombre todas las virtualidades que supone el 
ejercicio del poder, sea el del logos, el de la propiedad, 
como el de determinar el orden social o conferir la iden- 
tidad. 

Sobre la aplicacion del analisis de genero a los fenomenos 
juridicos 

En todas las aplicaciones del analisis de genero el len- 
guaje, como se ha dicho, tiene una importancia fundamental 
y mas especialmente en los fenomenos juridicos, pues es su 
instrumento de conformacion y realizacion en los hechos 
concretos. 

En los ultimos anos se ha venido desarrollando con gran 
brillo en America Latina y El Caribe, un importante esfuer- 
zo de reflexion y produccion de conocimientos en la ma- 



teria, que ha producido significativos aportes en el orden 
metodologico, y que brinda actualmente un muy util marco 
de referencias para efectuar el analisis del hecho juridico 
desde una perspectiva de genero. Entre los esfuerzos mas 
destacados en este sentido estan los trabajos de Gladys 
Acosta Vargas, del prestigioso centro de investigacion y 
trabajos sobre las mujeres "Flora Tristan" de Peru; asi 
mismo el notable primer Proyecto Mujer y Justicia Penal del 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el 
Delito, ILANUD. Esta iniciativa ahora se ha convertido en 
Programa Mujer, Justicia y Genero y entre sus mas rele- 
vantes figuras estan las doctoras Alda Facio y Rosalia 
Camacho, quienes vienen realizando desde esa institucion en 
Costa Rica una excelente labor editorial en la cual destacan 
las obras Cuando el genero suena cambios trae de Facio y 
Sobre Patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones de la 
cual Facio y Camacho son editoras. 

Pero sin duda ente los antecedentes mas significativos que 
podemos citar como referentes para un marco teorico 
metodologico aplicable al analisis de genero en textos 
juridicos y otros textos, estan las obras, ya clasicas, de las 
autoras espanolas Amparo Moreno y Victoria Sau, quienes 
son de consulta obligada toda vez que se intenta el analisis 
del discurso desde una optica de genero. 

Gran parte del repertorio conceptual basico con el cual 
cuenta el analisis de genero parte de los estudios de Amparo 
Moreno, en sus esfuerzos por lograr lo que ella denomino 
"ejercicios de lectura no androcentrica". Por su parte, en Un 
diccionario ideologico feminista, Victoria Sau realiza apor- 
tes de gran importancia para determinar el alcance de con- 
ceptos cruciales para el analisis tales como "sexismo" o 



"androcentrismo". Mas especificamente una de las contribu- 
ciones mas utiles y operativas ha sido la de Margrit Eichler, 
quien propone siete importantes categorias analiticas que 
seran mencionadas posteriormente. A partir de estas y otras 
ideas algunas autoras y autores han intentado descubrir en 
los textos juridicos y en general en cualquiera de ellos, las 
expresiones del fenomeno al cual hemos hecho referencia. 
Mas recientemente algunos conceptos y categorias enuncia- 
dos por Maxine Molineux, Kate Young y Caroline Moser, 
estan siendo aplicados en el analisis de textos juridicos o de 
otra naturaleza. 

Logos, poder y patriarcado 

Reconocido como esta el hecho de que las relaciones de 
genero son relaciones de poder, es perfectamente entendible 
que a las mujeres, como genero subordinado, se nos haya 
negado el poder de la palabra. Tal poder es el poder por 
excelencia dado el caracter simbolico de los comporta- 
mientos humanos y la capacidad de ubicacion y organizacion 
que tiene el logos en el orden social. 

Ya Thomas Hobbes en su obra Leviathan en el siglo XVII 
en una de sus mas desconocidas contribuciones a la teoria 
politica habia advertido que el orden politico era un sistema 
de signos verbales y gestos significativos. Mas reciente- 
mente Habermas ha sostenido el caracter comunicativo de 
los sistemas sociales, al intentar sus planteamientos sobre la 
legitimacion. En efecto este autor sostiene que la comuni- 
cacion humana tiene entre sus propositos la observancia de 
normas intersubjetivas validas que conectan expectativas 
reciprocas entre quienes se comunican; es decir, se presu- 



pone, entre quienes se comunican, que el sentido basico del 
discurso referente para su comunicacion, es valido. Esta 
validez que los interlocutores expresan, es la base del 
consenso que sostiene al orden social. 

Este autor establece claramente el valor que posee la inte- 
raccion simbolica que crea el contexto socio-cultural, en la 
definicion de las identidades sociales, cuya reciprocidad 
exige el consenso que sostiene a todo poder, por la legi- 
timidad que le otorga. 

He citado a estos dos autores tan distantes en el tiempo, 
Hobbes y Habermas por sus aportes fundamentales a la com- 
prension de los procesos de legitimacion de las formas orga- 
nizadas que asume el poder en y mas alla del sistema 
politico. Y en ellos como en Max Weber, los intercambios 
simbolicos a traves de la palabra tienen un papel definitivo. 

Al hablar del patriarcado como un sistema de dominacion, 
como un sistema que prescribe otorgamientos y formas de 
ejercicio del poder entre los generos, debemos estar 
conscientes de que es en las palabras, en todas ellas, donde 
se expresan las claves de ese dominio que ha correspondido 
a los hombres varones. 

Hombre es una palabra que designa y nombra a la 
sociedad en todas sus partes y esto incluye designar a las 
mujeres y los comportamientos que nos corresponden entre 
nosotras mismas y con relacion a los hombres varones. El 
hombre varon ha sido y continua siendo el actor, el 
protagonista por excelencia del espacio donde se definen las 
jerarquias y la organizacion de la sociedad, es decir el 
espacio publico. No es en lo domestico donde se crea el 



consenso que define y legitima el orden de la sociedad, las 
jerarquias, las estructuras y las modalidades de los poderes. 

Derecho, ciencia, filosofia, sistema politico, son reali- 
dades que han pertenecido regularmente a lo publico. Lo 
domestico se entendio siempre como lo privado y lo 
personal. En tanto tales, in-significantes para lo publico. 
Los codigos del orden creados y legitimados consensua- 
damente en lo publico, son creaciones de los protagonistas 
de ese espacio: los varones. Lo privado domestico es parte 
del orden, pero su funcionalidad reciproca es decidida hete- 
ronomarnente desde lo publico. La oposicion: autonomia de 
lo publico-hombre, heteronomia de lo domestico-privado- 
mujer, consagra la modalidad de las relaciones de genero 
con respecto a quien es responsable de la definicion, esta- 
blecimiento, y preservacion del orden-poder. 

Tal como dice Habermas en la base de toda accion comu- 
nicativa, en este caso, la que se plantea entre hombres y 
mujeres en cuanto generos, esta supuesta la validez del 
discurso. El discurso patriarcal, que es el discurso del poder 
entre los generos, contiene las designaciones creadas para 
ambos generos. En los textos que codifican y expresan el 
poder del patriarcado, encontramos las constataciones de 
nuestra participacion delegada y heterodirigida en el con- 
senso que nos subordina. Tales constataciones son expre- 
sadas a traves de palabras cuyo sentido se convierte en vi- 
vencias identificatorias en la medida que se internalizan 
como caracteristicas propias de la subjetividad de cada 
genero. Basta recordar las fenomenologias que intentaron 
hacer las tipologias de las mujeres y los hombres, como en 
las obras de Ferrero y Binet, y hasta del propio Lombroso, 
tal como senala Amelia Valcarcel, donde se llegaron a 



enunciar docenas de diferencias entre hombres y mujeres en 
terminos de palabras que nos definen. 

