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l. lNTRODUCCION

El Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de Buenos Aires,Argentina,;con

el apoyo de UNESCO y el auspicio de la Universidad de Buenos Aires, desarro

lló del 4 al 7 de Junio de 1986 el Seminario Regional Latinoamericano y del

Caribe titulado: "Desarrollo de Curricula y Preparaci6n de Mater,iales de En

señanza en Estudios de la Mujer para la Educaci6n Superior en. América Latina

y el Caribe".

El Seminario se realiz6 en las instalaciones del Centro de Estudios Avan

zados de la Universidad de Buenos Aires y participaron del mismo diecinueve

representantes de Centros de Investigaci6n y Universidades de los siguientes

paises: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Paraguay, Perú. Puerto Rico, Re

pública Dominicana y Uruguay.

El acto inaugural contó con la presencia del Profesor Felix Shuster,

en representaci6n de la Secretaría de Planeamiento de la Universida� de' Bue

nos Aires; la Licenciada SalIy Schneider, en representaci6n de la Facultad de

Psicología de la Universidad de Buenos Aires; la Profesora Maris'Grossi, en

representaci6n del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos

Aires; la Señora Serim Timur t especialista en Programas de,ele Divisi6nde Po-

blaci6n -sector de Ciencias Sociales y Humanidades de laUNESCq-, E!n repr(!,-

sentación de la UNESCO; y la Licenciada Gloria Bonder tdirector�, �,�l,Centro
',. :., ... ' ;.:;"." ..;

de Estudios de la Mujer y coordinadora del Seminario Regional.

El Profesor Fe1ix Shuster destac6 la importancia de esteSelD:1.'nario ... eo el

contexto de la Universidad de Buenos �irest señalando que con este 'evento la

Universidad abre sus puertas a una temática cuya legitimidadcient:l.fica y tra.!

cendencia social es incuestionable. Informa sobre la reestructuraci6n de la

formación de post-grado a la que se haya abocada la Universidad en estos mome.!!

tos y considera que el estudio de la condición de la mujer en la sociedad debe

formar parte de la Educación Superior incorporándose en el post-grado de todas

las disciplinas.

La Licenciada Sally Scneider hace mensión a las experiencias ya realiza

das tanto en el grado como en el post-grado de la Facultad de Psicología en

relaci6n a esta temática y considera que los resultados de este Seminario

tendrán una importancia crucial para ampliar y profundizar la incorporación
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de los Estudios de la Mujer en la Universidad Argentina.

La Sra. Serim Timur destaca los antecedentes de este Seminario y deseri

be algunos de los programas de actividades de la UNESCO referidas al status

de la mujer. Señala los objetivos de esta reuni6n haciendo una especial ref�

rencia a la necesidad de avanzar hacia la concreci6n de propuestas curricul�

res para la incorporaci6n de los Estudios de la Mujer en la Educación Supe

rior en la Región.

La Licenciada Gloria Bonder agradece a los representantes de la Univer

sidad y la UNESCO, da la bienvenida a los participantes y resalta que siendo

éste el Tercer Seminario Regional apoyado por la UNESCO en relación a los Es

tudios de la Mujer puede preverse que se avanzará considerablemente en la dis

cusión y formulación de propuestas y estima que la calidad de los trabajos

presentados y la experiencia acumulada por los participantes permitirán alean

zar los objetivos propuestos.

11. ANTECEDENTES, OBJETIVOS y PARTICIPANTES:

Los Estudios de la Mujer han alcanzado desde comienzos de la década del

70 a la actualidad un amplio desarrollo cientifico en numerosos paises del

mundo. Si bien, las primeras investigaciones y programas docentes sobre la

situaci6n de la mujer pueden situarse hacia fines de la década del 60, en los

Estados Unidos y en algunos países de Europa, es a partir de 1975 con la rea

lización de la Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por las Nacio

nes Unidas en México que, este campo de conocimientos cobr� un notable impul

so como consecuencia de:

lQ El impacto social a nivel mundial del Movimiento de Mujeres.

2g La institucionalización académica de programas de investigaci6n y de for

maci6n de la Mujer en diversas Universidades.

3Q El apoyo de UNESCO y otros organismos internacionales a investigaciones

sobre la situación de la mujer, a la realización ,de seminarios nacionales

---� �--��������������-----
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y resionales y a la creaci6n de Asociaciones Regionales de investigadores

y docentes en éste campo.

En América Latina y el Caribe razones políticas, económicas y culturales

han determinado un avance más lento de los Estudios de la Mujer, pero puede

afirmarse que desde 1980 se observa en la Región un desarrollo sostenido de

investigaciones, programas de formaci6n y programas de acción. Estas activi

dades se han llevado a cabo tanto en Centros y Universidades gubernamentales

como no gubernamentales.

Dos Seminarios Regionales apoyados por UNESCO; el primero en 1981 en la

Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y el segu¡ldo en 1985 en el

Colegio de México, han posibilitado evaluar las experiencias realizadas y fi

jar orientaciones y recomendaciones de suma utilidad.

La realización de este Seminario se basa en la necesidad de producir un

avance en la discusión y en la formu1aci6n de propuestas concretas para s� a

provechamiento inmediato, teniendo en cuenta que existe una creciente sensibi

lidad e interés en las Universidades Latinoamericanas y Caribeñas y en los Ce�

tros de Estudios Superiores Nacionales o Regionales en los Estudios de la Mujer

y que así mismo se ha alcanzado una suficiente experiencia y acervo de conoci

mientos como para expandir los programas de formaci6n en la Educaci6n Superior.

Los temas de la Agenda fueron:

19) Evaluaci6n de las experiencias de formaci6n en Estudios de la Mujer reali

zadas en América Latina y el Caribe.

descripción y caracterizaci6n de estas experiencias.

- modalidad de inserci6n institucional de las mismas.

- descripción del curriculum y de las técnicas pedag6gicas utilizadas.

- caracterización del cuerpo docente y alumnado.

- impacto de estas experiencias en la institución, cuerpo docente, estu-

diantes, ámbito cienfífico y comunidad.

- logros, obstáculos y perspectivas futuras.
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2Q) Temas prioritarios en el Curriculum de Estudios de la Mujer en América La

tina y el Caribe.

- perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis de la situación

de la mujer en la Región.

- multidisciplina, interdisciplina y disciplina.

- criterios para la identificaci6n de temas prioritarios.

3Q) Modelos y estrategias para la integración de Estudios de la Mujer en la Edu

caci6n Superior.

- descripción de modelos y estrategias utilizados: logros y dificultades.

- propuestas de curriculums, técnicas pedagógicas y materiales de enseñan-

Z8.

Con el objeto de sistematizar y comparar las presentaciones de las partici

pantes, se elaboró y fue enviada con antelación una guía de preguntas.

En relación al primer tema hacen su presentación los siguientes partici.-

pantes:

Elena Urrutia - México

Fanny Tabak - Brasil

Mabel Burin - Argentina

Beatriz Schmukler - Argentina

Ana María ° Fernández - Argentina

M6nica Payne - Barbados

Magaly Pineda - República Dominicana

En el tema dos presentan ponencias:

Elizabeth Lobo - Brasil

Virginia Guzmán Barcos - Perú

María del Carmen Feijoó - Argentina

Rosalba Todaro - Chile

Graziella Corvallán - Paraguay

Maria Cristina Zurutuza - Argentina

Las ponencias del tema tres están a cargo de:

Margarita Ostolaza Bey - Puerto Rico
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CatalinaWainerman - Argentina

Suzana Prates - Uruguay

E1izabeth Jel1n -Argentina

Orlandina de Oliveira - México

Gloria Bonder - Argentina

111. DESARROLLO DEL SEMINARIO

111. l. "Evaluaci6nde experiencias de formaci6n en Estudios de la Mujer desa

rrolladas en América Latina y el Caribe: lOBros, obstáculos yperspec

tivas".

Elena Urrutia presenta la experiencia del Programa Interdisc�p1inario de

Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México, creado en Marzo de 1983 por

iniciativa de un grupo de investigadoras.de dicho Colegio.

Este comprende:

a) Unidad de Documentación ; b) Programas de financiamiento para investigaciones

y becas para tesis ; c) Tal.leres de Formaci9n.

Urrutia señala que en la mayoría de las instituciones mexicanas es cada vez

más frecuente la presencia de investigadoras que realiz�n estudios sobre la mu

jer. No obstante, la creaci6n de centros especificos es aún poeo usual, por lo

cual el PIEM cumple un papel necesario para sistematizar y coordinar las acti

vidades dentro de esta temática.

Los objetivos del PIEM son:

a) Promover y apoyar investigaciones y estudios en relaci6n a la mujer.

b) Realizar Seminarios, Talleres y Cursos para la discusi6n de trabajos en el

tema.

e) Realizar periódicamente reuniones disciplinarias e interdisciplinarias en

las que participen personas interesadas de México, América Latina y del
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CatalinaWainerman - Argentina

Suzana Prates - Uruguay

Ellzabeth Jelin -Argentina

Orlandina de Oliveira - México

Gloria Bonder - Argentina

111. DESARROLLO DEL SEMINARIO

111. l. "Evaluaci6nde experiencias de formación en Estudios de la Mujer desa

rrolladas en América Latina y el Caribe: logros, obstáculos yperspec

tivas".

Elena Urrutia presenta la experiencia del Programa Interdisc�plinario de

Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México, creado en Marzo de 1983 por

iniciativa de un grupo de investigadoras de dicho Colegio.

Este comprende:

a) Unidad de Documentación ; b) Programas de financiamiento para investigaciones

y becas para tesis ; c) Talleres de Formaci9n.

Urrutia señala que en la mayoría de las instituciones mexicanas es cada vez

más frecuente la presencia de investigadoras que realizan estudios sobre la mu

jer. No obstante, la creaci6n de centros específicos es a6n poeo usual, por lo

cual el PIEM cumple un papel necesario para sistematizar y coordinar las acti

vidades dentro de esta temática.

Los objetivos del PIEM son:

a) Promover y apoyar investigaciones y estudios en relación a la mujer.

b) Realizar Seminarios, Talleres y Cursos para la discusión de trabajos en el

tema.

c) Realizar periódicamente reuniones disciplinarias e interdisciplinarias en

las que participen personas interesadas de México, América Latina y del
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Caribe.

d) Publicar investigaciones realizadas dentro del marco del PIEM y promover la

pub1icaci6n de trabajos cuyo tema sea considerado de inter6s.

e) Hacer un inventario de las investigaciones y acopiar material documental 8£

bre la mujer en M&xico y la Región Latinoamericana y Caribeña.

Inicialmente el PIEM cre6 la unidad de documentaci6n y al mismo tiempo puso

en marcha 81 Seminario Permanent., cuyo objetivo fue reunir investiaadoras de

varias instituciones para conocer, confrontar y discutir trabajos sobre la mu-

jer real1.ades desde distintas disciplinas.

Tambi6n 88 han orlaniaado ciclos de Conferencias, Mesas Redondas, y Exhibi

cianes de peliculas centradas en la mujer y su problemática y/o filmadas por

mujeres.

La Unidad de Documentaci6n .stA destinada a servir de apoyo a la. activi-

dad•• d.l P11M. Y concentrar material' bib11olr'f1co relativo al tema. Tambi'n

hin elaborado un directorio d. p.r.ana•• in.t1tuc1on•• r.lacionada. con lo. Es

tud101 d. 1. Mujer y re6n. y clalifica material hemerolr'fico obt.nido en los

diariol d. mayor circulac16n del pai••

11 prolrama d. financiamiento para 1nv••t1aac1on.. y beca. para t••t. 88

crea In marlo d.l corrientl ano (1986). Tiene como objetivo impul.ar la investi

laci6n lobr. 1. mujer como allnte In el proce.o de tranlformaci6n .ocial, en el

p••ado y In .1 pr•••nt., y ••timular ••tudio8 d••de una perlplct1va hilt6rica

que d••taquln 1. participac16n femenina en 101 diverlos amb1tol de la vida poli

tic., Icon6m1ca y loctal.

11 apoyo a 1nv••t1Iacion•••• concentrar' en 101 liauiente. tema. priori

tario•• a) Trabajo y Mujer, b) Poder y partic1paci6n politica d. la Mujer; e) La

Mujer como l'lntl di 10. cambio. demoar'fico.; d) Cultura e Identidad Femenina.

Lo. taller•• r••li.adol han abarcado una aran d1verl1dad de temas, convo

cando tanto I 1nv••tiladora. dll Coleaio de M'x1eo como d. otra. in.titucion••

leld6mtcl' y • mujer.. no acad'mic.. intere.ada. en 101 planteamiento. pre.entA

do••

lito. t.ll.r•• han tenido un impacto pOl1t1vo. ya que l. han convertido en

Uft lUI" d. ,.unt6n. d11cult6n • intercambio d. experiencia. y tambi'n d. ai.te-
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matizaci6n de los trabajos ya realizados.

No obstante se destaca un obstáculo importante para su mejor aprovecha

miento: la asistencia irregular por parte de las participantes; al no ser los

talleres un curso formal con validez acad�mica, en ocasiones las interesadas

se ven obstaculizadas para asistir, por �ener que cumplir con otras obliga

ciones laborales y académicas.

Por último Elena Urrutia plantea �as siguientes recomendaciones basadas

en la experiencia del PIEM y en concordancia con las recomendaciones del Se

minario: "Programas de Estudios sobre la Mujer en América Latina y el Caribe

-con especial referencia al desarrollo de cursos y libros de texto �" cele

brado en México del 13 al 16 de Mayo de 1985 bajo los auspicios de UNESCO y

el Colegio de México.

lQ Para el desarrollo de cursos de Estudios de la Mujer se deberán tener en

cuenta en cada país las siguientes cuestiones:

a) las relaciones existentes entre la sociedad civil y el Estado.

b) el desarrollo de las Ciencias Sociales.

c) el avance del Movimiento de Mujeres.

2Q Es necesario introducir en los cursos una 6ptica feminista, para lograr un

análisis integral de los problemas econ6micos, sociales y políticos de las

sociedades de la Regi6n.

