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La inquietud espiritual de Ias mujeres argentinas es un
signo de la hora. En el primer siglo de nuestra emancipacién
e1 alma de las mujeres era como el agua mansa de Ios lagos
que copian tintes y perfiles del ambiente que las rodea. Mas
hoy, soplos diversos encrespan su superficie, la agitan y des.
borda en corrientes que son a veces arroyuelo y a veces, to-
rrente.

Hablar ahora de “la mujer” asi, genéricamente, circums-
cribe las posibilidades de extensiénr En los temas sociales, ape-
nas si es permitido reférirse a las mujeres.

En la copiosa literatura que comenta y prepara el actual
“statu” de la mitad del género humano en la convivencia so-
cial, se erisalza 0 vitupera a “la mujer” con may�scula  o
min�scula,  seg�n  el caso.

Los autores, enfrentan a1 hombre y -a la mujer en perma-
nente oposicién; pesan, analizan, disecan, sus elementos visi-
bles y ponderables (me refiero a la medida) y estudian sus re-
acciones emotivas y afectivas, su inteligencia y su moral.

E1 término hombre involucra a todo individuo de la es-
pecie humana'.

“Hominis apellatione, tan faminanm quan masculun con-
tineri non dubitatur” dice el Digesto 3‘ para aclarar, “Las
Partidas” ejemplifican, “Todo hombre que tal cosa ficiere,
haya tal pena”. En ese caso e1 significado es amplio. Mas,
cuando las leyes otorgan derechos dan la acepcién més estre—

5



LUCILA DE GREGORIO LAV’IE

cha, para excluir a la mujer, y toman la palabra hombre por
varén.

Los poetas cantan a la mujer como el sumo de la belleza
y objeto de su aspiracién.

En legion inacabable filésofos, teélogos, literatos de todos
los tiempos a1 comentar a “la mujer” han escrito bellas frases
tan bellas que se.1as sigue repitiendo, aun cuando no se esté
de acuerdo con su significado, en las que volcaron todo el ve-
neno de sus almas atormentadas, para denigrarla.

Generosamente debemos olvidarlos ahora; puesto que su
influencia ha dejado de sentirse y el maleficio se ha conjurado.
Trataremos de no incurrir en ésta charla en los mismos vicios
a1 pasar revista a la evolucién que ha sufrido en la Vida social
del pais, la condicién de las mujeres. Generalizaremos 1o menos
posible pero como en las peliculas, hacemospla salvedad de que,
en todo caso, dejamos librado a1 criterio personal e1 excluirse
de las alusiones, a quienes estan convencidos que el sayo no
les cabe;

LA EDUcAcIéN

A1 evocar los dias romanticos de la Colonia, el periodo pre-
revolucionario y los primeros tiempos de la emancipacién, ima-
ginamos a las gehtiles porte�as  y a las dulces provincianas que
animaron 10s salones, llenas de gracia, cautivando con su trato
amable a. cuantos extranjeros las frecuentaron. Su instruccién
era reflejo del hogar y lo que sabian lo habian aprendido
en él.

En Buenos Aires hasta 1810 solo hubieron dos estableci-
mientos para la educacién de ni�as;  el de el monasterio de
Santa Catalina, autorizado por Real Cédula de 1717 y el de
nifias huérfanas fundado en 1666 y que pas6- a depender del
Ministerio de Gobierno en 1822. Tenia una escuela anexa a la
que concurrian ni�as  pudientes.
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Las condiciones exigidas para ser maestra en 1802 eran:
virtud, sab& leer, escribir, coser, bordar, hacer calcetas, co-
piar, etc. Algunas preceptoras daban lecciones privadas. En-
se�aban  canto, baile, m�sica,  pintura, francés e inglés, y leian
los autores en boga en Europa. Josefa Carballo, a fines del
siglo XVIII era una d-e las profesoras mas solicitadas y en
frente a lo de Jerénimo de Aréchaga, Monica Arce tenia ‘es-
tablecida una Academia de Francés.

En 1809 se fundé una escuela de ni�as,  patrocinada por
la Sociedad Patriética, Literaria y Econémica del Rio de la
Plata. En Salta en 1795, se fundé La Casa de Ni�as  Nobles

Educandas y en Mendoza e1 Colegio de la Compa�ia  de Maria,
en 1780.

A Santa Fe, le cabe la gloria de conservar el mas antiguo
colegio del pais, fundado en 1610, cuyos muros fueron levan—
tados con ayuda del trabajo material de sus mujeres, que an-
siaban los beneficios de la fe y la instruccién, para sus hijos
y sus hermanos.

El presbitero Roxas fué el primer protector de las escue-
las de ni�as  de Buenos Aires y en 1810 dejé para ellas un
importante leg-ado.