Hagamos el ejercicio de evocar el sexo que corresponde 
a palabras como ternura o audacia para darnos cuenta de 
ello. Sobre tales palabras se construye la conducta. Esto 
tiene profundas repercursiones en la interpretacion del hecho 
juridico, pues la esencia misma, los contextos interpretativos 
y las fuentes reales del Derecho tienen sentido a traves de la 
norma. Y, es la norma? La norma en si es una postu- 
lacion textual cuyas denotaciones y connotaciones reflejan 
un determinado punto de vista sobre los fenomenos que tal 
norma expresa, regula e interpreta. El orden asimetrico en 
el cual se establece la estructura de poder entre los generos, 
confiere o ha conferido al genero masculino la potestad de 
proponer y establecer la norma. La palabra de la ley es la 
palabra ordenadora por excelencia y pertenece al hombre 
varon. 

Esta no es una premisa ideologica sino una reflexion que 
se alimenta de la experiencia historica y que, como tal, 
posee innegables correlatos en la realidad empirica. Recor- 
dando la agudeza de la filosofa espanola Amelia Valcarcel 
podriamos decir que al explorar la naturaleza del Derecho 
-y empleo el termino naturaleza en su pleno sentid* 
podriamos descubrir facilmente que es bastante "velluda". 

Tal como afirma Alda Facio, el Derecho es un producto 
del patriarcado; es una de las formas de legitimacion mas 
eficientes del poder masculino, porque legaliza, cohersiona, 
y obliga, so pena.. . Expresandose a traves de la palabra 
poderosa de la ley, el poder androcentrico manifiesta sim- 



bolicamente (en palabras-signos-significantes-significados) 
el orden que debe prevalecer: el patriarcado. 

El Derecho es, pues, expresion del poder del patriarcado 
expresado en textos. El Derecho es, segun algunos autores, 
el patriarcado y por ello es presumible -mas bien seguro- 
que la norma consagre expresa o tacitamente, la subor- 
dinacion de las mujeres. Esta es la esencia misma del sis- 
tema patriarcal entendido como el modo de organizacion 
sistematica de las relaciones de poder entre los generos, que 
consagra la supremacia de los hombres sobre las mujeres. Si 
bien el patriarcado no es el unico sistema de organizacion de 
las relaciones de poder entre los seres humanos, es el mas 
antiguo, universal y opresivo; y de hecho, se intersecta con 
otros como los que se fundamentan en la raza, la clase, y 
como mas recientemente se senala, la generacion. Patriar- 
cado es una expresion que significa la consagracion historica 
del sexismo androcentrico como criterio que pivota el orden 
de las sociedades. Como tal, el control y el poder en todas 
sus expresiones: subjetiva, economica, intelectual y politica, 
han sidr ferrearnente ejercidos por los hombres en todos los 
espacios ub 1 --yriencia relacional humana: el parentesco, 
la produccion material e intelectual, la ciudadania y la sub- 
jetividad, principalmente. Este poder de los varones que se 
filtra hasta los intersticios mas reconditos y ocultos de esa 
experiencia, es multiforme y se hace presente aun en la 
imagen personal e intima que cada ser humano desarrolla en 
su conciencia como identidad personal, tal como lo expresa 
Foucault en su planteamiento sobre la microfisica del poder. 

En este contexto es facilmente comprensible que el siste- 
ma androcratico del patriarcado haya desarrollado institu- 
ciones, practicas, mecanismos y procesos que mantengan la 



hegemonia masculina. Y es sin duda, la palabra el ins- 
trumento que privilegia tal posibilidad en su caracter de 
expresion mas eficiente de la calidad simbolica de las 
conductas, y de mecanismo insuperable para el logro y con- 
crecion del consenso legitimador. Ese poder de la palabra es 
el que ha permitido a los hombres crear el orden, organizar 
la sociedad, determinar, ubicar, jerarquizar, definir la dife- 
rencia entre lo aceptable y lo inaceptable, entre lo permisible 
y lo prohibido, lo bueno y lo malo, lo superior y lo inferior, 
lo publico y lo privado. Las categorias que constituyen las 
referencias de la realidad han sido definidas por palabras y 
es a traves de ellas que se conforman las subjetividades, las 
identidades, lo propio de hombres y lo propio de mujeres, 
en una palabra: los generos y, consecuentemente, sus rela- 
ciones. Por su parte, la violencia es el mecanismo multifor- 
me que mantiene el orden que expresa el poder masculino. 
Violencia fisica o psicologica, violencia sexual y domestica, 
violencia invisibilizada o naturalizada, lo cual es perfecta- 
mente coherente con la estructura de factores presentes en 
todo sistema de dominacion. 

El poder de la palabra, la que significa, la que realmente 
puede, la palabra publica, la que se reconoce legitima, ha 
estado vedado a las mujeres. Las mujeres hemos sido el ge- 
nero historicamente in-significante tal como senala Amparo 
Moreno, y en tal sentido nuestra palabra no ha existido, no 
se ha registrado, ha sido combatida, omitida del registro 
oficial de la Historia; mejor decir, de la History: His-story. 
Simplemente ha sido ignorada. Nuestra mudez historica ha 
surtido la tesis de nuestra incapacidad intelectual y la de 
nuestra repetida e insufrible, in-inteligibilidad: nadie entien- 
de a las mujeres. .. Nos corresponde escribir la Herstory: 
Her-story, que, ojala conduzca a una Our-story. 



Desde estas reflexiones se hace comprensible que las 
instituciones vertebrales del patriarcado, las que definen sus 
estatutos y continuidad, expresen el poder masculino y 
configuren la identidad social y los roles femeninos como 
parte correlativa subordinada. Entre ellas el Derecho juega 
un rol fundamental porque representa el conjunto de las 
reglas del juego social cuyos valores, como hemos senalado, 
estan centralizados en los intereses de los hombres, quienes 
son sus autores. Esto es mas comprensible si entendemos, 
como plantea Habermas, que toda norma se vincula a 
expectativas de conducta, cuyo caracter comunicativo, como 
se ha dicho, hace que en el Derecho las reglas aplicables a 
la comunicacion sean extendidas al contexto normativo. No 
en balde se habla de "la palabra" o mas aun "la letra" de la 
ley. Y en tal sentido es logico reconocer que las reglas dis- 
cursivas y de razonamiento a las cuales el Derecho se adapta 
sean las del ente dominante en la comunicacion intersub- 
jetiva, que en el caso de los generos es la que corresponde 
a los hombres varones, que se validan en el "dar la palabra", 
la "palabra de honor", la "palabra de hombre" y en el "te doy 
mi palabra" que rubrica los pactos entre varones. 

El caracter androcentrico del Derecho expresa su focali- 
zacion en el ser humano del sexo masculino como para- 
digma de lo humano que tambien incluye a las mujeres. De 
tal manera que, por ejemplo, la expresion "los hombres" 
puede referirse a los varones solamente o igualmente in- 
cluimos a las mujeres, tal como ocurre cuando se habla de 
"Los Derechos del Hombre". Este valor esencial del Dere- 
cho esta presente en las leyes de todas las epocas y todas las 
sociedades: desde el Codigo de Hammurabi hasta la ultima 
ley que hayamos conocido, si acaso esta ultima no hubiese 



sido sometida a una critica previa de genero, lo cual es poco 
probable. 