En cuanto a estrategias el PIEM propone:

a) Apoyar todo tipo de alternativas para introducir la temática de la mujer

en las e$tructuras universitarias gubernamentales y no gubernamentales.

b) Apoyar programas combinados entre Centros y Universidades gubernamentales

y no gubernamentales.

e) Apoyar otros Centros donde se realiza investigaci6n y enseñanza en el cam

po de la mujer, en situaciones hist6ricas concretas en que se considera

poco viable la penetración en la estructura universitaria.

d) Apoyar los programas de Organizaciones de Mujeres dirigidas a estos fines.

En cuanto al desarrollo curricular de los progr�s de Estudios de la

Mujer, se propone considerar 10 siguiente: es imprescindible realizar una r�

visión crítica del contenido curricular existente en las Cienciás Sociales y

Humanas con el objetivo de identificar las distorsiones u omisiones referi-
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das a la situaci6n de la mujer de diferentes grupos sociales; introducir en

la enseñanza de nivel superior una perspectiva feminista; fortalecer los prQ

gramas ya existentes desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, y pr£

mover el tratamiento prioritario de. los siguientes t6picos: producci6n-reprQ

ducci6n, movimientos sociales y participación politica, y jerarquía de clase,

etnia y género; introducir programas de formaci6n para personal docente que

asegure una optica interdisciplinaria en los programas de Estudios de la Mu

jer; y por último, reforzar y crear cursos regionales para la formaci6n de

investigadoras (es) y personal docente para los programas de Estudios de la

Mujer.

Urrutia resalta la necesidad de apoyar el intercambio de conocimientos

y experiencias entre investigadoras (es) e instituciones. Propone para lograr

este proposito los siguientes mecanismos:

a) Elaboración de directorios regionales de investigadoras (es) e institucio

nes que lleven a cabo Estudios sobre la Mujer.

b) Preparación y distribuci6n de resúmenes de investigaci.ones terminadas.

e) Recopilaci6n e intercambio de programas de cursos sobre la muj�r�

d) La creación de un programa de publicaciones en el campo de los Estudios de

la Mujer.

En respuesta a preguntasf Urrutia informa que en el PIEM cuenta con pe.!:.

sonal estable (una coordinadora, dos investigadoras y dos becarias de inves

tigaci6n, secretarias y una persona encargada de la documentaci6n), y es ase

sorado por un Consejo Consultivo formado por 6 investigadoras del Colegio.

Dispone de un presupuesto regular otorgado por el Colegio.

El impacto del PIEM dentro del Colegio de México es aún relativo, dado

que debe enfrentar resistencia de los investigadores de otros Centros dentro

del mismo Colegio. El PIEM no tiene aún una permanencia garantizada. Se con

sidera que para lo'grar mayor aceptación y estabilidad es necesario incrementar

el nivel teórico de los trabajos e incorporar más investigadores tanto muje

res como hombres del propio Colegio y de otras instituciones al debate y la

investigaci6n.
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Fanny Tabak presenta la experiencia del Núcleo de Estudios de la Mujer

(NEM) de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Br�sil.

El NEM, primer programa formal de Estudios de la Mujer dentro de una

institu�i6n brasilera de Enseñanza Superior. fue creado a comienzos de 1981.

Forma parte del Departamento de Sociologia y Politica. Hasta el rQ Semes

tre de 1986, existen en Brasil 9 Núcleos de Estudios de la Mujer, en 1a8

grandes Universidades del país con distintas metodologías de desarrollo. En

algunas de ellas forma parte de los estudios de Post-Gradoen Ciencias Socia

les. No existen todavía, en cambio. cursos completos de Estudios de la Mujer

en el grado.

Sin embargo, el NEM de la PUC/RJ. ofrece desde su creaci6n materias e1e£

tivas que obtienen créditos dentro de la programaci6n académica de grado de

distintos departamentos. Algunos títulos de los cursos ofrecidos son: Mujer

y Sociedad, Mujer y Psicología, Mujer y Derecho.

El NE)I edita textos de apoyo didáctico para resolver las necesidades de

los estudiantes. Estas publicaciones son utilizadas también por los demás Nú

cleos del Brasil, así como por personas fuera del área académica. Dis'pone

de un aservo de documentaci6n que está a disposición de los estudiantes.

Un interés primordial del NEM es incluir profesores de diferentes áreas

del conocimiento y de distintos drganos académicos en las tareas docentes.

Los alumnos/as que han asistido a los cursos ( cerca de 500 en total desde su

creación), pertenecen mayoritariamente 8 Ciencias Sociales, pero también al

área técnica y científica.

El NEM atribuye gran importancia a la investigaci6n para el desarrollo

del Núcleo.

El mayor impacto que ha tenido la tarea del NEM dentro de la Institución

Universitaria ha sido la legitimación de la condici6n de la mUjer como objeto

de estudio académico. Para los alumnos, ha colaborado en hacer visible una

temática que hasta ese momento había permanecido invisible en su formaci6n

universitaria.

El impacto se extiende a la comunidad. debido a que el Núcleo no se li�

ta a la tarea académica sino que brinda Conferencias, Seminarios, Festivales
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de Cine, Muestras Fotográficas, etc., y edita un boletín periódico de amplia

distribución.

La evaluación general revela algunos éxitos:

_ Conformaci6n de equipos de trabajo de docentes e investigadores.

_ Difusión de los hallazgos teóricos de las investigaciones tanto en la pobl�

ci6n universitaria como en la poblatión general.

_ Introduéción de un enfoque feminista dentro de los '-c'ur.riculums de' grado de

algunas carreras.

En cuanto a los obstáculos se señalan los problemas burocráticos de la

estructura universitaria y la deva1uaci6n de la temática, la cual muchas ve

ces es vista como de "categoría inferior" en relaci6n a otros temas más pre�

tigiosos den�ro del ámbito académico.

En respuesta a preguntas Fanny Tabak plantea la necesidad de que los pr£

gramas o Núcleos de Estudios de la Mujer en los contextos universitarios man

tengan una conexi6n fluida y de cooperación con el movimiento de mujeres en

cada país.

Por otra parte, señala que es interés del NEM incluir profesores de los

distintos departamentos para discutir las materias opt�tivas sobre el tema de
\

la mujer que deben ser incluidas en los curriculums de�ada disciplina.

Mabel Burin presenta la experiencia del Seminario "MuJer y Salud Mental"

que se viene desarrollando en el Centro de Estudios de la M�jer de Buenos

Aires, Argentina (CEM) durante los últimos 7 años.

Comienza señalando los problemas epistemo16gicos, ideológicos y te6ricos

inherentes a la caracterizaci6n del campo de la Salud Menta�.

Recalca la necesidad de tomar en cuenta nuevas propuestas que incluyan

como indicador de Salud Mental la participaci6n comunitaria de los sujetos,
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una perspectiva mu1tidisciplinaria en el análisis de los procesos de salud

enfermedad mental y acciones preventivas centradas en las necesidades comuni

tarias.

En cuanto al estado de la salud mental de las mujeres en la Argentina,

10. dato. con que •• cuenta .oft d••ordenado., ••ilteMtieol,edn notoria ••Cl.

sez de investigaciones; fenómenos atribuible a la falta de conciencia de la

especificidad del problema, que se vuelve visible solamente cuando las afec

tadas son las mujeres como madres (por ejemplo, en programas de prevención

de la Salud Materno-Infantil, se han hecho algunos estudios sobre depresión y

psicosis puerperales). Sin embargo, la conclusi6n de un estudio realizado

por la Dirección Nacional de Salud Mental en 1979 conjuntamente con el ... Conse

jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, revela que el 26% de

la población estudiada, perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires .y al Con

urbano, presentaba síntomas psicopatológicos, y que la población femenina

presentaba más sintomato1ogia neurótica (específica y no específica) que la

masculina. La mayor prevalencia seencontr6 en las mujeres de clase media,

en el grupo de edad comprendida entre los 32 y los 56 años. E 1 grupo cons

tituído por amas de casa, presentaba con mayor frecuencia síndromes' neuró

ticos no específicos. Un informe más reciente presentado en la OPS en 1986

destaca la necesidad de incluir un análisis de los modos seg6n los cuales

la legislación, la educaci6n y el trabajo de las mujeres en la Argentina in

ciden sobre su salud mental, así como el lugar de la mujer en la familia Ar

gentina y la concepci6n tradicional de las mujeres oomo madres y amas de ca-

sa.

En cuanto al Seminario "Mujer y Salud Mental" Habe! Burin destaca que

sua objetivos iniciales fueron cuestionar conceptos teóricos vigentes en la

formación tradicional de la Carrera de Psicología en la Argentina para la

comprensión de la salud-enfermedad mental de las mujeres.

A lo largo de estos años el programa docente incluyó 4 aremtemáticas:

lQ Psicología Evolutiva (Crisis vitales: adolescencia, mediana edad, vejez).

2Q Psicología Clínica (Teorías�y Prácticas ¡Psicoterapéuticas. individuales y

grupales con mujeres).

3Q Metapsicologia (Narcisismo y Super Yo femenino, Ideales. Pulsiones y De

seos en las mujeres).
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4Q Psicopatología (Histeria y Depresión como cuadros clínicos atravesados por

las determinaciones de género sexual y clase social).

El objetivo general del Seminario es la formación de agentes de salud

mental no sexistas, que tuvieran �n cuenta los valores y prescripciones cult�

ralesde género sexual como uno de los factores determinantes en la produc

ci6n de los modos de enfermarse de hombres y mujeres.

Para llevar a cabo .este objetivo fue necesario realizar:

19 Una revisión crítica de los conocimientos existentes en las areas temáticas

anteriormente mencionadas.

2Q La deconstrucción de tales conocimientos a partir de la noción de género

sexual y patriarcado.

3Q La elaboración de nuevos conceptos sobre maternidad, sexualidad y trabajo,

tomando en cuenta la perspectiva de las mujeres para determinar su condi

ci6n de sanas o enfermas.

4Q La sensibilización de los ambitos académicos y no académicos sobre la pro

blemática de la salud mental de las mujeres.

SQ La difusión de conocimientos tanto en sus aspectos teóricos como técnicos

en instituciones dedicadas a la salud mental.

6Q La producción de trabajo escritos y su publicación para informar sobre los

avances de los alumnos en relación a estas temáticas.

La evaluación de este Seminario destaca un cambio evidente en las acti

tudes y perspectivas tanto te6ricas como técnicas de las alumnas. Dado que

éstas participan, en su mayoris, en instituciones asistenciales tanto oficia

les como privadas, se recalca también que el aprendizaje obtenido a través

del Seminario ha sido trasladado a otros ámbitos favoreciendo una multiplicA

ci6n de la formaci6n y el crecimiento de la conciencia institucional sobre

esta temática.

Mabel Burin propone que Seminarios de este tipo se desarrollen en Hospi

tales, Centros de Salud, en la Facultad de Psicología, ya sea en la formación

de grado como en la formac'16n de post-grado,y propone ampliar y profundizar

el programa de Mujer y Salud Mental incorporando otras temáticas de especial

interés psico-social tales como, Mujer y Divorcio, Mujeres Maltratadas, Madre

Soltera, las Adolescentes Madres, las Mujeres jefas de familia, etc.
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Mónica Payne describe el proyecto de formación en Estudios de la Mujer

que se estA desarrollando en los tres recintos de la Universidad de las An

tillas Occidentales (Cave Hill en Barbados, Mona en Jamaica y San Agustín en

Trinidad y Tobsgo).

El proyecto se encuentra en las primeras etapas de su. implementación.

Desde 1977 a la fecha se han desarrollado un conjunto de eventos que

anteceden este proyecto.

1977: Seminario sobre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo del Caribe.

1978: Establecimiento de la Unidad Mujer y Desarrollo (WAND) dentro del Depar

tamento anexo de la Universidad.

1979-1982: 'Proyecto sobre la. Mujer en el Caribe, Instituto de Investi8ac�ones

Sociales y Económicas (ISER).

1982: Bajo la iniciativa de WAND se realizó una reunión para discutir la pos!

b1e introducci6n de un programa de Estudios de la Mujer en la Universi

dad de las Antillas Occidentales.

1983: Se estableció una Comisión Planificadora integrada por los grupos de Es

tudios de la Mujer, con el objeto de formular un proyecto para la 1ntr�

ducci6n gradual de un programa de Estudios de la Mujer y el Desarrollo.

1984: La reestructuración administrativa y financiera de la Universidad otor

86 mayor autonomía a cada recinto.

1985: La Universidad endosa la propuesta del proyecto presentada por el Pro

grama Internacional de Educación, el Instituto de Estudios Sociales

y el Grupo sobre la Mujer y el Desarrollo de la Universidad de l�s An

tillas Occidentales.

1985-1990: Implementaci6n del proyecto Estudios de la Mujer en la Universidad:

1il Fase: Preparación de materiales y entrenamiento del personal

(Octubre 1985 a Septiembre de 1988).

2il Fase: Comienzo de la enseñanza de los programas

(Octubre 1988 a Septiembre de 1990).
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A continua'ción M6nica Payne describe los logros obtenidos por los disti.!!

tos programas (El proyecto de la Mujer en el Caribe, la Unidad Mujer y Desa

rrollo, los grupos de Estudios de la Mujer y otras actividades desarrolladas

en las facultades).

La propuesta formal del proyecto Mujer y Desarrollo identifica un conju�

to de prioridades:

1) Entrenar personas para asistir a las mujeres en la Región, fundamentalmen

te a la mujer cabeza de familia.

2) Realizar tareas académicas y proporcionar una enseñanza sólida y práctica

al personal del programa Mujer y Desarrollo.

3) Proveer al personal de la Universidad, tanto como 8 los estudiantes, de

acceso a la literatura sobre Estudios de la Mujer.

A criterio de la expositora el establecimiento de programas de Estudios

de la Mujer en las Universidades debe tener en cuenta las siguientes cuesti£

nes:

1- Los programas deben ser multidisciplinarios o disciplinarios?

2- Cuál es el equilibrio que los programas deben alcanzar entre la promoción

de excelencia académica y el aumento de conciencia de los estudiantes y

profesores?

3- Los cursos deberán estimular activamente a los profesores y alumnos a di�

cutir sus problemas personales o tratarán de hacerlos desistir de estos

propósitos?

Se deja planteado que las decisiones tomadas en re1aci6n a estas cuesti�

nes estarán determinadas por las realidades logisticas, as! como por la ideo

logía pedag6gica.