El que las mujeres actualmente seamos sujetas de Derecho 
y este haya flexibilizado y democratizado sus criterios no le 
ha cambiado el rumbo a su estirpe patriarcal. Quizas, como 
dice Alda Facio, a partir de ciertas epocas relativamente 
recientes las legislaciones fueron desarrollandose mas su- 
tilmente en su vocacion anti mujeres. Ocurre que en el 
Derecho, como en otros contextos de prescripciones sociales 
de comportamiento, tal como la moral y en otras practicas 
sociales, la discriminacion es invisibilizada, enmascarada, 
disfrazada; no se expresa directamente sino en el sobre- 
entendido, en la omision y otras formas de negacion. Tal 
como ocurre con la violencia, que tambien tiene formas 
simbolicas y a las cuales el contenido de la ley no es ajeno 
por ser ella misma, a veces, expresion de tal violencia o 
instrumento de la misma. 

Ciertamente hay leyes que, obviamente, transpiran mi- 
soginia y hacia ellas se ha dirigido el interes de las luchas 
por el igualistarismo juridico. En otras se requiere un ana- 
lisis interesado, desde una postura comprometida como la 
que supone el desafio a la subordinacion y que en el plano 
del Derecho se expresa en dos propositos genericos: uno, 
que la palabra de la ley abandone el paradigma androcen- 
trico y excluya las formas tacitas o expresas que consagran 
la subordinacion; el otro, que la ley tome en cuenta y refleje 
las necesidades e intereses de las mujeres. No las que la 
vision patriarcal nos atribuye, sino aquellas que se vinculan 
a la posibilidad de lograr equivalencia social e historica con 
los hombres. 



Los y las especialistas interesadas en este tema senalan 
que la critica al Derecho desde la perspectiva feminista no 
es homogenea y varia en los grados de profundidad con los 
cuales analiza el fenomeno juridico. Estan conscientes, por 
otra parte, del rechazo que genera tal critica, sobre todo 
porque, segun senalan las feministas, quienes no aceptan la 
critica al Derecho, tienden a considerarla como una sola 
critica, homogenea, y la perciben basicamente como cuestio- 
namiento a la neutralidad del mismo. 

Alda Facio observa que en realidad las criticas son va- 
riadas: parte de ellas cuestiona la minoritaria presencia de 
mujeres en las posiciones de administracion de justicia, 
especialmente en las mas elevadas. Hay quienes atribuyen a 
esta situacion la causa de la existencia de sesgos androcen- 
tricos en la interpretacion de la ley y la aplicacion de jus- 
ticia, pues por tal razon se tenderia a favorecer la parte mas- 
culina de los juicios, especialmente en casos de violacion y 
pensiones alimenticias. Quienes asi piensan, creen que la 
misoginia o la incomprension de los ideales feministas son 
exclusivamente masculinas y no es asi. Muchas mujeres re- 
chazan, incluso atacan, las iniciativas igualitaristas y huyen 
del feminismo como del mismo diablo, en inconsciente 
seguimiento a los estereotipos desvalorizadores y confusio- 
nistas que gano el feminismo desde las sufragistas hasta el 
presente. 

Otra parcialidad critica afecta a las legisladoras y a las 
propias legislaciones, en la medida que los temas que se 
asumen como relevantes para legislar no reflejan los que son 
de importancia o interes para las mujeres, o en todo caso 
esos temas son tratados con menor o incompleta atencion. 
Segun la senalada autora estas son criticas importantes pero 



no demuestran el caracter patriarcal del Derecho. Ello exige 
una critica mas radical que plantee y demuestre la existencia 
de tales sesgos patriarcales en los supuestos fundamentales 
del fenomeno juridico: su objetividad, su racionalidad y su 
universalidad. Mas alla de esto, incluso, la deconstruccion 
del patriarcado presente en el Derecho que inventaron los 
hombres, obliga a revisar el ordenamiento, las organiza- 
ciones y las instituciones que supone su existencia como 
practica-teorica: filosofica, cientifica o ideologica, y como 
practica-practica. 

Genero y actividad parlamentaria 

Algunas autoras senalan que los efectos que el desarrollo 
de la critica feminista ha tenido en el sistema socio-cultural 
y politico vinculado directa o indirectamente al fenomeno 
juridico, podrian considerarse de tres tipos: 

Ha habido quienes de hecho, sin conocer ni estudiar la 
propuesta, las metodologias y los resultados, la rechazan 
con base en los argumentos mas disimiles que van desde 
el ataque al mismo por su raiz feminista que conciben ina- 
ceptable, hasta quienes no le conceden ninguna posibi- 
lidad por el caracter sacralizado con el cual conciben los 
fundamentos y la imagen de neutralidad del Derecho. En 
esta postura de raiz consciente o inconsciente se desliza 
abierta o encubiertamente una postura patriarcal. 

Hay quienes se han permitido la apertura a la conside- 
racion de la posibilidad de acierto de la propuesta y mi- 
mados por diferentes intereses: democratizar el Derecho, 
~mpliar las ventajas para las mujeres, perfeccionar los 



supuestos del Derecho, etc., se inscriben interesadamente 
en el conocimiento e investigacion de la misma. 

No pecamos al afirmar que, para quienes han hecho de 
los planteamientos feministas un horizonte de busqueda 
y/o de realizaciones sociales y personales, pese a las 
diferencias en las concepciones esenciales, ha habido una 
apertura y reconocimiento entusiastas al esfuerzo critico 
del feminismo frente al Derecho tradicional. 

A proposito de esto, se nos plantea la interrogante de cual 
puede ser la reaccion de quienes tienen como metier hacer 
las leyes, es decir, las y los legisladores. De hecho, se trata 
de perspectivas novedosas y complejas que exigen cono- 
cimiento y amplia reflexion y sobre las cuales, si bien hay 
interes reciente sobre todo entre algunos grupos de mujeres 
parlamentarias, aun no existen iniciativas ni claros criterios 
acerca de como abordar progresivamente la posible insercion 
del referente genero en el proceso de formacion de las leyes. 

Tal abordaje tendria, necesariamente, que pasar por tres 
condiciones. Las mismas las presento como producto de la 
observacion de lo que en este plano ocurre en los paises de 
America Latina y fundamentalmente por la experiencia que 
hemos tenido en Venezuela. Estimo que son requisitos que 
deben construirse simultanea y progresivamente, tomando en 
cuenta sus determinaciones teoricas, tecnicas, socio-cultu- 
d e s  y politicas. Todas importantes y en tomo a las cuales 
quienes tengan la intension de introducir la vision de genero 
en la formacion de las leyes, deben moverse estrategica- 
mente, pues se trata en ultima instancia de un desafio a los 
valores consagrados del fenomeno juridico que reflejan el 
orden patriarcal dominante. Tales exigencias son: 



Adecuado soporte teorico-tecnico. 

El mayor grado de solidaridad posible de las mujeres 
parlamentarias con 1a propuesta. Y si es posible el mayor 
numero de parlamentarios que puedan ser reclutados para 
la idea. 

Apoyos en la sociedad civil organizada de mujeres, no 
necesariamente identificadas con partidos o grupos po- 
liticos. 

Sobre el soporte teorico-tecnico 

Con relacion al primer requisito: el adecuado soporte 
teorico-tecnico, es evidente que los y las parlamentarias 
deberian tener la oportunidad de conocer los supuestos 
teoricos de este enfoque y los planteamientos ideologicos 
que propone con relacion a la desigualdad y asimetria de los 
generos y la aspiracion de igualdad que plantea como fin 
ultimo. Se requiere formacion y militancia, identificacion y 
conviccion de que el planteamiento que encierra la teoria de 
genero y su aplicacion al Derecho es justa, legitima y po- 
sitiva en relacion con las aspiraciones de las mujeres. 