En cuanto a la propuesta formal para la Universidad de las Antillas Occi

dentales los objetivos propuestos son los siguientes:

19 Generar un cuerpo integral de conocimientos teóricos y un acercamiento m�

todo16gico que facilite el análisis de las relaciones de género dentro de

los contextos social, político y econ6mico de la sociedad Caribeña.

2Q Contribuir al proceso por medio del cual hombres y mujeres sean capaces de

realizarse completamente como seres humanos.
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El proyecto estimula la utilizaci6n de la siguiente metodología: incor

porar experiencias subjetivas en los análisis objetivos, el uso de técnicas

de participación en la enseñanza, investigaci6n y evaluación, la utilización

de una perspectiva multidisciplinaria, y la comprensión de las relaciones r�

cíprocas de las experiencias subjetivas y objetivas en el análisis de las ae

tividades humanas.

Se considera que los temas prioritarios de la enseñanza deben r�lacionaL

se con aquellos que se han planteado para la investigación. Entre estos se i�

eluye: el análisis del sistema educativo del Caribe y su relación con la di

visi6n sexual del trabajo, la mujer y el empleo en la Sociedad Caribefta. la

mujer y el ,'sistema Legal, la mujer en los movimientos políticos regionales e

internacionales y el papel de los grupos y organizaciones de mujeres y la mu

jer y las artes.

En respuestas a preguntas Mónica Payne ínforma sobre algunos aspectos

particulares del proyecto: cantidad de personal, convenio de capacitaci6n

realizado con el Instituto de Estudios Sociales de La Haya -Holanda y el Pro

grama de en�eñanza a distancia por satélite.

Beatriz Schmukler presenta la propuesta de .especializaci6n en Estudios

de la Mujer dentro de la maestría de Ciencias Soc.iales de FLACSO, Argentina.

A comienzos de i985 comienza a generarse esta propuesta con el objetivo

de ofrecer formaci6n liltem't1ca a 1nv••tilador•• Joven•• 1ntearada. en pro

yectos de investigsci6n sobre la mujer en diversos centros de investig8ci6n

del país y a ofrecer cursos a estudiantes que están realizando la maestría en

otras especializaciones dentro de FLACSO. Se plane6 integrar un cuerpo docen-

te interdisciplinario que recuperara la producci6n teórica en Estudios de la

Mujer acumulada en los países desarrollados y las líneas de investigación más

importantes en América Latina así como la historia de la producción de conocí
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mientos sobre la mujer en la Argentina en ámbitos de estudio que han estado

generalmente escindidos qe la formación en estudios superiores. Entre estos

últimos se destacan:

a) La investigaci6n sobre la historia de la experiencia política de la mujer

por mejorar su status civil.

b) Los estudios sobre la mujer de sectores populares.

c) La historia de la conformaci6n de la desigualdad sexual en la cultura, la

legislación, en los datos censales, etc.

d) L� producC16n escrita y la investigaci6n desarrollada con grupos de refl�

xi6n con grupos de mujeres de clase media argentina.

La propuesta ha puesto el énfasis en el conocimiento de los ambitos de

la realidad social en que las contradicciones de género se manifiestan plen�

mente y en el rol que estos ámbitos tienen en la reproducci6n o transforma

ción de la sociedad (particularmente las relaciones privadas y emocionales,

las relaciones de parentesco y la vida cotidiana).

El objetivo general del área es priorizar el estudio de la subordinación

social de las mujeres en América Latina y en la Argentina y vincular la suboL

dinación genérica con otras formas de opresi6n, de clase y de raza, apuntando

a comprender las interrelaciones entre 'stas.

El programa consiste en una especializaci6n dentro de FLACSO. Las mate-

rias responderán a las siguientes areas temáticas:

1- Vida Cotidiana, Mujer y Familia.

2- Teoría e historia de las desigualdades de género y teoria feminista.

3- Mujer y Salud.

4- Mujer y Trabajo.

S- Producci6n y reproducci6n de la poblaci6n •

6- Participaci6n de la Mujer en la Politica y Organizaci6n del Estado.

7- Ideologías de la femeneidad y la masculinidad.

Se plantea además ofrecer un tallermetodo16gico que tendrá como objetivo

orientar a los alumnos a las técnicas de investigaci6n más adecuadas para

cada tema.
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Hasta el momento se han ofrecido dos cursos que contaron con 9 y 20 alu�

nos respectivamente. El primero consisti6 en el estudio de la conformación de

la conciencia social de la mujer y de su identidad genérica y el segundo se

centró en Vida Cotidiana, Mujer y Familia. La modalidad del proceso de enseña�

za-aprendizaje estuvo marcada por incentivar la indag�ci6n de la propia expe

riencia personal, la de las docentes y 1a8 alumnas, en rel�ci6n a la temática

en estudio. Al mismo tiempo y paralelamente las constantes referencias comp�

rativas con otros actores sociales' y otra producci6n científica permitió m.2.

verse de 10 individual a lo social.

La crítica a la producci6n te6rica existente, exigi6 un esfuerzo de 1e£

tura y de reconceptualizaci6n de teorías que impusieron un alto nivel de ex.!..

gencia para las alumnas. Debe destacarse que no hubo alumnos hombres en estos

dos primeros cursos.

Ana María Fernández expone la experiencia del Curso "Introducción a la

pr,oblemática psico-social de la Mujer" t dictado en 1985 en la Cátedra de Psi

cologia Social de la Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional de

Buenos Aires. Este curso es la primera experiencia de docencia en Estudios de

la Mujer en la carrer� de grado de la Facultad de Psicologia de laUniversi

dad de Buenos Aires ya que otros seminarios en Estudios de la Mujer se ha d�

sarrol1ado en el post-grado. Se. destaca que el plan curricular de la Facultad

de Psicología no particulariza la especificidad de la problemática femenina

o se la estudia desde los discursos clásicos de la femeneidad.

Ana María Fernández informa sobre las características del . período que

se encuentra atravesando la Un�versid8d Argentina: transición a la normaliz�

cíón institucional y académica, y los problemas politicos, administrativos,

económicos y. docentes que enfrenta; entre ellos las masividad del estudi8nt�

do: en los últimos dos años ingresaron a la. Facultad de Psicología ocho mil

alumnos.

La materia Psicología Social fue cursada por mil quinientos alumnos du-
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rante 1985. Se dividi6 en tres m6dulos de los cuales los alumnos debian ele

gir. dos en forma obligatoria, siendo Introducción a la problemática psico-s£

cial de la Mujer uno de ellos. A este curso asistieron entre 500 y 600 alum

nos pero debieron consultar su bibliografia para 10$ exámenes' parciales y f1

nales los 1.500 inscriptos. Participaron predominantemente alumnos de 2° año

de la Carrera.

Los objetivos del curso fueron: proporcionar informac�6n histórica y

conceptual que-permitiera elaborar instrumentos de análisis deconstructivo de

los discursos clásicos sobre la femen.idad. y conocer discursos alternativos

que se van construyendo en el contexto de los Estudios de la Mujer. Su punto

de partida fue "el análisis epistémico de la l6gica de la diferencia, por la

cual diferente. es igual a inferior. Las unidades temáticas fueron: materni

dad, sexualidad y trabajo en la mujer. El enfoque fue transdisciplinario, i�

cluyendo un eje histórico que permitiera dar cuenta de las construcciones hi�

t6rico-sociales'que delimitan el objeto te6rico "la Mujer". Se enfatiz6 en la

critica de las clásicas antinomi�s de la producci6n científica occidental: in

dividuo versus sociedad, objetivo versus subjetivo, material versus ideal.

La experiencia fue evaluada- por los mismos alumnos destacando que el tema

se les había revelado como muy importante tanto a nivel personal como te6rico.

Este curso tuvo una resonancia institucional y extrainstitucional que s�

peró las expectativas' de las organizadoras. A partir de él comienzan a esbo

zarse cambios en las actitudes de algunos docentes que se interesan en el te

ma de la m,ujer y/o comienzan a reconocer el nivel académico del mismo'.

Por último, Ana Maria Fernández propone que cursos o seminarios en el

campo de los Estudios. de la Mujer sean incorpor.ados como cursos optativos

preferentemente en el ciclo de formación general de la Facultad de Psicología.

El hecho de,.que los alumnos se conecten con los Estudios de la Mujer en los

primeros años de su formaci6n universitaria permitirá llegar a un número el�.

vado de alumnos y crear una base conceptual para que éstos puedan posterior

mente evaluar criticamente los discursos clásicos sobre la femeneidad que se

imparten en el conjunto de las materias de la curricula. Considera que esta

propuesta no excluye sino que complementa la posibilidad de crear espacios d£

centes sobre Estudios de la Mujer en los últimos años de la Facultad de Psic£

logia y también en el post-grado.
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Magal! Pineda del Centro de Investigaci6n Para Acci6n Femenina (CIPAF)

de la Rep6blica Dominicana, seftala que el primer curso de Estudios de la Mu

jer en su país se realizó en 1979 con el apoyo de una instituci6n educativa

no gubernamental. Este curso se centró en trazar una panorámica hist6rica de

las ideas del movimiento feminista desde principios de siglo y de los diver

sos temas que habian ocupado su atención y debate, y se dió 'especial interés

a la relación entre el movimiento de mujeres y las organizaciones obreras re

volucionarias.

El CIPAF inició sus trabajos a fines del año 80 orientado hacia la inve�

tigaci6n y las acciones pedag6gicas dirigidas a las organizaciones de base.

En 1983 establece una experiencia de formación te6rica bajo el nombre Progra

ma de Estudio de la Mujer (PEM). El PEM viene a llenar la necesidad de forma

ción teórica y metodol6gica de las investigadoras del Centro, pero al mismo

tiempo se consider6 que no debía circunscribirse al personal del mismo. El PEM

se plantea como un programa que desarrolla acciones educativas 8 varios nive

les. Un primer nivel brinda permanentemente cursos introductorios sobre teoría

feminista destinadas al p6blico general; un segundo nivel contempla,cursos de

nivel medio y avanzado para los interesados.en profundizar en el conocimiento

de la teoría feminista. Estos cursos han concitado un gran interés entre amplios

sectores de la poblaci6n y han participado del mismo un p6blico heterogéneo.

En cuanto a los cursos de segundo nivel, dado que se preveía que la mayor

parte del profesorado provenía de otros países, se estableci6 como un curso de

verano. Se inici6 en 1983 con el Primer Seminario Nacional de Métodos y Técni

cas de Investigación sobre la Mujer Rural. Este curso se realizó en coordina

ción con la divisi6n de post-grado (e la Universidad Aut6noma de Santo Domingo.

Tres años más tarde, en 1986, se establece un convenio CIPAF-UASD que instaura

una Catedra extracurricular de la Mujer que está adscripta a la Facultad de

Ciencias Políticas, pero cuya gestión es responsabilidad del CIPAF. Este conve

nio crea las condiciones para incentivar la discusi6n de la temática de la mu

jer en distintas facultades, publicar libros relacionados con la problemática

e impulsar el desarrollo de tesis de grado.



- 20 -

El curso, sobre, la Mujer Rural celebrado en 1983 no s6lo llen6 los objeti

vos pla�teados sino que tuvo un importante impacto a través del Estudio Nacio

nal sobre la Mujer Rural que el CIPAF desarroll6 entre 1983-1985' con investiga

doras jovenes formadas en dicho curso.

Este curso se desarrol16 en base a los siguientes m6dulos temáticos:

a) Mujer y subordinaci6n.

b) El desarrollo del capitalismo en el agro.

e) El desarrollo del� capitalismo en el agro dominicano.

d) La mujer en el agro latinoamericano.

e) Metodologia.

Se resalta el esfuerzo pedagógico de las profesoras de este curso ya que

se contaba con un número elevado de participantes y porque la composición del

grupo era sumamente heterogénea en cuanto al nivel educativo.

Se destaca también los obstáculos, que debieron enfrentar las estudiantes

p�ra el aprovechamiento del curso en raz6n de la sobrecarga laboral y del tra-

bajo familiar. " ,

La mayoría de las participantes tenia algun tipo de vinculo con el movi-

miento de �uj.eres y más de un tercio tenia experiencia de trabajo con mujeres

en organizaciones de base en zona rural y urban�.

Los obstác�los fu�ron de dos tipos, unos de corte administrativo y otros

de orden político. Entre los prim�ros se pueden mencionar los problemas presu

puestarios y las dificultades para acceder a la bibliografía especializada.

Entre los segundos, problemas referidos 8 la política del país qu� provocaron

incidentes con algunas de l�profesoras del curso.

Se considera que una de las fallas en la coordinaci6n de este curso fue

la de no realizar evaluaciones escritas al término de cada módulo y también

falt6 el des�rro110 de dinámicas grupales dirigidas 8 subsanar y/o mejorar los

problemas que se generan en cualquier grupo con larga convivencia. En general

puede decirse que este curso llenó su cometido dado que la mayoria de las par

ticipantes enriqueció su formaci6n dotándose de herramientas antes no conocidas

para analizar la realidad. �e deja claro que este curso no fue un mero ejerci

cio académico sino que constituyó un compromiso de profesoras y
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alumnas con las mujeres más olvidadas.

Esta experiencia se complet6 con un ciclo d� conferencias abiertas 8 t�

do público y entrevistas en 108 medtoa de comunicaci6n 10 cuaprovoc6 un im

pacto considerable a nivel nacional.

Durante el debate del primer, tema de la agenda se plantean las siguien

tes cuestiones:

1- Los Estudios de la Mujer que se han desarrollado en América Latina y el

Caribe han adquirido diferentes modalidades tanto en su e�foque como en

su estructura y espacios de implementaci6ndependiendo de factores de or

den po1itico, institucionales e ideo16gicos. Se considera que cada expe

riencia es en sí misma un laboratorio en el que se hace necesario iden

tificar sinceramente los 108r�8 y los obstáculos evitando tanto el exi

tismo como el fatalismo.

2- En cuanto a 1a8 relaeiones de los Estudios de la Mujer CQn los movimien

tos sociales y en especial con el Movimiento de Mujeres, algunas partici

pantes estiman que el objetivo fundamental de los Estudios de la Mujer es

contribuir con datos, conceptos y problemas a las luchas reivindicativas

de las mujeres. Otras, sin desdeñar este aspecto, resaltan la necesidad

de comprender y respetar la9 diferencias entre los tiempos de la lucha po

lítica y los tiempos de la producci6n de conocimiento.

3- Se discute las ventajas e inconvenientes de incluir los Estudios de la ��

jer en los cursos de grado y en el post-grado y de disefiarcursos multi

disciplinarios o disciplinarios.

4- Se señala que lo� obstáculos predominantes para el desarrollo de los Est�

dios de la Mujer en la Educaci6n Superior son: la falta o escasez de re

cursos económicos, las dificultades para contar con personal docente for

mado y material bibliográfico e�pecializado, la resistencia de las insti

tuciones acad6micas y del medio científico hacia esta temática, la ines

tabí¡idad institucional y la demanda estudiantil.
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5- Algunas participantes consideran fundamental,lograr la permanencia de los

programas de Estudios de la Mujer arribando a un proceso de instituciona

lizaci6n de los mismos. Otras consideran que existen diversos espacios tan

to dentro como fuera de la Universidad para producir conocimientos sobre

la condición de la mujer y que debe examinarse en cada caso concreto los

beneficios e inconvenientes de institucionalizar un programa especifico

sobre los Estudios de la Mujer en el contexto universitario.

6- Varias ,partic.ipantes estiman que debe, propenderse a un alto rigor te6rico

metodo16gico en este campo. P�ro también se �eñala que,sin descuidar'este

aspecto, e$ necesario recuperar y-formular nuevos problemas a partir de e�

periencias no académicas realizadas con mujeres.

7- Algunas participantes señalan que los.Estudios de la Mujer deben' incorpo

rarse en todos los niveles y ámbitos educativos y no solamente en la Edu

cación Superior.

a- Se resalta la necesidad de articular los programas a nivel nacional y re

gional, producir meteriales.Q1dácticos utilizables por. los diferentes

proyectos 'y formar docentes.

111. 2. "Temas prioritarios en el Curriculum de Estudios de la Mujer en Amé

rica Latinarel Caribe".

Elizabeth Souza Lobo de la Universidad de Sao Paulo, considera necesa

rio realizar un balance en lo ocurrido en los veinte años de experiencia do

cente en Estudios de la Mujer en el mundo. Este balance debe contemplar la

historia de la construcci6n del objeto y los objetivos de los Estudios de la

Mujer, la que la elecci6n de temas prior'iterios se desprende de estas cues

ti'ones. Define el objeto los Estudios de la Mujer como "femenino plural", do!

do que remite a las experiencias y prác�icas de las mujeres en su diversidad

� heterogeneidad. Plantea dos tiempos, que no deben ser considerados etapas,
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para entender la historia de la construcci6n del objeto de estudio y sus te-

máticas.

Los estudios pioneros, profundamente marcados por los movimientos dem�

jeres y el Movimiento F�minista, en su voluntad de denuncia de la desigual

dad y la discri�inaci6n, hicieron visibles a las mujeres a trav's del plan

teo de temas que la propia invisibilidad de '.t�s en la ciencia habia ocul

tado: el cuerpo, el trabajo dom6stico, la sexualidad,'la maternidad.

Pero era preciso articular estos temas con otros para no construir una

"ciencia femenina". �n este s�8undo tiempo se hace necesario recomponer los

hilos qu� articulan las temáticas trabajadas con la jerarquia de ge�er'os',' la

divisi6n sexual del trabajo, las relaciones �sculino-femenino y sus tensio

nes, realizar estudios comparativos que tomen en cuenta las coyuntpras polí

ticas y económicas, y las formas en que se expresan las relaciones 'entre l�s

géneros, en las distintasprá�tic8S social�s.

E1izabeth Lobo insiste en el peligro de construir un objeto de estudio

recortado, y considera que la búsqueda de la especificidad es un momento ne

cesario para la. construcci6n ulterior ¡ de problelÚtic8a que d�n cuenta d'e las

relaciones masculino-femenino en el contexto de realidades que son h'ist6r'icas,

complejas e inscriptas en varias:esferas simultaneamente. El objetivo de los

Estudios de la Mujer es plantear nuevas cuestiones a la8 Ciencias Humanas,

transformando su mirada sobre la sociedad y los sujetos, desarrollar una con

ciencia de las 'jerarquías de g�neros en la sociedad y proporcionar'elementos

críticos para que las mujeres reflexionaD sobre su propia práctica social.

Si no se desea la formaci6n de territorios temáticos ais¡ados,' es' necesario

pensa.r en los Estudios de la M�jer como un conjunto de materias articuladas

a los programas tradicionales y al mismo tiempo integradas entre sí.

La definici6n de los temas prioritarios está fuertemente marcada por el

campo intelectual y el espacio social en que éstos se formulan •. Identifica

tres ejes temáticos que podrían desarrollarse en programas docentes y de in
. . -

vestigaci6n en la Universidad:

19 L�s irabajos de las mujeres y sus prácticas cQtidianas.

2Q Estudios s'obre las prácti,cas de resistencia, de reinvindic8ci6n y ,lucha

de las mujeres por sus' derechos civiles.y por la democracia.

)'
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3Q El imaginario Latinoamericano y Caribefto sobre lo masculino y femenino.

Reitera que el objetivo fundamental de los Estudios de la Mujer es modi

ficar la mirada de las Ciencias Humanas colocando la cuestión de las relacio
,;

nes entre'ios géneros como un eje central.

Virginia Guzmán del Centro de la Mujer Peruana Flora Tr�stánt pla�tea

que la elecci6n,de temas para los Estudios de la Mujer exige analizar la si

tuaci6n de las mujeres en nuestros países, evaluar el conocimiento producido

y explicitar el: sentido y finalidad atribuido a este tipo 'de estud�o.

El análisis de las relaciones entre realidad y conocimiento en las últi

mas décadas ilumina las formas en que la cuestión de las jerarquías sexuales

se incorpora al debate intelectual en América Latina. Guzmán analiza las in

terrelaciones entre realidad' y modelos de conocimiento para demostrar como

estos últimos restringen o 'posibilitan el conocimiento de la subordinaci6n

de género. Por otra parte considera que las caracter�ticas del Movimiento

de Mujeres en la Región y en cada país ayuda a precisar l�s temas y proble

mas �rgentes a examinar y las politicas ,a desarrollar en el campo de los Es

tudios de la Mujer.

Durante los años 60, ni las políticas de desarrollo, ni las posiciones
l

críticas al desarrollismo, 'ni la concepci6n de ciencia imperante ofrecen po-

sibilida4es para comprender las variadas determinaciones de los comportamie�

tos so�i81es ni' mucho menos para identificar la subordinaci6n de género como

problema diferente 'al de las relaciones de clase.

Todos los fenómenos sociales fueron considerados consecuencias o epife

n6menos d� una estructura econ6mica; subrayando la posici6n de clase de los

sujetos soci.ale�, y no tomando en cuenta otras determinaciones. Las formas

de participaci6n masculina constituyen "el modelo de comportamiento" por ex-

celencia. Se otorga énfasis a la esfera'de la producción y 8 los comportamie.n.

tos p6blicos lo cual oscurece y naturaliza las experiencias y relaciones so-
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ciale� en el ámbito privado y en la vida cotidiana. Si se reconoce la subor

dinación femenina, se la deriva' de la subordinación económica y se la expli

ca dentro del marco conceptual económico.

La concepci6n de ciencia prevaleciente otorga a cada disciplina un obj�

to determinado que corresponde a un fragmento de la realidad social; por lo

tanto los curriculums universitarios subsumen, dispersan "el tema Mujer".

A partir de 1975, la. mi.me realidad •• encaraa de cuestionar los limi

tes de esta concepción. Los procesos sociales no se derivan directamente de

la estructura económica, sino que ésta última actúa sobre las personas o

procesos a través de múltiples mediaciones que pO,nen de manifiesto la inci

dencia de los diferentes tipos de relaciones sociales y la partiepación de

las personas y grupos en la construcción de la historia social. Se demues

tra que no basta la simpleacumulaci6n de contradicciones objetivas' para

transformar la realidad.

Los científicos sociales, al tratar de interpretar esta realidad en-
,

fatizan como unidad de reflexión otros temas, como por ejemplo la familia,

lo cual posibilita el análisis de las funciones y relaciones de sus miem

bros y su condicionamiento en la participaci6n de éstos últimos en otras

instancias sociales. Algunas investigadoras evalúan la incidencia del rol

reproductor de la mujer, del ciclo familiar, en la incorporaci6n de la mis

ma al trabajo.

Por otro lado la estrategia de las nece�1dades básicas como alternati

va de desarrollo y la declaratoria de la Década de la Mujer en 1975 despier

tan el interés por los problemas que enfrenta la mujer pobre del Tercer Mun

do en su vida econ6mica y social. La mujer deviene la interlocutora privile

giada de los programas de desarrollo en temas como salud o alimentaci6n. ViL

81nia Guzmán considera que la conceptualizaci6n te6r'ica del femini8mo consti

tuye uno de los cuestionamientos fundamentales a las Ciencias Sociales y a

la política. Algunas de sus propuestas o críticas serán incorporadas solo 8

partir de los '80 luego de la generalizaci6n de la crisis económica, social

y política y la vuelta a la democracia en algunos paises Latinoamericanos.

En 1980 la crisis se profundiza y se produce un gran viraje iniciado en los

,años anteriores. El fracaso del modelo de desarrollo industrial da lugar al
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crecimiento del 'llamado sector informal y a nuevas condiciones de vida, nor

mas, valores y cultura que obligan a repensar la economia y la presencia de

la mujer en ella.

Un nuevo tipo de movimiento social - entre los que se destaca el Movi

miento de Mujeres - irrumpe'en la escena social y obliga a la reinterpreta

ci6n de la 16gica social y del sentido de hacer po1itica. Estos movimientos

interpelan no solo al poder sino tambi�n la forma de hacer cultura, los va

lores éticos, las relaciones cotidianas y contribuyen a la construcci6n de

nuevas identidades sociales y a prefiguraciones de un nuevo orden social.

Estos movimientos plantean otros problemas al debate social de espe-

cial importancia:

a) La, cot�dianei�ad. El análisis de la vida cotidiana permite recuEerar el

papel del sujeto hist6rico en la reproducción y producción de sí mismo y

situar el espacio donde se reproducen las jerarquías y desigualdades so

ciales consideradas naturalest� entre ellas la de género. El estudio de la

cotidianeidad posibilita superar las falsas dicotomias entre producci6n y

reproducci6n, ámbito privad� y p6blico, y las relaciones de subordinaci6n

de la reproducci6n respecto de la producci6n y de 10 privado respecto de

lo púbiico.

b),La multidimensionalidad de los movimientos sociales y los sentidos de la

acción política.

En cuanto a la inclusión de los Estudios de la Mujer en la Universidad

Virginia Guzmán considera que el sentido de este proyecto debe ser crear con

ciencia entre estudiantes, académicos e intelectuales, de la vigencia de los

Estud�os de la Mujer, la formación de mujeres en un corpus te6rico ínterdis

ciplinario, el entrenamiento de mujeres en la producci6n te6rica con el obj£

to de elevar su participación en la producción social del conocimiento y pro

pe�der auna mayor intervenci6n en la interpretaci6n de los cambios sociales

y en eldisefio de politicas.
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Bqlll�, Tpflro del Centro de,B.tud10. d. 1. Mujer d. Chile, plantea que

la en••ft.n.a d. 108 Eatudiol d. la Mujer puede .er encarada d••d. dOI

aproximacione.:

1- Dentro d. la. unidades d. an'11I:1.. d. cada d1lciplina, 10 que implica en

una primera inatancia cu••tionar au •••ao .exista para tender en el largo

plazo a 8up.rarlo;

2- En cursos e.pecificos 1nterdi8cip11nario. orientado. a formar ••peei.l! ••

ta. en 1. materia para .1 trabajo ••pacifico en .1 tema de la mujer.
. -

Estas dos aproximacione8 80n complementarias aunque pueden tener un d�

sarrollo distinto en el tie.po. Seauidamente centra 8U exposic16n en el an!
.

lisia de la in••rci6n de 10. Estudio. de la Mujer en la Economía Politica.

En esta disciplina la preocupaci6n por el papel de la 81tuac16n de la mujer

ni siquiera estuvo presente por muchos aftoa; a tal punto que su misma ausen

eia s1ltemática de la8 mujer.s en la Economia Politica, .at6 relacionada

con el hecho de que el paradigma d.sde 81 cual opera 81 pensamiento econ6ml

co es el mercado capitalista; y aunque se analice aquello que no pertence al

mercado. s. 10 hace de.de este paradiame.

La forma de producci6n capitalista ha hecho que el hombre' pueda objet1

var su esencia espeeificamente social en el Úlbito p6blico de producc16n de

mercancías. Por el contrario, la .aociac16n conceptual de la mujer con la

naturaleza enmascaró su mata1nac16n y opr••i6n y a su ve., en tanto natura

leza fue definida como aquello que requiere .er controlado, mediado o dome�

ticado a.aún 108 ea.os. Esta .aoc1ac16n de la mujer con la naturaleza está

en la ba.e de BU aUBencia o d1atora16n dentro de la Econom!a Politica.

Las mujer.s aparecen por primera vez en la teoria econ6m1ca a partir

del debate sobre el trabajo doméstico y su re1aci6n con la creac16n de va

lor.Todaro expone los lineamientos fundamentales de este debate, aunque se

ñala que a su criterio, el hecho de considerar o no al trabajo doméstico pr2
1

ductor �évalor, no cambia la relac16n del trabajo dom6st1co con la opresión

:de la mujer y por añadidura; 8obre8t�m8 la producci6n de v�lores de cambio.
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En cuanto 8-1a participación de la mujer en el trabajo asalariado se

observan en las dos 61timas décadas, impulsado por la presencia creciente

de los movimientos feministas, el desarrollo de un gran número de investi

gaciones empiri�as que'muestran que el trabajo asalariado está fuertemente

dii�r.nciiA� por .exo. � economia •• te en la obligación �. explicar este
fen6mello 'y 'ésto conduce a qu.'e neces'ite ocuparse expl!citame'nte del tema de

la mujer.