En este sentido, las ampliamente conocidas comisiones 
parlamentarias de los derechos de las mujeres deberian ser, 
entre otras cosas, agentes facilitadores de este conocimiento 
a traves de cursos, talleres, encuentros, publicaciones, etc. 
No necesariamente, aun cuando seria deseable, los analistas 
de genero que tendrian a su cargo el estudio de los ins- 
trumentos y de hecho la aplicacion de algunas tecnicas y 
categorias que se han desarrollado para tal fin, tienen que 



ser las propias parlamentarias, aun cuando seria deseable 
que tuviese tal experticia o al menos, la informacion 
suficiente para interpretar los sesgos androcentricos mas 
relevantes en el texto legal. 

En este sentido, conviene recordar que a partir de la me- 
todologia de analisis de contenido, con propositos de lectura 
no androcentrica que planteo Amparo Moreno y las cate- 
gorias de identificacion del sexismo que propone Margrit 
Eichler: androcentrismo, familismo, sobregeneralizacion, 
sobreespecificidad, insensibilidad al genero, doble para- 
metro, paradigma conductual y dicotomismo sexual, se han 
desarrollado otras tecnicas que tienen que ver con la perti- 
nencia sectorial del analisis (a lo politico, social, economi- 
co, juridico, etc.) o que enriquecen los enfoques de caracter 
general. 

La propuesta de Margrit Eichler, trata de abordar el 
analisis del sexismo en los textos, a traves de algunas formas 
en las cuales este fenomeno se expresa en los mismos. Su 
esquema ha sido muy productivamente aplicado por Alda 
Facio, quien lo ha popularizado. 

Brevemente nos referimos a tales categorias: 

Androcentrismo: Se refiere a la modalidad del texto en la 
cual el proposito, objetivos y desarrollo del mismo ha es- 
tado exclusivamente centrado en la actividad e interes de 
los hombres y estos se toman como paradigma de lo hu- 
mano. La mujer es considerada solo complementaria- 
mente y es tratada desde la perspectiva de los intereses de 
los hombres. El androcentrismo puede expresar rechazo 



a lo femenino y a la mujer (misoginia) o su invisibiliza- 
cion u omision (ginopia). 

Familismo: La consideracion de la mujer se hace en razon 
de sus roles domesticos o reproductivos, se la trata como 
emblema de lo familiar. 

Sobregeneralizacion: Cuando solo se consideran o estu- 
dian caracteristicas de los hombres y estas se generalizan 
a las mujeres. 

Sobreespecijkidad: Cuando se asignan como exclusivas 
de la mujer o del hombre conductas que son o pueden ser 
de ambos sexos. 

Doble parametro: Cuando identicas conductas de hombres 
y mujeres se evaluan para ciertos hechos con un criterio 
y para otros con criterios diferentes. 

Dicotomismo s a a l :  Cuando se tratan hombres y mujeres 
como grupos excluyentes en todo sentido, como si fuesen 
absolutamente diferentes (propio de tipologias fenomeno- 
logicas). 

El paradigma conductual o deber ser patriarcal de cada 
sexo: Refleja la concepcion naturalista y domestica de los 
roles femeninos y la subordinacion de los mismos, asi 
como la primacia de los roles masculinos y su pertinencia 
publica. 

Insensibilidad al genero: Los estudios no sensitivos al 
genero omiten la consideracion del sexo como una varia- 
ble a ser incluida, con lo cual se ignoran las determi- 



naciones diversas que imponen los comportamientos de 
genero. 

Hemos propuesto y estamos ensayando otros tipos de 
analisis que conducen a descubrir en los textos juridicos y 
otros textos, los siguientes fenomenos textuales del sexismo: 

Conductas, comportamiento, actitudes o capacidades visi- 
bilizadas, sobreentendidas o invisibilizadas con relacion 
a cada genero (identidad de genero). 

Caracteristicas de genero y poder implicitas en relacion 
con: parentesco, produccion, ciudadania, subjetividad 
(perfil de genero-poder) . 

Sancion explicita o implicita en cuanto genero. 

Caracter de la legitimidad, autoridad, que se invoca o 
provoca. 

Instituciones socio-administrativas a que da lugar la nor- 
ma en sus capacidades de accion y respuestas desde el 
genero y para el genero. 

Efecto real en cambios o afirmacion de la asimetria de 
poder de los generos. 

Necesidades, intereses y roles de mujer que identifica y10 
reconoce, regula y10 satisface. 



Sobre la solidaridad necesaria 

Sin embargo, no basta la formacion en genero por muy 
completa que pueda ser, ni la capacidad para hacer la lectura 
no androcentrica de los textos y sus consecuencias en la 
organizacion institucional de la administracion de justicia. 
Es importante que al menos las legisladoras sean solidarias, 
aun cuando tal solidaridad, como frecuentemente ocurre en 
las realidades de nuestros parlamentos politicamente plura- 
listas, sea una solidaridad negociada, progresivamente cons- 
truida y a menudo, lo cual es explicable, coyuntural. La di- 
sidencia de una legisladora frente a la postura unitaria de un 
grupo de innovadoras en materia de genero, puede ser muy 
danina para la posibilidades de la nueva postura en el proce- 
so de conformar el instrumento o las instituciones juridicas 
en la optica del genero. Por lo comun esa disidencia llega a 
convertirse en la coartada perfecta para fortalecer la omni- 
potente razon del orden patriarcal o puede dar lugar a ins- 
trumentos deficientes en sus objetivos de genero, ante la 
falta de acuerdo entre los y las legisladoras sobre el objetivo 
comun del enfoque de genero. 

Estoy consciente de que esta es una exigencia dificil dada 
la insolidaridad que a menudo aparece en desempenos publi- 
cos entre nuestras congeneres y que para algunos luce como 
caracteristica estructural de nuestro genero. Mas aun, por- 
que las diferencias y distancias que impone la militancia 
politico-partidista en organizaciones diversas y generalmente 
antagonicas en la lucha por el poder, anade motivos que 
pueden profundizar la division entre las mujeres parlamen- 
tarias. Sin embargo, la experiencia esta demostrando que la 
via que plantea la emergencia fortalecida de la conciencia de 
genero y las posibilidades de negociar espacios de encuentro 



y coincidencia, hacen de esa solidaridad en lo publico una 
posibilidad real. 

Ahi estan ejemplos como el de las mujeres politicas 
argentinas que en el breve pero intenso espacio temporal de 
su reciente vida democratica, construyeron una posicion 
unitaria fuerte, que logro la aprobacion de la llamada Ley de 
Cupos. En Venezuela son decadas de ensayar experiencias 
con exito en ese mismo sentido. Para una propuesta tan tur- 
badora como la que encierra la vision de genero en la ley, 
tal solidaridad es vital. No parece incierto que esto pueda 
darse en el resto de los paises de America Latina; hay exce- 
lentes indicadores que apuntan hacia esta perspectiva, en 
Centroamerica especialmente. 

En este sentido, el instrumento util que representan los 
parlamentos subregionales, es digno de atencion en cuanto 
a posibilidades de fortalecimiento de la solidaridad. Vale la 
pena senalar que el Parlamento Andino ha estado trabajando 
en la posibilidad de un acercamiento a la perspectiva de 
genero. Recientemente, en el Parlamento Latinoamericano 
se ha creado la Comision de Asuntos de la Mujer y ahora 
tenemos la experiencia del Parlamento Centroamericano, 
que ha convocado legisladoras de toda la subregion para 
tratar el tema. Sin duda, es un paso muy vigoroso que podra 
marcar una via para el resto de los parlamentos subregio- 
nales. 