Tanto las explicaciones neoclásicas 'como la marxista no explican sati�

factoriamente �orqu� las mujeres terminan est�ndoen la parte inferior de

la jerarquía de la fuerza de trabajo. Para una mejor explicaci6n es necesa

rio,'�eg6h toda�o, recurrir a una teoria adicional: las relaciones patriar

cales. Considera necesario integrar el análisis de dinámica del capital y
. '. . , .

del patriarcado porque la subordinaci6n de las mujeres es parte de la organi

zación del proceso d� trabajo y porque no es posibl'e entender el proceso de
. .

trabajo y las tensiones que a111 se generan sin entender las relaciones de

género.

'Considera que la afirmación de que el género es una categoría social-

mente construida es un� consideraci6n "sine qua non" para cuestionar la opr�

. 816n de la mujer. En cuanto al trabajo dom�stico se hace necesario encontrar

fo�mas de explicarlo conceptualmente para que sea visible y explicito su

aporte a la economía, sin caer en su asimilación al trabajo remunerado. Tr�

tar al trabajo dom6stico en toda su especificidad y riqueza, nos lleva a en

tender sus contenidos de alienación, relacionarlos con los contenidos de ali�

nación del trabajo asalariado,' y entender también sus contenidos potencial-
. 't

men�e liberadores en cuanto sea estudiado como germen de una so¿iedad donde

lo importante son los va'lores de uso y no los valores de cambio. Por otra

parte nos permiten entender la posición ambivalente de las mujeres .respect�)

del tra�ajo do�éstico y del trabajo asalariado, que nos ha impedido muchas

veces captar sus demandas o clasificarlas apresuradamente como demandas alie

nadas.

En cuanto a los temas que relacionan la situaci6n de la mujer con el
. .

estudio en Economía, sugiere como primer paso los estudio� sobre trabajo.

En lo relativo al trabajo asalariado propone él estudio del trabajo en su

forma concreta, es decir en el proceso de trabajo, dado que alli podemos el:!.
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contrar los mecanismos específicos de explptaci6n y subordinaci6n de la mujer

y el papel que cumple esta subordinaci6n ep hombres y mujeres. Considera tam

bién necesario discutir estilos alternativ6s de desarrollo, como un aporte de

los Estudios de la Mujer 8 los est.udios del Desarrollo.

En cuanto a la integraci6n de los Estudios de la Mujer en la enseñanza

universitaria considera que la rigidez del diseño curricular en la mayoría de

las carreras, hace muy dificultoso integrar temáticas incipientes, cursos opt!!.

tivos y abordajes multidisciplinarios. Por 10 cual cree conveniente incorporar

la temática de la mujer en las materias ya existentes dentro de la Currícul'a,

10 cual podría tener el efecto de una integraci6n más profunda aunque más len

ta.

Graziella Corvallán del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, consi

dera que la formación de un diseño curricular para incluir un programa de Est�

dios de la Mujer en la Educación Superior en el Paraguay, debería contemplar

aquellos aspectos que capacitan a la mujer para exponer ylo contribuir 8 resol

ver los problemas que existen en su realidad y lograr una mayor y más equitatl

va participaci6n en el desarrollo global del pais.

Propone que el diseño curricular contemple dos tipos de estudios: genera

les y especializados. Denomina estudios generales a aquellos que son comunes a

la problemática de la mujer como por ejemplo, la Mujer en la Antropología, en

la Sociolog1a, en la Economía� en Pa1eolos!a, en Historia, etc. El objetivo

principal es en este caso, una revalor1zaci6n y cambio del rol, imagene. y pa�

tas tradicionales acerca de la mujer adquiridas, en la educaci6n primaria y se

cundaria.

Los estudios especial,izados se relacionan con las características ynece

sidarles socio-educativas básicas de cada pais. Para el caso del Paraguay, éstos

deberían contemplar la condici6n predominantemente rural del país y su situa-
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ci6n socio-11n8�istica.

Describe ,los problemas de la,,�ujer paragua,ya en relación al bilingüismo.

contexto socio-educativo y cultural. Considera necesario promover "la enseftanza

de la socio y psico-ling�ist�ca en r�lasión al sexo y promover asimismo a tra

través de todos los niveles educ��ivos, una mayor confianza en las mujeres para

la £o.rmulaci6Ilcorrecta qel discurso lingü!stico.
.. ,f"4

La condici6n de ruralidad del Paraguay le sugiere incorporar como temas

p�ioritarios en los Estudios de la Mujer los siguientes:

1) Cultura campesina y lo que la misma implica en cuanto al rol de la mujer

como productora y reproductora.

2) Un marco te6rico que fundamente una taxonomia de la mujer rural y urbana.

3) Conocimientos que le permitan capacitarse para un liderazgo efectivo, tanto

econ6mico como social.

A su criterio también debería incluirse como temáticas específicas: educa

ción sexual y planif�c�ción familiar.

Finalmente destaca que es p�eciso elaborar una teoría que contemple como

núcleo, principal a la vida cotidiana y que incorpore a ésta como concepto fun

damental en los Estpdios .. de �a Mujer para lb cual es nec�sario construir indi

cadores para la medic�ón de este conc�pto.
" .J.

Respondiendo a preguntas, Graziell�.Corvallán, aclara que existen dos ob�

tác�lqs para introducir los Estudios de la Mujer en la enseñanza universitaria

d�l. Paraguay:

a) La crisi� económica que impacta a'todo el país.

b) El conservadorismo de las Universidades.

Sefiala tambi'n que la escasez de fondos para la investigación sobre la si

tuaci6n de la mujer en el Paraguay y las prioridades de las agencias financia

doras internacionales hacia programas de acción retardan el desarrollo de la

capacidad investigativa en este tema. Considera importante que se realicen cur

sos regionales de formaci6n de docentes e investigadoras en el tema de la
!

mujer.
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Maria del Carmen Fe1106 en representaci6n del Grupo de Trabajo s�bre la

mujer de CLACSO Argentina expone la experiencia de creaci6n de este grupo. El

mismo no ha elaborado un programa pre-determinado sino que crea grupos de e�

tudio según las �ecesidades de los alumnos/as. En un comienzo se debatieron las

dos vías regias de inclusión de los Estudios de la Mujer en las instituciones

académicas: la posibilidad de incluir la temática en los estudios ya existentes

o crear un grupo de trabajo separado.

Según Feijo6, ambas formas se relacionan con la8 modali�ades.con la8 que se

llegó al tema de la muj�r en América Latina entre las que es preciso destacar:

19 La relevancia dal Movimiento Feminista y la teoría feminista en las temáticas

tradicionales.

2Q Papel que jugaron las organizaciones financiadoras internacionales en la Qe

terminación de abordaje del tema, ya que buena parte d� las ofertas de fina�

ci�miento ha condicion�do qué y c6mo investigar.

En CLACSO se ha adoptado el criterio de que saber más sobre la mujer es una

forma de llegar a saber- más sobre la sociedad. Este criterio permitió apoyar el

Grupo de Trabajo sobre la Condici6n Femenina y facilitar la incorpor�ci6n del

tema a otros grupos de trabajo.

Considera que las investigaciones realizadas en Am6rica Latina sobre el tema

de la mujer pueden dividirse en dos estratos diferentes: por una parte, se trata

de investigaciones llevadas a cabo por personas o grupos de personas con alto

grado de formación en Ciencias Sociales que posteriormente se interesaron en la

problemática de la mujer. Este es un grupo reducido al que �aría del Carmen

Feijo6 denomina "mandarinadott• Por otra parte existen mujeres jóvenes graduadas

en Ciencias Sociales a las que es necesario capacitar para que in8resen�n el

campo de la investigación en Estudios de la Mujer.

La estrategia de este grupo dentro de CLACSO es incorporar tanto 8 muj�res

como a hombres y realizar �6dulo. de formaci6n breve. e �nt.n.1vo•• para beca

rios, sobre el estado de la disciplina en que se propone llevar adelante la inve�

tigaci6n. Por último señala que uno de los problemas graves en el desarrollo de

esta temática son las orientaciones de las agencias de financiamiento interna-
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cionales que favorecen los programas de acción por sobre los programas de in

vestigación.

María Cristina Zurutuza del Centro de Estudios de la Mujer de Argentina,

analiza las experiencias de formaci6n en Estudios de la Mujer desarrolladas

por el CEM desde 1979. Los cursos, seminarios, grupos de estudio y jornadas

apuntaron '8 la formaci6n de post-grado, de graduados 'en Ciencias Sociales y

Humanas, siguiendo dos líneas de desarrollo; una enfatizó una perspectiva mul

tidisciplinaria en el estudio dé temáticas relevantes en'la comprensión de la

condici6n de la mujer en 'la sociedad argentina (trabajo, familia, educación,

etc.); otra profundiz6 en el campo especifico de la Psicología y el Psicoaná

lisis en relaci6n a los temas de sexualidad e identidad femenina y salud men

tal de las mujeres. Alrededor de 300 estudiantes, en su mayóría mujeres, han

participado de los programas de formaci6n del CEM. Es interesante destacar que

éstas se acercaron a la institución motivadas por cuestibnamientos en su prácti

ca profesional con mujeres y as! mismo por un sentimiento de malestar derivado

de sus condiciones de vida en tanto mujeres.
i'�.

Dado que la mayoría de las estudiantes provienen del campo de la Psicolo-

'gía y que la formaci6n en ésta disciplina en nuestro país propone de manera

practicamente hegem6nica el discurso te6rico del Psicoanálisis y una orienta

ci6n�haeia el ejercicio liBeral de la profesión, los seminarios debieron ser

di��ñaaós:de manera de incorpo,rar'conocimientos provenientes de otras teorías

psico16gicas, contribuciones de otras disciplinas tales como Antropología, So

cio'i'o'gía, E!tc. y c6nceptos elaborados por las teorfasfeministas. Fue necesario

también sensibilizaroa los estudiantes hacia los problemas sociales que han sido

levantados por los Movimientos de M�jeres y capacitarlos para ampliar y redefi

riir su prá�tica profesional de modo dé. incorpdrarse a otros ámbitos sociales

realizando tareas de prevenc;i6n, fnve'stigación, etc.. En suma, se destaca que
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además de la formaci6n especifica en Estudios de la Mujer las actividades do

centes realizadas por el CEM debieron compensar la formaci6n universitaria de

los psicólogos, sessada en muchos aspectos.

La actividad de formación del CEM se caracterizó por la utilizaci6n de té£

nicas pedag6gicas, tales como grupos de' reflexi6n, grupos operativos, etc., con

la que se pretend16 promover lareflex16n y el cue.tionamiento de las e8tudian

tes en tanto sujeto y objeto d'e estudio.

Otras actividades de extensi6n, como por ejemplo grupos de reflexión sobre

la vida cotidiana de las mujeres, conferencias, paneles, cine-debates,'etc.,

completaron un programa de formaci6n cuya pretención es afectar no sólo a pro

fesionales sino también 8 un público más amplio.

Respecto de la incorporación de Estudios de la Mujer en la Universidad Ar

gentina, Zurutuza realiza un análisis hist6rico político de las orientaciones

en la enseñanza universitaria de la Facultad d'e Psicología desde la fecha de ere.!!.,

ci6n de ésta hasta la actualidad.

Discriminando distintos periodos analiza la situación politica del, pais.

las características y objetivos de la educaci6n universitaria y las relaciones

entre Ciencia y Politica en la enseñanza universitaria, dado que estos elemen

tos muestran la orientaci6n general de la formaci'ón, estilos en la producci6n de

conocimientos y en la inserción de la Universidad en la Sociedad Argentina. Co.!!.

sidera que ni la Universidad cientificista ni la militante en politicas enfren

tadas con el desarrollo científico, ni la Universidad représiva de las dictadu

ras militares hubieron hecho posible el replanteo epistemol6gico y metodo16aico

que permite incorporar Estudios de la Mujer al conocimiento psicológico.

A pa�tir de 1984 con la vuelta a un régimen constitucional y el intento de

reconstrucci6n de la Universidad, esta tem6tic8 comienza a ser tomada en cuenta.

Algunos seminarios pionero's se realizaron en 1982 en la,.Facúltadde Psicología

de una Universidad privada. pero debe considerarse que la apertura real hacia

las nuevas perspectivas en el estudio de la cond1c16n de la mujer se efect1,v1za

realmente a partir de la inclusión de seminarios de post-grado en la Universidad

Estatal en 1985.

Considera que la estrategia más indicada en el caso de 1aFacultad de Psic�
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logía debe consistir en la inclusi6n de temáticas relativas a la mujer y las

relaciones entre los géneros en las materias de :grado de la racultad de Psico

logia, coaeazando con las materias del Ciclo Ms1co. � lu.gar de proponerse

la fOI1D8ción de especialistas en Estudi9S de la Mujer, proyecto que no deses

tima., considera más relevant�. que el grueso del estudiantado .desde que ingresa

a la Universidad, advierta las problemát,�cas sociales derivadas de las jerar

quias de género J conseeu�Dtemente vaya elaborando una perspectiva crítica

hacia �as teorizaciones tradicionales y un cuerpo de conocillientos que incida

en su fOrJlaci6n psico16aiC8general y en su. práct.ica.profe81onal.

Por últiDlo propone contenidos curriculares coocreto8. que a su criterio,

deberían enseftarseen el Ciclo Básico, en el Ciclo d� Fo�ci6n General y el

Ciclo de Formación Profesional. Reitera la necesidad .de elaborar e implementar

t6cnicsa pedag6gtcas que favorezcaD conjuntamente el, aprendizaje teórico y me

todc16gico', .la cODcientizaci6a eobrel.osproblemas sociales que -rnfrentan l�s

aujeres ennuestro'país J .18 elaboración de los componentes eJBOcionales e ideo

16gicos que despierta la reflexi6n y el estudio de la condici6n de la mujer y

las relaciones entre los géneros.

Durant:eel .debate del tema 2. va�ias ,participantes coinciden en señalar

que :

1) E! fracaso del paradigll8 desarrol1ista y cientific.ista que predomnó en las

£iencias Sociales en la décad del '60 ha deterJÚ�do .un giro temático y meto

do16gicq. marcado,y el 9urg�i�nto de nuevasprob�ticas teóricas. En detrí

mento de los análisis macrosociales yeconomicistas c�ien�n a hacerse visi

bIes':' la vida cotidiana, los tenó�9s, cultural�s y la IDultidiaeDsionalidad de

.. los'procesos s()Ciales. En estos ámbitos la presencia de �a ..ujer se torna vi

sible y al mismo tiempo hay que.reconocer que los conocimientos acumulados

por 'los Estudios de la Mujer han incidid� en la relevancia de estos temas.
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2) Se señala reiteradamente la importancia de contemplar tanto para la docen

cia como para la investigación los siguientes temas:

a- Trabajo y Vida Cotidiana.

b- Roles de género en la Familia.

c- Prácticas de resistencia, relaciones de poder y participaci6n .�e las mu

jeres.

d- El imaginario social sobre lo masculino y 10 femenino y su incidencia en

las relaciones de trabajo y en los distintos ámbitos de partidpación so

cial.

e- Análisis de 1a8 dimensiones subjetivas y objetivas en la vida cotidiana

y en las diversas prácticas sociales.

3) Se considera que la discusi6n sobre los temas prioritarios no debe ceñirse

a la delimitaci6n de temas especificos, sino a desarrollar nuevos enfoques

sobre los viejos temas y en última instancia modificar los paradiamas de to

das las disciplinas. Algunas participantes proponen distintos espacios para

la inclusi6n de la temática de la mujer. Un espacio denominado especializado,

centrado en el estudio de las relaciones de género al interior de un campo

disciplinario; otro espacio que se denomina espacio común. cent�ado en las

problemáticas especificas de las mujeres con un enfoque interdiscip1inario,

y otro espacio específico que responde a las realidades nacionales o regio

nales, ésto es, temáticas derivadas de las demandas sociales al conocimiento

cientifico.

4) Se debate las ventajas e inconvenientes que han traido los proyectos �e �cci6n

y/o de investigaci6n-acci6n que constituyeron y aún constituyen una prioridad

de las financiadoras internacionales para América Latina.

5) Varias participantes coinciden en señalar que un objetivo de la inciusi6n de

los Estudios de la Mujer en la educaci6n universitaria es modificar la ideo

logíaque se trasmite en las prácticas profesionales destinadas a las mujeres.

6) Por último, se otorga importancia al desarrollo de nuevas técnicas para la

difus�6n de los Estudios de la Mujer tales como programas radiales, educaci6n

a distancia. etc ••
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111. 3. "Modelos y estrategias para la integraci6n de los Estudios de la Mujer

en la Educaci6n:Superior".

Margarita Ostolaza-Bey de la Universidad de Puerto Rico, presenta una po

nenciarealizada en colaboración con Marcia Rivera. Señala que Puerto Rico es

un caso muy especial en lo que respecta a Educaci6n Universitaria, dado que por

su peculiar re1ac16n política con la U.S.A la educaci6n universitaria ha tenido

una enorme expansi6n desde mediados de los 70 cuando se extendieron a Puerto

Rico becas para estudio del gobierno de los U.S.A. Esta medida, tomada en el

contexto de la economía norteamericana para mantener estudiantes fuera del mer

cado de trabajo, ha significado que hoy casi el 50% de todos los jóvenes puerto

riqueños en las edades de 18 a 21 años estén matriculados en alguna Institución

post-secundaria.

Esto ha dado lugar a una gran competencia entre instituciones por captar

estudiantes y la educación universitaria se ha ido convirtiendo en un lucrativo

negocio. Sin embargo, en las instituciones existe una gran renuencia a iniciar

cualquier enfoque que pueda cuestionar las bases del sistema mismo, y a eso pr�

cisamente tendría que llegar el análisis crítico desarrollado por los Estudios

de la Mujer.

De alii que se hayan elegido dos vias fundamentales para desarrollar los

. Estudios de la Mujer en Puerto Rico:

a) La creaci6n de un grupo de discusi6n y debate interdisciplinario e interuni

versitario: el ClOOM, que agrupa a investigadoras y docentes de todas las

instituciones del país. Su labor es fomentar la discusión y el análisis de

temáticas e incentivar la creaci6n de cursos y el desarrollo de la investi

gaci6n en las .distintas instituciones; pero no tiene como meta convertirse

en un programa de Estudios de la Mujer como tal. Organiza un programa de

tertuliasperiddicamente y tiene un pequefio centro de documentac16n en la

Universidad Interamericana de Puerto Rico.

b) La creaci6n de un programa formal de Estudios de la Mujer en el caso de la
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Universidad de Puerto Rico. Este tendr6 cuatro funcione. básicas:

1- Desarrollar un prosrama docente, .en, Estudios de la Mujer.

2- Propiciar investigaciones claves sobre la temática.

3- Crear un centro de documentaci6n e información que recoja materiales tanto

nacionales e internacionales.

4- Desarrollar un p�o8rama de servicios a la. comunidad que incluya el afree!

miento de' asesoramiento y adiestramient� a servidores públicos para hacer

valer el man�ato constituc�onal que prohibe la di�criminaci6n por raz6n de

sexo.

En los primeros meses de trab�joY8 se han iniciado ,los trabajosprelimin.2,

res n�ce�ariospara la implantación ,del programa. Este depende directamente de

la Rector1a, tiene autonomía administrativa y organizativa •. Es un interés,primoL

dial del programa llegar a los servidores públicos y asesorar a la sociedad ci

vil.Se ha contempl'ado tam'bi6rt la inser'ci6n en el mercado de trabajo de los alu!,!!

nos/as, por ejemplo en 'centros de victilD&lde violaci6n, refugio de mujeres mal

tratadas, oficinas o secretarias dele mujer en los di8ti�tos municipios, etc ••

Catalina Wainerman del Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP) Argentina,

inicia su exposición planteando las dudas que le plantea el campo de los Estu

dios de la Mujer en cuanto recorte especifico y la implementaci6n de programas

de enseilanza en Estudios de la Mujer dentro de la educación universitaria de

grado, particularmente en la Carrera de Sociologia de la Universidad de Buenos

Aires.

Esta carrera ha sufrido, durante los 61timos quince años, un proceso de

desvastaci.6n' y deterioro ,del nivel de enseñanza, proponiendo al graduado un mo

delo de profesional liberal, imposible de concretarse en la realidad desde 18

6p�ica de demanda: de trabajo. Considera pues, que la prioridad en estas circun.!

tancias, esm'ejorar la calidad de la formación general, aunque no descarta la
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inclusión de los Estudios de la Mujer desde la perspectiva de tomar en cuenta,

explorar y sensibilizar hacia las diferencias que origina el género en los com

portamientos de los miembros de la sociedad.

Describe la experiencia del curso de Psico10gia Social, en el cual incluy6

la tem�tica del género a través de presentar los contenidos ideaciona1es_, el

imaginario masculino y femenino en los libros de lectura escolares. Expresa su

convicción de que para progresar en la c�mprensi6n y explicación del papel que

juega el género en la vida de los individuos, es indispensable no aislar el sexo

femenino del sexo masculino, aunque sí diferenciarlos. Ejemplifica esta idea,

en el �nálisis de la temática de la fuerza de trabajo, el empleo, el mercado de

trabajo y las estadísticas laborales.
i

Por último plantea que el esquema de inclusión de cursos especificas centra

dos en 'la problemática de la mujer podría ser una alternativa en el nivel del

post-grado. En cuanto al grado, es conveniente incluir en cada materia los con£

cimientos acumulados sobre los efectos que produce las diferencias de género,

10 cual enriquece el conocimiento teórico general sobre la sociedad.

Elizabeth Jelin del Centro de Estudios del Estado y la Sociedad (CEDES) de

Argentina, .plantea que la relaci6n entre los Estudios de la Mujer , elfeminis

mo y la8 Ciencias Sociales se desarrol16 en América Latina de acuerdo a,dos

paradigmas: la modernización y el marxismo. Je1in considera que la temática del
. J

desarrollo, en la medida en que fue planteada desde una perspectiva economicis-

ta y e�tableciendo una relación directa entre la economía y el pap�l del gobie!,

no y el Estado, no dej6 espacio para visualizar las relaciones so�iales y los
,

fen6menos culturales.
� .

La crisis teórica y social producto de la desilusión de las u�opías desa-
\

rrollistas y de las esperanzas en la revoluc6n social, provov6 con�radicciones
)

en la teoría; por las cuales comienzan a aparecer aspectos ocultos de las rela-
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ciones sociales. En este punto se inicia la reflexión y el trabajo sobre la

mujer y el surgimiento de los Movimientos Feministas y de mujeres. Comienzan

a observarse y estud1ars� los procesos sociales en los que las mujeres tienen

mayor participaci6n: en. las relaciones econ6micas, los aspectos de producci6n

y reproducción, distribución y consumo, y el análisis de la cotidianeidad

como ámbito de reproducci6n y transformaci6n de la vida social.

Vinculado al tema de la mujer, pero no exclusivamente en relación a és

te, aparece el tema de la re1aci6n entre los movimientos sociales y la demo

cracia.

Las temáticas de igualdad y diferencia surgen en los países desarrolla

dos en el período post-moderno. Según Jelin la teorizaci6n sobre la igualdad

es minima en Europa; es el tiempo de las diferencias, la lucha se dirige hacia

el reconocimiento cultural de las diferencias.

En América Latina los movimientos soci�les incorporan al mismo tiempo el

logro de sus derechos frente al Estado y el reconocimiento de la identidad de

raza, de naci6n o de sexo.

Considera que es necesario incorporar al trabajo intelectual en esta temá

tica una perspecti�p1uralista, el diálogo y la aceptaci6n de la heterogeneidad

social. Esto lleva necesariamente 8 luchar contra los obstáculos que promueve
.

la aceptación de la faJta de hegemonía y a la necesidad de determinar que es 10

que modifica la he;terogeneidad. En cuanto a los problemas de integraci6n de los

Estudios de la Mujer considera necesario evitar el voluntarismo y propender a

la formulación de preguntas más que a la búsqueda de. soluciones.

Su.ana Prates del Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en el

Uruguay (GRECMU) plantea que los estudios sistemáticos, interdisciplinarios y

a nivel académico sobre la condici6n de la mujer en la sociedad uruguaya se

inician en 1979. Sin embargo, la problemática de la mujer encontró un espacio
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de discusión político ideológico en el ámbito universitario, desde las prime

ras décadas del siglo XX hasta aproximadamente los años 40. Esto se enmarca

en un amplio proceso de movilizaciones y reivindicaciones tanto de las muje

res obreras como la de los sectores medios. Las primeras inician sus luchas

ya desde fines del siglo XIX.

Este desarrollo estimulará la emergencia al movimiento sufragista femini�

ta, que movilizó a las mujeres con niveles más altos de educación. Por otra

parte,fla movilización obrera anarquista socialista Y comunista plantea rei

vindicaciones laborales. Ambos movimientos llevaran al primer plano el deba

te filosófico, ideológico y político de la llamada "cuestión femenina".

Al interior de las Ciencias Sociales, bastante tardíamente desarrollada

en el país, la presencia de la mujer en los análisis sociológicos era apenas

marginal. Objetivamente se demostraba que la mujer, por contraste con el com

portamiento del "ser universal histórico", es decir, el hombre, tenía menos

orientación al cambio, cuando no resistencia al mismo. A la vez ésta "cienti

ficidad neutra" marcaba algunos de los análisis sociológicos, desde los enfo

ques marxistas la producción te6rica se hallaba volcada a las "grandes cues-

tiones": imperialismo, lucha de clases, sindicalismo, etc ••

GRECMU se constituye en el marco de la resistencia académica contra la

dictadura, que habian intervenido en la Universidad Y proscripto las Ciencias

Sociales y la Sociología del ámbito universitario. El grupo transita desde un

enfoque inicial de "Estudios sobre la Mujer" hacia el reconocimiento por parte

de las investigadoras de sus propias determi�aciones Y discriminaci6n social.

removiéndose la separación entre sujeto-objeto en la investigaci6n. Dos son

los objetivos que propone GRECMU a partir de este momento: crear la visibili

dad deé1a problemática de la mujer en la sociedad y recuperar la legitimidad

del tema, tanto en el debate académico como en el político ideológico.

Se entendi6 que los estudios y la.investigación debían conectarse con gr�

pos y organizaciones de mujeres que emergían en el país en la transici6n a la

democracia. Surgió el boletín "La Cacerola" que busca devolver a las mujeres.

actoras del proceso, el conocimiento generado desde los Estudios de la Mujer.
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También se promovieron encuentros, debates y seminarios. Todo esto fue reali

zado fuera de la Universidad.

En 1985 se logra estructurar un Seminario extracurricular en la Facultad

de Derecho y Ci�ncias Sociales. Los temas tratados fueron: la Mujer en la Hi�

toria; la Mujer en la Educaci6�; la Mujer en ,el Trabajo; la Mujer en el Orden

Jurídico. Concurrieron entre 30 y 50 participantes, no todas universitarias.

En cuanto al futuro, la conquista de la legitimidad de la temática de la

mujer en la ,investigaci6n científica y en el ámbito académico, depende de

que investig8dQres y docentes sean capaces de introducir en sus disciplinas y

estudios la perspectiva de s'nero en el análisis teórico.

Los obstáculos hallados en este camino pueden clasificarse en dos cuesti

ones diferentes:

1- Se r�fiere a la falta de recursos económicos. que le ha dado un seBlo a la

inve.tigac16n del tema de la mujer debido .� la necesidad de recurrir 8 me

todologías cualitativas, más baratas que grandes indagaciones cuantitati

vas. ;En este punto sería necesario poder seleccionar la metodología de a

cuerdo al tema de investigación y objetivos buscados y no de acuerdo a los

fondos disponibles.

2- En cuanto a la estructura deseable y posible de los Estudios de la Mujer

en la Universidad, quedan planteadas las dos opciones bAs1eas: integracio

nistas versus separatistas. Estima que la cuestión de fondo el una cuestión

de poder: mientras las mujeres académicas y universitarias no logren en e.!,

te planouna:participac�6n igualitaria, nada podr6 resolverse como problema

de fondo.

Para extender la, perspectiva te6r1ca elaborada desde los Estudios de la

Mujer a la Educaci6n Superior es necesario mantener un buen standard cientí

fico en las producciones, mirar la situaci6n de la mujer en el contexto social

general y tomar en cuenta las relaciones de género en los temas sociales.