En otro sentido, gran parte de la solidaridad de las mu- 
jeres parlamentarias para emprender un cambio de vision en 
el proceso de formacion de las leyes, puede iniciarse fuera 
de los congresos o asambleas, desde los propios nucleos 
partidistas cuyas militantes, a veces, concurren a espacios y 



eventos de discusion sobre problemas comunes. En Vene- 
zuela por ejemplo, las mujeres politicas comenzamos a reu- 
nimos o encontramos en eventos colectivos, a principios de 
los anos sesenta, aun cuando con anterioridad ya habiamos 
acometido, casi desde 1936, acciones conjuntas. En estas 
ultimas decadas nos reuniamos al principio con mucha 
distancia y oposicion entre nosotras; luego fuimos cons- 
truyendo espacios y relaciones fluidas cuando se requeria 
considerar problemas comunes. En 1975 se celebro el Pri- 
mer Congreso Venezolano de la Mujer, y a partir de ese 
momento, desde el Gobierno y desde el Congreso, los asun- 
tos de la mujer han convocado con variable exito una soli- 
daridad pluralista. Hace dos anos se celebro el Segundo 
Congreso Venezolano de la Mujer y hay un Movimiento de 
Mujeres Dirigentes Unidas. 

Se requiere lograr un clima auspicioso, como otro gran 
apoyo para obtener la transformacion de la optica andro- 
cratica en la ley y ello solo es posible si hay conciencia de 
genero y proposito comun que defina la marcha solidaria de 
las parlamentarias tras ese objetivo. 

El apoyo de la sociedad civil organizada de las mujeres 

La tercera condicion que he senalado, esta estrechamente 
conectada con la anterior porque se trata de lograr los apo- 
yos y la solidaridad de la sociedad organizada de mujeres. 
Esta parece ser una gestion mas sencilla porque el interes 
feminista parece estar presente con mayor frecuencia y cla- 
ridad entre las mujeres que militan en estas organizaciones, 
que entre las mujeres que militan en los partidos y llegan al 



parlamento a traves de ese canal, aun cuando no siempre sea 
asi en todos los paises. 

Sin embargo, se observa que en muchos casos la relacion 
entre mujeres militantes y dirigentes de partidos y las di- 
rigentes y miembras de ONGs es dificil y espinosa; por lo 
general ha habido mucha refraccion. Tal como he senalado 
en un trabajo anterior sobre el tema, este es un vinculo que 
debe ser cultivado con fines estrategicos, por las mismas 
razones de conciencia de genero que he senalado anterior- 
mente. Cuando se logra estableceFla comunicacion y la ne- 
gociacion entre las mujeres del estamento politico conven- 
cional y las ONGs y otras agrupaciones de mujeres, se 
amplia la base de legitimacion de las iniciativas en favor del 
colectivo de mujeres, como resultado del consenso. 

En muchos paises de America Latina los logros y avances 
del tema se han debido a la movilizacion de las ONGs, pero 
en otros, son productos de la accion de las vanguardias 
femeninas al interior de los partidos, quienes con apoyo 
politico actuan en los poderes legislativo, ejecutivo y judi- 
cial. Y con relacion al tema de dar a la actividad de los y las 
legisladoras una optica de genero que contribuya a tener 
leyes estructuralmente igualitaristas, es indudable que unas 
y otros tienen un rol protagonico. 

Conciencia de genero, negociacion y acciones estrategicas 

Los tres aspectos senalados en el subtitulo, aparecen como 
asuntos sustantivos a ser considerados en la accion que esta- 
mos planteando desde los parlamentos. Y bien vale la pena 
hacer algunos senalamientos a proposito de los mismos. 



La conciencia de genero es un fenomeno que emerge en 
las mujeres como expresion de su ascenso o superacion en 
su condicion de persona y como un signo de elevacion de su 
autoestima; es una importante apertura intelectual y afectiva 
que amplia, mejora y enriquece las perspectivas de vida de 
las mujeres. La autora griega Eleni Varikas habla de la 
conciencia de genero como un conjunto de caracteristicas 
que suponen una manera de percibir la realidad en las mu- 
jeres y que afecta la vision de su posicion y de su valor en 
la sociedad, asi como de sus relaciones con los hombres y 
con el resto de las mujeres. Tales caracteristicas son segun 
esta autora las siguientes: 

Conciencia de pertenecer a una categoria biologica y 
tambien social. 
Conciencia de la subordinacion, expresada en vivenciar 
la condicion discriminada como tal y en el sentimiento de 
insatisfaccion o descontento con relacion a estas experien- 
cias de subordinacion. 
Conciencia de compartir intereses comunes con otras 
mujeres, en razon de la condicion de ser mujer. 
Voluntad de mejorar esa situacion de subordinacion como 
asunto personal y colectivo. 

Esto implica llegar a tener conciencia del caracter cultural 
e historicamente construido de la subordinacion y sentir el 
denominado "malestar de ser mujer", no en cuanto negacion 
de la capacidad propia para la plenitud que como persona 
contenemos potencial o efectivamente, sino en cuanto a 
darnos plenamente cuenta de las limitaciones y represiones 
al desarrollo de esas capacidades a las cuales nos confina el 
papel social de mujeres, tal como nuestra sociedad lo en- 
tiende. Es asi mismo, en gran medida, movilizacion para el 



desafio, para salir de la rigidez de los papeles estereotipados 
limitantes y opresivos y poder visualizar otras opciones 
personales libremente, con asertividad y dentro de una vi- 
sion mas humanista que incluye a hombres y otras mujeres. 
Asi, la conciencia de genero es factor importante para poder 
construir la sororidad, entendida como la solidaridad de ge- 
nero, la convergencia desinteresada y generosa de las muje- 
res de todas las esferas para el logro de objetivos comunes. 

Por otra parte, la negociacion encierra la posibilidad real 
de abandonar posiciones y puntos de vista rigidos y fijos y 
crear condiciones para ceder mutuamente cada una en favor 
de las otras tras el proposito del logro comun. La psicoa- 
nalista norteamericana Caro1 Gilligan, entre un numero cre- 
ciente de autores/as que comparten puntos de vista similares 
y cuya obra ha estado dirigida a interpretar el desarrollo 
moral y el comportamiento de hombres y mujeres, ha con- 
tribuido grandemente a la construccion de la nocion de 
"cultura de mujeres" entre cuyas caracteristicas diferenciales 
anota la orientacion al poder en hombres y mujeres. 

Esta autora sostiene que la relacion con el poder entre los 
hombres esta dominada por el interes de controlar, mientras 
que entre las mujeres el poder esta impregnado de posibili- 
dades relacionales, mas que controladoras. En tal sentido y 
a consecuencia de la crianza y las caracteristicas del espacio 
domestico en el que hemos actuado predominantemente, las 
mujeres estan'arnos mas y mejor preparadas y genericamente 
inclinadas a negociar mas que a imponer fija y rigidamente, 
controladoramente, nuestros puntos de vista. Pese a las 
criticas que ha recibido su obra In a Dzrerent Voice de la 
cual se dice representa un planteamiento ahistorico, muchas 



de sus hipotesis reciben constatacion empirica en latitudes 
diferentes a la de su pais de origen: los Estados Unidos. 

Traigo esto a colacion porque a los parlamentos, las mu- 
jeres que llegamos somos mujeres dirigentes, y en nosotras 
se expresan muchas de las contradicciones que habria que 
apuntar cuando se asume la decision de ser legisladoras con 
conciencia de genero. En este sentido, es importante tomar 
en cuenta que ejercemos el liderazgo desde una optica y un 
modelo - e1  unico que conocemos- que no favorece la 
solidaridad. El tema del liderazgo de las mujeres en la vida 
politica es un capitulo que no puedo tratar, por su comple- 
jidad y extension, en el espacio de esta ponencia, pero sobre 
el cual me permito una breve reflexion a proposito del 
asunto que vengo discutiendo, porque los modelos andro- 
centricos de ejercer el poder no son ajenos a nuestra practica 
politica y se convierten en obstaculos a la conciencia de 
genero que deseamos fortalecer o construir para validar la 
accion parlamentaria que nos corresponda, en el interes de 
incorporar la vision de genero. 

En efecto, nuestros liderazgos son ejercidos en gran me- 
dida a la imagen y semejanza de los liderazgos masculinos 
y en esta misma medida somos capaces de desarrollar acti- 
tudes tan o mas controladoras y divisionistas que los lideraz- 
gos masculinos. A menudo actuamos como "clones" de los 
liderazgos de los varones. El deseo oculto de actuar como 
ellos y ser sus dobles en el poder nos impide ver las posi- 
bilidades de iniciar cambios cualitativos importantes en esa 
significativa funcion social, si asumiesemos el valor que 
para tales cambios puede llegar a tener el desempeno de un 
liderazgo cualitativamente distinto que ponga en juego las 



ventajas comparativas que todavia no hemos aprendido a 
reconocer y valorar en nuestra condicion de mujer. 

La negociacion a que hemos aludido como una condicion 
a utilizar en la construccion de la solidaridad y los apoyos, 
debe ser considerada a la luz de la critica sobre como ejer- 
cemos el liderazgo y de la posibilidad cierta y frecuente de 
que en el liderazgo realizamos un verdadero travestismo 
conductual, emocional y de conciencia, en parte a conse- 
cuencia de nuestra precaria autoestima de genero. 

Sin creer que exista una esencia de lo femenino que nos 
hace diferentes a los hombres, como ha pretendido una 
comente del llamado feminismo de la diferencia, si creo que 
las practicas diferenciales adquiridas por el desempeno del 
rol de mujeres en el espacio domestico que ha sido nuestro 
espacio por excelencia, nos ha dado algunas habilidades que 
considero ventajas comparativas para el ejercicio del lide- 
razgo; y esto tiene que ver, en gran medida, con el arte de 
la negociacion, que debemos aprender a transferir a lo publi- 
co. Es a esta caracteristica que alude Caro1 Gilligan y la 
tomo para contrastar las formas en las cuales ejercemos el 
liderazgo, siguiendo los modelos masculinos, travistiendo 
nuestro comportamiento de dirigentes. 

No solo la politologia feminista como la que expresa la 
obra de la politologa norteamericana Jane Mansbridge, sino 
la doctrina mas avanzada de la gerencia moderna, como la 
gerencia de calidad y la gerencia estrategica, estan cons- 
truyendo una nueva vision del liderazgo basado en nuevos 
modelos mentales, como afirma Senge, que en su plantea- 
miento central rescata conductas que las mujeres conocemos 
bien en nuestra practica cotidiana y en las cuales tenemos 



una expertise largamente adquirida. La negociacion, el 
empleo del afecto y la horizontalidad coordinada para los 
comandos en redes, son algunas de las cuestiones esenciales 
de esta vision que se instrumenta con gran fuerza, en los 
mas actualizados planteamientos de las disciplinas de la 
gerencia. 

Pese a esto, al salir al espacio de las actividades publicas, 
nuestro liderazgo abandona muchas de estas capacidades de 
genero y asume los modelos del liderazgo masculino, a 
veces mezclados, para objetivos personales, con rasgos de 
los "poderes oficiosos" del espacio privado, como ocurre con 
el empleo subalterno de la seduccion en la actividad publica. 
En estas entradas a lo publico, a veces se produce una para- 
lisis en nuestra actuacion que nos convierte en sombras par- 
lamentarias, mudas "alzamanos" en las decisiones, peones 
del ajedrez politico de los hombres que ejercen el liderazgo 
en los partidos o en los poderes publicos. Esta es una dolo- 
rosa realidad que debemos enfrentar con valor y a la cual 
hay que combatir desde la autoestima y construyendo nues- 
tra practica del ejercicio del poder con base en el desarrollo 
personal y en la capacidad para la negociacion inteligente 
dirigida a los logros y al establecimiento y mantenimiento de 
las mejores relaciones. 

Para el proposito de introducir la perspectiva de genero, 
tal capacidad es requisito principal para ganar apoyos intra 
y extra parlamentarios y construir las deseadas sororidad y 
conciencia de genero. Por otra parte asumir esta tarea estra- 
tegicamente es condicion metodologica esencial. El lenguaje 
normativo autoritario del deber a ultranza, no parece ser el 
mejor instrumento para lograr este fin del cual venimos ha- 
blando. 



Anteriormente senalabamos que debemos estimar las re- 
acciones que con toda seguridad puede provocar la iniciativa 
de genero, en la intervencion parlamentaria en el proceso de 
formacion de las leyes. Y a proposito de ello, senalabamos 
las tres condiciones: el soporte teorico-tecnico, la solidari- 
dad de genero intraparlamentaria y los apoyos de la sociedad 
civil. Luego mencionabamos que las mismas plantean la 
concurrencia de la conciencia de genero, la negociacion 
como instrumento del liderazgo y las acciones estrategicas. 
Hemos recordado todo esto porque en la base de la posi- 
bilidad de que este conjunto de factores propiciadores se de, 
esta el caracter estrategico de los movimientos. 

El enfoque de genero debe ser nuestro proposito, pero 
hay que estimar cuales son las amenazas que debemos en- 
frentar, donde estan y cuales son nuestras debilidades y 
como superarlas. Al mismo tiempo, debemos estar atentas 
a las oportunidades para aprovecharlas y saber reconocer y 
poner en juego nuestras fortalezas. Esto es pura estrategia, 
bases diagnosticas de la realidad que tendremos que en- 
frentar. Algunos de los trazos de ese camino estrategico ya 
estan senalados en lineas gruesas en esta ponencia; el resto 
dependera de cada una de las realidades nacionales. 

Algunas estrategias viables 

Sin embargo, con respeto por las especificidades sobe- 
ranas que cada parlamento nacional pueda contener y por la 
libertad de accion que las parlamentarias poseen en si mis- 
mas, diriamos que hay algunas tareas a emprender a corto 
plazo en los parlamentos nacionales, para abreviar el camino 



al enfoque de genero en la ley. Entre otras, ellas podrian 
ser: 

Las comisiones parlamentarias de los derechos de la mujer 

El primer paso es crear, si no existe, la Comision Perma- 
nente de los Derechos de la Mujer. Muchas de estas Comi- 
siones en algunos paises de America Latina, tienen un perfil 
asistencialista y algunas llegan a convertirse en meras es- 
tafetas de denuncias personales. Son funciones inevitables 
dadas las escasas instancias con que contamos las mujeres 
para plantear nuestros problemas. La critica mas comun a 
las Comisiones de la Mujer es que se quedan en la atencion, 
muy justificada por otra parte, a asuntos personales, sin 
progresar a la construccion de demandas para cambios o 
ajustes de interes colectivo en el aparato de la administracion 
de justicia o en los organos del ejecutivo. 

Estas comisiones son organos de poder que deben ser 
fortalecidos en su accion frente al poder ejecutivo y el poder 
judicial. Pero no hay que esperar que sean los legisladores 
varones quienes les concedan mas poder. Si no lo tienen 
suficientemente (jerarquia, presupuesto, espacio, equipos, 
etc.) hay que lograrlo, negociarlo, exigirlo, pelearlo y ga- 
narlo. 