Es importante sensibilizar a los docentes y con aquellos ya sensibiliza

dos establecer redes de intercambio. Propone incidir también en los docentes

de todos los niveles educativos ya que la meta es reconstruir todas las prác

ticas sociales.
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Orlandina de Oliveira del Centro de Estudios Sociológicos Y del PIEM del

Colegio de México, evalúa las estrategias de integración de los EstudiQs de ,

la Mujer en la Enseñanza Superior en América Latina y el Caribe. La docencia

en el nivel universitario sobre lamuje� se inicia hacia fines del '70 Y en

pocos países y, a su criterio, es poco lb que se ha logrado hasta el momento.

Tres tipos de obstáculos han contribuido a la falta de legitimación, in-

teré� y demanda: obstáculos políticos, culturales e institucionales. Entre los

prim�fos destaca la represión que sufrieron los países con dictaduras milita

res y sus consecuencias en las intervenciones de la Universidad Y la desinte-

graci6n de los cuadros académicos.

�ntre los institucionales, la poca flexibilidad de la estructura univer-

sitaria y la ausencia de apoyo institucional fuera de la univer�idad. En cuan

to a.los Obstáculos ideológicos-culturales debe mencionarse el papel que juega

la cultura m�hista como freno al desarrollo �e la discusión. A pesar de las

transformaciones reales de la posición de la mujer en la sociedad no se ha 1£

grado resquebrajar las ideologías, valores y costumbres que están en la base

de condición de subordinación de las mujeres en nuestra sociedad.

A continuación analiza brevemente las experiencias docentes realizadas

en Argentina, Barbados, Brasil y México.

Evalúa la experiencia del taller sobre "La investigación social de la m,!!

jer en Mé�ic�", �ue se lleva a cabo en el Colegio de México. Este taller reúne

investigadoras y estudiantes de maestría y doctorado de diferentes áreas dis

ciplinarias y se desarrolla desde hace 2 años. Los módulos de trabajo fueron

los siguientes:

a) Discusi6n de texto�. teóricos.

b) Discusi6n de investigaciones.

e) Pre�ent��ión de las investigaciones .de las particj.pantes.

d) Planificaci6n 4� �na publicaci6n del taller.

En cuanto a la��strategias de integración de la docencia sobre la mujer

en la,s universidades, estima que conviene distinguir diferentes modalidades

de integración gradual:
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a) Cursos, seminarios. y talleres no curriculares.

b) Introducci6n del tema en cursos curriculares en diferentes disciplinas.

e) Cursos curriculares te6rico-metodol6gicos en licenciatura.• y post-grados.

d) Programas 1nterdisciplinarios de docencia en el nivel de post-grado.

La enseflanza se haria, para cada estrategia, mediante contenidos distin

tos; en la medid� en que se avanza, los contenidos se enriquecen con una ma

yor actitud critica y teórica-metodol6gica, y se requiere una mayor formación

previa.

Se considera dtil diferenciar entre los siguientes contenidos:

a- Presentaci6n de resultados de investigaci6n que permitan dar a conocer la

situación de la mujer.

b- Redéfinici6n crítica en la forma de abordar diferentes temas.

c- Enfasis en la especificidad que el componente femenino introduce en el aná

lisis de diferentes procesos socia�es.

d- Redefinici6n del enfoque disciplin.ario y búsqueda de conceptualizaciones

te6ricas y de alternativas metodológicas.

e- Desarrollo de un enfoque multidisciplinario que permita el análisis de los

procesos sociales desde una óptica que enfatice la presencia de la mujer.

Un programa de docencia sobre la mujer en el nivel de post-grado debería

cubrir estas diferentes modalidades de contenidos, adecuándose a la situación

esp�cífica de cada país.

Para decidir sobre los modelos de enseñanza 8 seguir, habria que examinar

la infraestructura de apoyo disponible, el grado de desarrollo de la investi

gación y el avance de la reflexión crítica existente en cada contexto. Estima

que solamente los países con elevado desarrollo institucional podría planteaL

se la creación de un programa de docencia sobre la mujer en el nivel de post

grado que tuviera un carácter inter.disciplinario •

.En los países con desarrollo promed�o se podría utilizar una estrategia

doble:

8) Introducción de cursos por disciplinas en la licenciatura.

b) Introducción de cursos multidisciplinarios y teórico- metodo16Sicos en el
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nivel de post-grado.

En los paises de escaso desarrollo in�titucional es prioritaria la ins-

tauraci6nde dicha infraestructura," p1anteándoseactiv'idades de sensibiliza-

ción hacia los Estudios de la Mujer.

Ademá� de lasmódalidades que pueden ser instituídasendiferentes paises,

seria de Otil�dadu�programa docente sobre la mujer en el nivel regional. Es

to permitirla conjugar esfUerzos 'y eontribuir a la formación de cuadros acadé

micos-capaces d¿ afrontar la tarea de llevar a cabo cursos universitarios y/o

de po�t-grado sobre la mujer en cada país.

Gloria Bonder del Centro de Estudios de la Mujer, Argentina, considera

que la discusión sobre 'los modelos y estrategias para incluir los Estudios de

la Mujer en la Educación Superior de América Latina y el Caribe debe tomar en

cuenta en cada situación concreta los siguientes aspectos: el grado de desarr£

110 d� los recursos humanos y'teóricos en esta temática, las posibilidades

institucionales que ofrece la Educaci6n Superior y los objetivos generales que

en cada 'circunstancia hi'stórico-política se proponen para la Educaci6n UniveL

sitaria.

Señala 'asimismo, que el problema de fondo de esta discusión se basa en

otros 'aspectos que son de caracter te6rico y politico. En el primer'caso se tr�

ta de la d'e£inici6n y delimitac16n del campo de conocimi:ento denominado Estu�
"4 .t .�".,. "

díosCle la Mujer, dé su objeto u objetos de estudio, y de sus metodologlas. R�

cuerda que estacuesti6n ha promovido un amplio debate a 10 largo de la histo

ria de los Estudios de la Mujer en el mundo y que continua siendo hoy en día

un tema candertt� dé discusión.

A su criterio los Estudios de la Mujer constituyen un cuerpo de conoci.

mientas en construc'ci6n s40bre la con'dici6n femenina y las' diferencias jerár-

quicas entre los géneros que alberga en su seno múltiples teorlas e ideologíus.

Considera que los Estudios de la Mujer tienen por objetivo fundamental consti-
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tuir una nueva perspectiva epiatemo16gica que, basada en la afirmaci6n políti

ca de las mujeres como �ujetos sociales, históricos y simb6licos, se propone

construir un nuevo paradigma sobr� el ser humano y la realidad social que in

cluya a las mujeres como un sujeto diferente no desjerarquizado del hombre.

En este sentido considera que además de las temáticas especificas que es

necesario incorporar para hacer visibles a las mujeres en el conocimiento cien.

tifico y rectificar sus sesgos, los Estudios de la Mujer deben examinar los

supuestos básicos subyacente al conocimiento científico en tres aspectos fun

damentales:

1- El concepto de ser humano como proyecci6n del modelo masculino.

2- La representaci6n de la mujer como negativo desjerarquizado del hombre.

3- Las equivalencias mujer=naturaleza, hombre-cultura.

A cOntinuaci6n describe una experiencia de formaci6n realizada en 1983

en el CEM. Se trata del Seminario Multidisciplinario: "Los Estudios de la Mu

jer y las Ciencias Sociales y Humanas: aportes reciprocos". El objetivo de

este Seminario consisti6 en identificar y debatir las influencias recíprocas

de las teorías predominantes en las Ciencias Sociales y Humanas respecto de

la condición de la mujer y las diferencias entre los géneros y los avances

realizados en estas temáticas por los Estudios de la Mujer. En otras pala

bras, se propuso recurrir al conocimiento instituido para captar las razo

nes históricas, sociales, econ6micas, políticas, simb61icas y subjetivas que

fundamentan la condici6n de la mujer en la sociedad y al mismo tiempo examinar

críticamente este conocimiento en tanto re'productor del silenciamiento y/o

distorsión de las mujeres. ,El Seminario se desarrol16 a lo largo de un año y

tom6 en cuenta las relaciones de los Estudios de la Mujer- con la Economía,

la Sociologia, la Antropología, la Psicolog:f.a, la Biología, la Educaci6n, el
.

Movimiento Feminista Internacional y el Movimiento Feminista Argentino.

La evaluaci6n de este Seminario permiti6 identificar un conjunto de pro

blemáticas que se plantean en el trabajo de investi8aci6n que parte de definir

a las mujeres como un grupo o colectivo social especifico, éstas son:

1) La necesidad de distinguir lo que se podría denominar "universales y parti

culares" de la condición de la mujer.
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2) La necesidad de captar la dialéctica que se establece entre factores estru£

tural�s de la jerarquía de g�nero y los cambios sociales en los roles y

representaciones femeninas y masculinas.

3) La necesidad de considerar la diversidad de las problemáticas de género

de acuerdo a clase social, etnia, cultura, etc ••

4) Los efectos en el desarrollo en el Estudio de la Mujer de los sistemas her£

dados de pensamiento cientlfico.

S) Las nociones de igualdad, identidad y diferencia que constituyendo el bas�

mento lógico de estas temáticas suelen constituirse en la fuente de impas�;�s

y ambigüedad en el desarrollo te6rico •

. Gloria Bonder considera que los Estudios de la Mujer no constituyen ni

deberian constituir una disciplina en si misma, tampoco una sumatoria del

tema de la mujer a las teorías eXistentes. Señala que si' oien la nocíón de gé

nero constituye un formidable avance en este campo es preciso articular esta

noción con otros conceptos para eludir una posible recuperación funcionalista

en �1 entendimiento de la condición de la mujer.

En cuanto �,;la integrációrt de los Estudi.os de la Mujer en la Educación

Superior puntual�za las características que a su criterio asume el debate en

tre las posturas, i�.�.egracionistas y autonomistas. Estas últimas conservan una

preocupación mayor por los problemas de subordinación de las mujeres, enfati

zan la dimensi6n politica de las relaciones entre los géneros y formulan una

crítica más radical a la producci6n, distribución y apropiaci6n del conocimien

to y manifiestan un interés más explic�to en la conexi6n de las acad�micas

con el movimiento feminista. Esta posici6n las l+eva a alertar sobre la posi

bilidad de dilusi6n del potencial innovador de �a temática si ésta se inte

gra prema�uramente en las estructuras existentes. Las posturas integracionis

tas parecen cuestionar la insuficiencia de conceptos y perspectivas que se
. ,

consideran o muy totalizadoras o muy parciales, �nifiestan insatisfacci6n

por la situaci6n de marginalidad en las instituci�nes académicas y creen im

prescindible captar a más profesores y estudiante, hombres.
,. .!

Gloria Bonrler considera que amabas estrategi,s no son antagónicas pero
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recuerda que es imposible modificar el curr1culum androcéntrico sin pasar por

los Estudios de la Mujer. En el ea.o de la Facultad de Psieoloaia y dada las

caracteri.tica. particular•• d. 1. for••ci�n d. e.te campo en �u••tro pat••

propone un co�jun�o de paso.suc.sivos para formar a los estudiante••

Seftala tainbi6n que ••t' en la b...de 1aa 8.trateaiea d. incorporación en

los Eetudio8 de la Mujer. en la Educación 'Superior, 1aa definicione'. politicss

sobre el cambio social que es necesario producir para transfor�r las Jerar

quías de g�nero y el valor que se le otorga a la educaci6n en este proceso.

Por 6ltimo describe las técnicas pedagógicas que ha utilizado en los semi

narios de Estudios de la Mujer y considera que conjuntamente con el aprendiza

je de conteni40s y metodologías es necesario situar la pedagógica en los Estu

dios de la Mujer en el marco de la concientizaci6n. Los grupos de reflexi6n

con los estudiantes permiten identificar y analizar in 81tu 1a8 articulaciones

entre teoria y práctica, 10 social y 10 subjetivo, lo estructural y lo histó

rico, en el análisis de la,condici6n de la mujer.

Durante el debate del tema 3 se discuten ampliamente los siguientes pun-

tos:

1) Ventajas y dificultades de los enfoques autonomistas e integracioniatas.

Algunas participantes consideran que en tanto el objeto de estudio debe

ría focalizarse en las relaciones entre los géneros y el fin último de los

Estudios de la Mujer es transformar la mirada de ,las Ciencias Sociales y

Humanas sobre todos los aspectos de la rea11d,ad. ,una estratesi•. que parte

de definir este campo por su autonomía temática: la mujer; y se proponga

una autonomía institucional, puede conducir a las docentes e 1nvestigado

rasa una situación de aheto y a un empobrecimiento 'en la construcci6n del

conocimiento.

Otras participantes resaltan que los Estudios de la Mujere� América La�

tina y el Caribe necesitan avanzar considerablemente en el conocimiento de
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la condici6n subordinada' de las mujeres en nuestros paises, para ello es

necesario mantener una alternativa critica frente al conocimiento institui

do y a las relaciones de poder en la producci6'tl de conocimientos en las

institutiones écad6micas, conformar un cuerpo de docentes que recoja las

experiencias de inv�stig�ciones' realizadas dentro y fuera de lo� contextos

acadé'micos y1a producción de conocimientos de' 'las mujeres no académicas.

Estos requerimientos la llevan-a pronunciarse en favor de mantener formas

de autonomía de -los Estudios de la Mujer en distintos contextos institu

cionales.

Durante el debate se concluye que debe superarse la dicotomía entre aut£

nomismo e integracionismo así como otras dicotomías tales como inclusi6n de

los Estudios de la Mujer en el grado o en el post-grado, en una disciplina

o en cursos multidisciplinarios, dentro o fuera de la universidad. El dis�

ño de estrategias debe tener en cuenta el contexto de cada país, el desa

rrollo de sus instituciones y de su producci6n científica y los objetivos

de cada curso; por 10 cual es imprescindible garantizar todos los espacios

posibles y,su combinación y articulación.

2) La relaci6n de los Estudios de la Mujer con el Movimiento de Mujeres.