Pero en lo que mejor deben ser aprovechadas estas 
comisiones parlamentarias es en su legitima capacidad de 
producir innovaciones en el estatuto legal del pais, a traves 
de la formulacion de reformas legales o la introduccion de 
nuevos instrumentos. Se sobreentiende que ambas acciones 
deben darse dentro de la perspectiva de genero. Para ello la 
comision debe prepararse teorica y tecnicamente y ser un 



centro de irradiacion formativa e informativa sobre la ma- 
teria, hacia las otras parlamentarias y hacia los parlamen- 
tarios, hacia los asesores, hacia funcionarios a cargo del 
estilo de las leyes, hacia los editores, escritores y periodistas 
de boletines y publicaciones del congreso o la asamblea, etc. 

El motor de la perspectiva de genero deberia estar en esas 
comisiones, pues tienen una legitimidad que debe ser estra- 
tegicamente aprovechada. Cursos, talleres, seminarios, en- 
cuentros, documentacion y publicaciones especializadas, son 
rubros necesarios en las agendas de estas comisiones que hay 
que orientar en la vision de genero. 

Acuerdos negociados interpartidariamente 

Hemos senalado que una disidencia femenina pude danar 
el mas cuidadoso esfuerzo, porque una sola legisladora que 
manifieste oposicion a una propuesta de genero, legitima 
con mayor fuerza la oposicion al mismo, que el voto en 
contra de cien congresistas varones. Hay que tener gran 
claridad acerca de que construir la conciencia de genero, 
despertarla, hacer que fluya con energia y valor para el 
desafio, pude requerir tiempo, pero es un proceso necesario 
que a la larga garantiza frutos excelentes. 

En este proceso, la experiencia indica que los protago- 
nismos personales para el logro de creditos individuales a 
base de manejar el enfoque de genero, lo marca partida- 
riarnente y crea obstaculos para la sororidad, la solidaridad 
intergeneros, la unanimidad partidaria y los apoyos colec- 
tivos a tal enfoque. En la experiencia venezolana las mujeres 
politicas y las parlamentarias, especialmente, hemos tenido 
a veces que dar dos pasos hacia atras para avanzar posterior- 



mente, en el proposito de mantenemos unidas cuando en- 
frentamos puntos coyunturalmente insalvables. En aspectos 
que tocan con la estructura ideologica de los partidos (por 
ejemplo, en tomo a derechos reproductivos y entre ellos el 
aborto), solo las circunstancias de cada pais pueden deter- 
minar la conducta a seguir. 

En el marco de este asunto, un hecho que puede con- 
tribuir a crear climas para los acuerdos y negociaciones, es 
la formacion de redes o movimientos de mujeres politicas o 
parlamentarias, nacionales, subregionales y regionales. Hace 
relativamente poco tiempo se creo en el Parlamento Lati- 
noamericano una Red o Asociacion Regional de Mujeres 
Parlamentarias. Tenemos conocimiento de que con el apoyo 
de la Oficina Regional de la Mujer de UNICEF, esta por 
constituirse la que corresponde al Parlamento Andino. 

Estos y otros muchos que ya estan en marcha, son 
espacios ganados para la negociacion y la concertacion de 
acuerdos, que a su vez fortalecen las exigencias de las 
mujeres de los partidos, cuando individualmente o en grupos 
se ven en la necesidad de enfrentar las cupulas andro- 
centricas de sus agrupaciones para plantearles demandas en 
su favor. Y de todas estas fortalezas se requeriran para 
introducir el enfoque de genero en la ley. 

Legitimacion extraparlamentaria y descentralizada 

Por lo general, la presencia de mujeres en las asambleas 
o congresos en el conjunto de nuestros paises, es minima; y 
puede que estemos en presencia de una onda de retroceso 
cuantitativo, tal como informa la Union Interparlamentaria 



Mundial. Ante esta realidad, hay que buscar la legitimacion 
en la opinion publica; hay que buscar apoyos afuera. 

Esto es, a su vez, eticamente impecable pues quienes 
sostienen la legitimidad del Derecho androcentrico acuden 
al argumento de su origen consensual. Opinan quienes asi 
piensan que el consenso que soporta esa normativa y en 
general todo fenomeno juridico que ella implica son legi- 
timos, sin tomar en cuenta que tal consenso es el consenso 
de los hombres. Es necesario entonces ampliar el consenso. 
Aparte de obtener para el consenso parlamentario un mayor 
numero de mujeres legisladoras -al menos la famosa "masa 
critica" de la que habla la Organizacion de las Naciones 
Unidas y que ubica en un 35%- es necesario ampliar la 
base consensual en la comunidad, en la sociedad global. 

La eticidad de este apoyo legitimador se enriquece si 
observamos y hacemos del conocimiento de los demas, que 
no es justo, equitativo, consensual, ni humano, que la mitad 
de la poblacion que representamos las mujeres estemos 
apenas representadas por un 10% o menos de parlamen- 
tarias. De hecho, esto supone que quienes tienen el poder 
para decidir, promover o apoyar las candidaturas parla- 
mentarias, consideran a las mujeres de sus propios grupos 
politicos, incapaces de reconocer y defender sus intereses en 
los parlamentos. 

Pero volviendo al punto, diremos que estamos en el deber 
de construirle la legitimidad al enfoque de genero en la ley, 
mas alla del recinto asambleistico. El caracter general de la 
legitimidad, tal como apunta el venezolano Luis Gerardo 
Gabaldon, se perderia si ~610 la entendiesemos como cir- 
cunscrita a la congruencia interna del sistema juridico, ya 



que ella se extiende a fenomenos y relaciones no juridizadas 
vinculadas a los procesos y desempenos de quienes tienen a 
su cargo la administracion de todo lo que de la ley se deriva. 

Pero mas alla, con profundida etica mayor, buscar la 
legitimidad fuera incluso de las relaciones no juridizadas que 
se derivan del hecho juridico, es el reto que se nos plantea 
si queremos introducir la nueva perspectiva de derechos 
realmente humanos que convoca el enfoque de genero. El 
Dr. J.M. Delgado Ocando, venezolano igualmente, senala 
que la legitimidad por consenso es subjetiva: 

Pues ella depende de la aprobacion de los obligados. La 
necesidad de esta aprobacion deriva de la autonomla in- 
dividual, y de la posibilidad de constituir la verdad 6tica 
por medio de procedimientos que provean el enfoque mas 
cercano posible a un resultado aceptable para la conciencia 
y el sentido de la justicia del mayor numero posible.. . Para 
que la legitimidad por consenso escape del clrculo vicioso 
en que cae al reconocer la validez de un resultado produ- 
cido por la aceptacion de un sistema que genera procedi- 
mentalmente dicho resultado, es preciso que el consenso 
sea algo mas que el ejercicio formal de la competencia 
reconocida. 

Toda esta argumentacion nos lleva a plantear la necesidad 
concreta de salir de los espacios cerrados de discusion e in- 
corporar masivamente, si es posible, el mayor numero de 
opiniones y voluntades en favor del esfuerzo. En este punto 
tendriamos que preguntarnos, en cada uno de nuestros 
p'ses, cuantas veces las mujeres nos hemos reunido nacio- 
nalmente para saber quienes somos, donde estamos, que 
pensamos y que hacemos por nosotras mismas. Los cen- 
tralismos y mas que eso, los centralismos capitalinos, han 



minado la posibilidad de hacernos realmente fuertes en el 
conjunto. Por ello la busqueda de legitimidad fuera de los 
parlamentos y asambleas nacionales pasa por la convo- 
catoria, el encuentro, la informacion de todas las mujeres y 
hombres bien dispuestos del pais. Con un apoyo nacional 
solidario, estaremos en posibilidades mas ciertas, como 
legisladoras, de negociar nuestros objetivos. En este con- 
texto, las instancias del poder legislativo y el ejecutivo 
descentralizados, deben ser incorporadas. 

Parlamento y ojcinas de la mujer 

Nos hace falta hacer mayores comentarios sobre la im- 
portancia de mantener relaciones armonicas, positivas y 
mutuamente constructivas entre estos dos factores de poder. 
Cuando las oficinas de la mujer avanzan sobre politicas 
publicas gubernamentales formuladas con enfoque de genero 
y obtienen de los parlamentos leyes, dispositivos y actitudes 
androcentricas o no sensibles al genero cuando se trata de 
discutir y aprobar programas, proyectos o presupuestos diri- 
gidos a la mujer, se esta en presencia de esfuerzos infruc- 
tuosos desde las oficinas. 

Igualmente podria pasar si las asambleas toman iniciativas 
de genero y se enfrentan a oficinas de la mujer rezagadas o 
no inclinadas a asumir toda las implicaciones de politicas y 
programas derivados de las iniciativas de genero originadas 
en las decisiones parlamentarias. Por fortuna, va en aumento 
el numero de oficinas gubernamentales de la mujer que co- 
mienzan a trabajar progresiva y sistematicamente con el 
enfoque de genero, gracias a la accion condicionante de los 
avances que este enfoque cobra en la definicion de estra- 
tegias de desarrollo, a la sensibilizacion al mismo por parte 



de los organismos gubernamentales y no gubernamentales de 
cooperacion internacional, y al avance de la investigacion y 
produccion teorica sobre el genero y a la expansion del 
mismo entre las ONGs. 

De hacer un balance en America Latina, tendriamos que 
admitir que frente a las oficinas gubernamentales de la mu- 
jer, las asambleas o parlamentos estan rezagados en relacion 
con el interes sobre el enfoque de genero y esto es de gran 
importancia estrategica ya que las leyes que aprueba el con- 
greso son politicas de Estado que priman sobre las politicas 
gubernamentales y como tales pueden funcionar como faci- 
litadoras o como obstaculos en la adopcion del enfoque por 
parte de los organismos del ejecutivo. 

La logica estrategica que he propuesto exige que entre las 
oficinas de la mujer y las comisiones parlamentarias haya 
relaciones fluidas de mutuo apoyo y cooperacion. Es una 
tarea por cumplir ya que en algunos paises de la region, el 
protagonismo y rivalidad politicos de las responsables y de 
las miembras de estos organismos, ejecutivos y parlamen- 
tarios a veces media insolidariamente en la posibilidad del 
avance colectivo. S610 la progresiva madurez politica del 
liderazgo y la conciencia de genero de unas y otras, podra 
ir construyendo los espacios de conain intercambio. 

Algo semejante se puede decir de las relaciones este- 
rilmente refractarias que se dan entre las dirigentes en los 
poderes publicos y las que liderizan las ONGs. Estas ultimas 
a menudo se inclinan a ver y tratar los organos estatales 
como el frente al cual oponerse, con lo cual pierden de vista 
al verdadero adversario. Igualmente, las mujeres dirigentes 
originadas en el estamento politico tradicional de los par- 



tidos, suelen ver a las de las ONGs como una suerte de 
agentes de una accion subversiva inaceptable, con lo cual, 
de la misma manera, omiten y desaprovechan los apoyos 
positivos que las ONGs representan para una alianza positiva 
con relacion al enfoque de genero en la ley. En unas y otras, 
la conciencia de genero ira esclareciendo las posibilidades de 
alianzas estrategicas, con respeto mutuo de sus objetivos 
ideologicos. Y lo que digo para la escala nacional, vale para 
los poderes descentralizados. 

Parlamentos y poder judicial 

Traigo simplemente a colacion este quinto punto, ante la 
imposibilidad de desarrollarlo ampliamente en esta ponencia 
por su amplitud y complejidad, por todo lo que implica y 
abarca en diversos ordenes. Pero no podria dejar de mencio- 
narlo como uno de los grandes trazos de una estrategia para 
hacer factible y eficiente una introduccion de la perspectiva 
de genero en el proceso de formacion y aplicacion de las 
leyes. 

El hecho de que el poder judicial abarque todo el universo 
de la administracion de la justicia, lo coloca como punto 
obligado de reflexion en tomo a la interpretacion de genero 
en asuntos criticos para la situacion de las mujeres, tales 
como el derecho penal, derecho de trabajo y derecho de 
familia, por mencionar tres de ellos. Por solo senalar un 
aspecto que puede indicamos la importancia de este factor, 
simplemente reflexionemos sobre todo el poder que posee la 
judicatura e imaginemos la importancia de hacer a este 
poder, sensible al genero. Esto sin tomar en cuenta otras 
areas de enorme importancia como son las concepciones 



criminologicas o el tema de la violencia sexual e intra- 
familiar, indudablemente vinculadas al poder judicial. 

Epilogo 

Las cinco ideas mayores que hemos enunciado al final 
como vias que pueden dar lugar a un programa estrategico 
nacional o subregional a mediano plazo, las ofrecemos como 
base para la discusion concertada de un plan promisorio 
desde los parlamentos, y jporque no?, hacia ellos, de parte 
de quienes quieran actuar en reciprocidad. 

Todo lo expuesto gira en tomo a ideas planteadas por 
nosotras al inicio: las relaciones de genero en nuestra socie- 
dad son relaciones de poder. Cambiar el orden de desigual- 
dades e inequidad que caracteriza las relaciones de genero, 
encierra el proposito de democratizar genericamente el po- 
der. Esto supone cambios cualitativos en los poderes que 
estan al alcance de las mujeres; supone asimismo una am- 
pliacion de las oportunidades de acceso a los poderes pu- 
blicos; dejar de estar confinadas a los poderes que nos ha 
permitido el espacio domestico: los poderes oficiosos de los 
sentimientos, la seduccion, el manejo de la culpa, al decir de 
las psicoanalistas feministas, especialmente las grandes 
maestras argentinas Eva Giberti, Clara Coria, Mabel Burin, 
admiradas, respetadas y queridas. Una ampliacion cualita- 
tiva y democratica de nuestros poderes abre el reto de la 
construccion de un poder coherente con el humanismo que 
implica la aspiracion igualitarista. Y este solo tema por si 
mismo, nos daria para extender este que ya no parece un 
epilogo, sino otra tesis en el discurso que intentamos fina- 
lizar. 



Desde la ley, contribuir a la llegada de las mujeres al 
poder o mejor, al establecimiento de unas relaciones de ge- 
nero signadas por la equipotencia, contiene el desafio de 
advenir al proceso de democratizacion del poder con acentos 
autonomos, con un proyecto de vida y sociedad implicitos 
que suponga una democracia real para todos y en todos los 
ordenes. Desde la ley, una contribucion tal es por demas 
valiosa porque la ley representa en su formalidad, la expre- 
sion del consenso social. Al introducir el genero como refe- 
rencia en la formacion y aplicacion de la ley, su legitimidad 
se enriqueceria eticamente al crear una dimension mas hu- 
mana de los derechos que consagra. Hacemos votos porque 
esto se de en todos los parlamentos; y parafraseando a un 
gran novelista venezolano, Romulo Gallegos, diremos que 
seguimos trabajando con ahinco para lograrlo, en la con- 
fianza de que si nosotras no llegasemos a estar ahi para 
verlo, estamos seguras de que sangre nuestra palpitara en las 
venas de quienes lo contemplen. 
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