Algunas participantes señalan que en ciertos momentos esta relaci6n ha

afianzado y estimulado la producci6n científica pero que en otros puede r�

tarda.:r su avance si se subsumenla,s necesidades teóricas a la práctica po

lítica.

Otras participantes señalan que en tanto los ;Estudios de la Mujer consti

tuyen parte de una estrategia global para cambiar la situaci6n de subordi

naci6n d'e 1a9 mujeres, es necesario que las.' mujeres académicas recuperen

las experiencias de las mujeres no académ.icas, traduzcan los problemas 50

cia1és que el Movimiento de Mujeres ha 'identificado y denunciado en térmi

nos de 'problemática científica y.utilicen el dato científico como hecho po

lí�ico.

3) Se concluye que la�legitimidad de los Estudios de la Mujer debe basarse en:

Su desarrollo científico y metodol6gico, el impacto en la sociedad tanto
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en mujeres como hombres' y su incidencia en un proyecto político se88 tra

vés del Movimiento de Mujeres como en la £ormulaci6n de politicas públicas.

4) Respecto del tema de la mu1tidisc1plina se considera que 10'8 espacios multi

disciplinarios deben ser mantenidos, pero que es imp'ortante incentivar la

formaci6n de los estudiantes en la propia disciplina como para abordar con

mejores recursos 108 enfoque. multidisciplinarios acerca de la problemática

de la mujer.

IV.. RECOMENDACIONES

Con el propósito de desarrollar la formaci6n e investigaci6n en Estud10s

de la Mujer en la Educación Superior de Am6rica Latina y el Caribe, se propo

nen las siguientes recomendaciones:

ID Promover la introducci6n de la perspectiva de género en todas las discipll

nas tanto en la enseñanza como en la investigaci6n, posibilitando de este

modo el planteamiento de nuevas problelÚtica. que halan visible la presen

cia y participación de la Iilujer y que permitan explicar las diferentes mo

dalidades que asume' la jerarquía de género en la Sociedad.

2D Apoyar todas las estrategias destinadas a crear espacios de d��cusi6nt te�

rizaci6n y acción sobre la condici6n de la mujer: centros,programas unive!.

sitarios y extrauniversitarios, progr'amas coordinados entre eent;ros, progr,!!.

mas en universidades y centr.08 deinves.tigaei6n y formaci6n de grupos de

trabajo informales.

IV. l. Programas de Formaci6n

Se recomienda:

1) Apo�ar programas de intercambio de estudiantes y graduados entre los disti.!!.

tos centros y programas de Estudios de la Mujer que se llevan a cabo eola

Regi6n.
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2) Llevar a cabo seminarios de formación para profesores e investigadores que

se desempeñen en los programas de Estudios de la Mujer en la Educaci6n Su

perior. Pueden utilizarse para ello los recursos regionales existentes:

por ejemplo, en módulos de formación int�nsiva (8 a 12 semanas) a cargo de

equipos de profesores provenientes .de ceptros y programas de distintos

,

pa1ses.

3) Incentivar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las perso

nas que desarrollan Estudios de la Mujer en la Región. Se proponen las si

guientes temáticas:

a- Nuevos conceptos y metodologías en Estudios de la Mujer.

b- Nuevas perspectivas sobre Mujer y Trabajo.

c- Cambios en los roles de género en América Latina y el Caribe.

IV. 2. Preparación de material didáctico para los cursos en Estudios de la

Mujer.

Se recalca que es imprescindible contar a la mayor brevedad con bib1iogra

fia básica para desarrollar cursos en Estudios de la Mujer en la Educaci6n Su

perior. Se recomienda:

1- Elaborar bibliogfafia� comentadas.

2- Materiales sobre t6picos espec��les tales como:

- Mujer y Trabajo.

- Mujer Urbana.

- La Mujer y la transformación rural.

- Muje.r, Politice y Vida Cotid.iana.

- Nuevas perspectivas sobre la familia.

3- Manuales sobre definiciones de nuevos conceptos y metod�logias desarrolla
\

das por los Estudios de la Mujer.

4- Libros que reflejen los avances te6ricos y metodo16gico� que los Estudios

de la Mujer han producido en la Psicología, Ciencia Política, Economía, So

ciologia, Antropología, Historia, Literatura, Derecho, etc ••
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IV. 3� Fortalecimiento de Orsanizaciones y Programas a nivel nacional. subre

8ional y resional.

Se recalca 1.8 nec••idad d. fortalecer 1•• institucion•• y proaramas que

desarrollan Estudios de la Mujer a nivel nacional, subresional t regional. Se

recomienda:

1) Estimular a 1a8 universidades de toda la Re816n a realizar -investigación y

docencia sobre la condición de la mujer y apoyar 8 aquellas que ya han mo.!,
. ,

trado interés en esta temAtica.

2) Promover redes nacion�les, subregionales y regionales de profesores e in

vestigadores especializados en los Estudios de la Mujer.

3) Desarrollar y apoyar centros de documentac16n.J servicios de informaci6n a

nivel nacional y regional. .

4) Utilizar los grupos de trabajo recientemente c�eado8 en las instituciones

de alcance resional (por ejemplo en FLACSO y �CSO) para incentivar el d�

sarrollo y expansi6n de'programas de docencia .e investigaci6n en Estudios

de la Mujer.

5) Apoyar convenios entre Centmsaut6nomos y Universidades para llevar 8 cabo

programas de docencia e investia8Ci6n.

6) Estimular y apoyar centros de Estudios de1a Mujer que desarrollan progra

mas de alcance subres1onal.
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V. A N E X O A

SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

"Desarrollo de Curr1t,u.la y, Preparac.,i6n de Materiales de Enseñanza en Estudios

de la Mujer para 18 Educación Superior en América Latina y el Caribe".

Centro de Estudios de la Mujer - UNESCO - Univers�4ad de Buenos Aires.

LISTA DE PARTICIPANTES

BURIN MABEL CEM

Centro de Estudios de la Mujer.

Nicaragua 4908. Buenos Aires (1414)

ARGENTINA TE. 72-0142

CORVALLAN GRAZIELLA Centro Péraguayo de Estudios Sociol6gicos,

. Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya.

Eligio Ayala 973. Casilla ,de Correo 2157

PARAGUAY TE. 43734

GUZMAN VIRGINIA Centro FLORA TRISTAN

Parque Hernán Velarde NQ 42 (Alt. Cuadra 2

Av. Petit Thouars) Lima.

PhRU TE. 2400839/248008

FEIJOO MARIA DEL CARMEN CEDES

Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Av. Pueyrred6n 510 - 7Q• Buenos Aires(1032)

ARGENTINA TE. 87-8072/8149/2496

86-5779 .
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FERNANDEZ ANA MARIA
Facultad de PSicología. Universidad de

Buenos Aires. Independencia 3065.

B�.no. Aires (1225). ARGENTINA.

T!. 97-5550 (70-8137 Part.)(803-2605 Cons.)

CEDES

Centio de Estudios de Estado y Sociedad

Av. Pueyrred6n 510 - 7Q.Buenos Aires(1032)

ARGENTINA, TE. 87-8072 86-5779

JELIN'ELIZABETH

LOBO E.LIZABETH
Universidad de San Pablo

i

Ciudad Universitaria' (8105) BRASIL.

TE. (part.) (011) 2100944

OLIVEIRA ORLANDINA
Centro de Estudios Socio16aico8 del Co

legio de México.

Camino del AjusCO Na 20 (01000)

MEXICOD.F.

TE'. 5686033 (ext • 230)

OSTOLAZA MARGARITA
.Proyec�o de Estudios de la. Mujer

:Co1egio Universitario Unidad Puerto

Rico. Cayey 00633. PUERTO R,ICO.

TE. 7382161 ext.2184 (part.7237734)

PINEDA MAGALY

Univers1ty o,f West Indies.

Faculty of Education. Cave 8111 Campus

P.O. Box 64, Bri�aetown.

BARBADOS TE. 425-1397/98

CIPAF

Centro de Investigac16n para la Acc16n
!

Femenina.

Benigno F. de Rojas 307. Apdo. Postal

1744. Santo Domingo. �. 5337712

REPUBLICA DOMINICANA

PAYNEMONICA
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SCHMUKLER BEATRIZ

GRECMU

Grupo de Estudios sobre la Condici6n de la M�

jer en el Uruguay.

Juan Paullier 1174. Casilla 10587

Montevideo TE. 43205

URUGUAY

FLACSO

PRATES SUZANA

TABAK FANNY

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Federico Lacroze 2097. Buenos Aires (1426)

ARGENTINA TE. 771-0978 772-2407

NEM

Núcleo de Estudios sobre la Mujer

Universidad Pontificia Católica de Rio de Ja

neiro. Rua Marquez de Sao Vicente 225. Gávea.

Río de Janeiro 22453. TE. 274-9922 (ext.228)

BRASIL

TODARO ROSALBA Centro de Estudios de la Mujer

Purísima 353. Santiago. TE. 771194

CHILE

URRUTIA ELENA PIEM

Programa Interdiscip1inario de Estudios de la

Mujer. Colegio de México.

Camino al Ajusco NQ 20. Código Postal 01000.

MEXICO D. F • TE'. 5686033 (ext. 158)

(Part. 5680923)

WAINERMAN CATALINA CENEP

Centro de Estudios de la Población.

Corrientes 2817 - 7Q

Buenos Aires (1193)

ARGENTINA

TE. 86-0303
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ZURUTUZA:CRISTINA CEM

Centro d. Batudios de la �j.r

Niearagua 4908. Buenos Aires (1414)

ARGENTINA TE. 72-0142

Representante del Centro de Estudios de la Mujer

GLORIA BONDBR

. Directora

CEM

Centro d�E.tud108 de la Mujer

Nicaragua 4908. Buenos Aires (1414)

ARGENTINA TE. 72-0142

Repre,entanted, UNESCO

SERIM TlMUR
'Pro¡r...e Specia118t

Sector af Socialand Human Seienees.

7 Plaee de Fontenoy

75700 Parie, FRANCE.

TE. 4568 37 39

Representantes. de 1. Universidad de Byenos Aires

Prof. SHUSTER FELIX
. Secretaria de Planeamiento Educativo de la

Un1vera1dad d. B\I.n�. Aires,

Viamonte 430 P.B. Buenos'Aires (1053)

ARGENTINA TE. 312-9�SO
. i

�acultad de Psicologia. Universidad de Buenos

, Aires • Independencia 3065 •

. 8uenos Aires (1225)

'ARGENTINA TE. 97-5550

'Lic. SCHNEIDER SALLY
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Prof. GROSSI MARIA Centro de Estudios Avanzados

Florida. 4'39 - 2Q piso (Galeria Vis Florencia).

Buenos Aires -(1005) TE. 393-7765/7791

ARGENTINA

OBSERVADORAS

AMADO ANA MARIA ILET

Instituto Latinoamericano de Estudios Trans-
.

BERCOVICH LILY

nacionales.

Callao,796 - 9Q• Buenos Aires (1093)

ARGENTINA: TE. 42-0403/48-2247

CEM

DOMINGUEZ LILIANA.

¡ ".

Centro de Estudios a'e la "Mujer '

Nicaragua 4908. Buenos Aires (1414)

ARGENTINA TE. 72-0142

CEM

Centro de Estudios de la Mujer'

Nicaragua 4908. Buenos Aires (1414)

ARGENTINA TE. 72-0142

Fundac'16n CARLOS,. CHAGAS

Av. P�of. Francisco Nourato 1565 - Sao Pablo

BRASIL

Colegfo de Graduados en Sociología

Pueyrred6n 538 - 6QA. Buenos Aires (1032)

ARGENTINA

CARREÑa OOLLY

COSTA ALBERTINA

GIBAJA REGINA Facultad de Filosofía y Letras. Un.1vers1dad

de Buenos Aires. Departamento de Ciencias de

la E'ducaci6n.
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Marcelo T. de A1vear 2230. Buenos AÜ'es (1122)

;.ARGENTINA TE. 84-1900

GRASSI ESTELA
Carrera de'Antropologla. Universidad de Buenos

Aire.. 2S de Mayo 217 - la piso.

Buenos Air.s (1002). ARGENTINA

LUNA ELBA
Grupo de Análisis Y Desarrollo Institucional

y Social. Maip6 474 -6D"H". Buenos Aires

(1006) TE. 392-9943

ARGENTINA
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Centro de Estudios de la Mujer

Nicaragua 490S. Buenos Aires (1414)

ARGENTINA TE. 72-0142

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

CallaoS75 - 3g"E". Buenos Aires (1023)

ARGENTINA

FLACSO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Federico Laeroze 2097. Buenos Aires (1426)

ARGENTINA TE. 771-0978/ 772-2407

CEAL

Centrocie Educaci6n de Adultos pars Am'rica

Latina.

Av. Las Heras 3169 - 6gB. Buenos Aires.

MELER IRENE

PROVESTE PATRICIA

ROLDAN MARTA

ROSENFELD MONICA

TE. �Ol-8701

TABARES.JULIA

ARGENTINA

INSTRAW

Cesar Nicolás Pensan 102

Santo Domingo

REPUBLICA DOMINICANA
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Centro de Estudios de la Mujer

Nicaragua 4908.' Buenos Aires (1414)
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Centro de Estudios de la Mujer - UNESCO - Universidad de Buenos Aires.

LISTA DE DOCUMENTOS

- ttEvaluac:L6n d, las experiencias ele formeci6n en Estudios de 1.a Muje'r real!

zados en América Latina y el Car,ibe : logros, obstáculos y per8�cdv8S. El
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- "Une experiencia de Estudio. de la Mujer en el poat-arado de. FLACSO ,'B'uenoa

Airee". Beatriz Schmukler. ARGENTINA.

- "Los Estudios de la Mujer en la Facultad de 'Ps1cologia de la Universidad

de Buenos Aires". Ana Maria Fernández. ARGENTINA.

- "Evaluaci6n.de las e�peri,neias de formaci6n en Estudios de la Mujer .en la

. República Domi'n1cana.'. Haga1Y Pineda. REPUBLICA DOMINICANA.

- "Temas prioritarios en la formación curricular en Eatud108 de la Mujer en

América Latina y el Caribe". Elizabeth Lobo. BRASIL.
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_ "a.flexiones en torno a los Estudios de la Mujer en América Latine y el �,Ca
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