En 1823 ya concurrian a escuelas privadas 1123 ni�as,
que representaban el 50 % de los varones.

La campa�a.  educacional de Belgrano dié grandes resul-
tados. Algunas damas, escudadas en el seudénimo, desde “El
Correo de Comercio” hacian propaganda por la intervencién
de las mujeres en la educacién y las obras benéficas.

Rivadavia. en 1823 fundé la Sociedad de Beneficencia y le
encomendé la educacién de las ni�as  por cuenta del Estado,
para que las indigentes pudieran recibir ese bien.

Encargar a mujeres la direccién de la Sociedad de Bene-
ficencia, significé una reforma social de gran trascendencia.
Lenta fué la marcha de la educacién de las ni�as  hasta que
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la voz tonante de Sarmiento revolucioné e1 ambiente, transfor-
n16 sistemas e imprimié nuevos rumbos. "

Desde 1854, Juana Manso, inicié su campa�a  para la edu-
cacién de la mujer. Sabia que “el concurso de la mujer es
indispensable para la educacion del pueblo, porque sin su ayu—
da. no se realizé jamas una empresa loable en la humanidad”.

Propulso las escuelas de ambos sexos como un medio de
abrir para la mujer una carrera honorable que la pusiera al
abrigo de la miseria 0 del desvario.

Se lamenta en suscartas a Mary Mann de que la mujer
en esta parte de América estuviera condenada a la Vida vege-
tativa: “Las industrias no existen en el pais, ni las recibiria
en sus taller-es si existiera”.

Traté de despertar la indiferencia de sus compatriotas y
encender la chispa de las reivindicaciones sociales para mejo-
rar su condicién, mostrandoles el mundo ignorado que se abria
mas alla. de la casona colonial. Su nombre figura con el de
Miss Peabody en una Sociedad para la promocién de los de.
rechos civiles de la mujer.

En “Album de se�oritas”  anuncia sus propésitos de
“emanciparlas de las preocupaciones torpes y a�ejas  que les
prohiben hacer uso de su inteligencia porque Dios no es ‘con-
tradictorio en sus obras y cuando formé el alma humana no
le dié sexo”.

Juana Manuela Gorriti, otra precursora, realizé prédica
feminista en sus escritos (1820-1894).

Las primeras escuelas normales para ni�as  les brindaron
nuevas oportunidades para instruirse sin que se opusiera la
barrera de los prejuicios.

En 1870 cuando Sarmiento atrajo al pais las profesoras
que organizaron nuestras escuelas normales, Norte América
contaba ya con 500 mujeres profesionales. En 1889 se pgradué
nuestra primera médica, Cecilia Grierson; del 90 al 92, Petro-
na Eyle, Elvira Rawson y Nélida Rasso; en 1939 eran mas
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de cien las egresadas. En 1911 se grad�a  en Buenos Aires la
primera abogada, Cecilia Tapias; en 1918 la primera ingenie—
ra, y en 1919 la primera arquitecta. Para el a�o  1880, salvo en
Buenos Aires y algunas ciudades del interior, la mayoria de
las mujeres no sabian leer ni escribir. Hoy, ni�as  y Varones
concurren a la par a las escuelas y hay miles de maestras y
cientos de universitarias en toda la R-ep�blica.

Los DERECHOS CIVILES

Al mediar el 1800 la sociedad argentina se desenvolvia
bajo la influencia colonial. Primaban en la familia las Costum-
bres patriarcales.

Vélez Sarsfield trabajaba en su monumental Cédigo. Su
mirada abarcaba la legislacién universal y se esforzaba por

leer en el futuro.

La legislacién de Indias contenia escasas disposiciones 1e-
gales referentes a las mujeres indigenas y en cuanto a las es-
pa�olas,  se les aplicaban, las leyes de Castilla, seg�n  las de
Toro. En el derecho de familia imperaba el sistema romano de
supremacia del marido y subordinacién de la esposa a la po-
testad marital, otorgandole solo algunos derechos, como el de
testar.

Peso demasiado sobre Vélez Sérsfield la Vida de las fa-
milias de San Telmo, San Francisco y Santo Domingo 0 de
la austera Cordoba.

Sabia que llegarian muchas familias extranjeras y para
que pudieran desenvolverse en nuestro medio. traté de dar a1-
guna elasticidad a las normas que articulé.

¢',Podemos reprocharle que su vision no alcanzara a vis-
lumbrar que en 50 afios mas, la transformacién social iba a ser
tan profunda, que las normas del Cédigo Civil, resultarian in-
adecuadas, on cuanto a los derechos de las mujeres?

Los prejuicios y las costumbres de 1869 eran mas restric-
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tivos de la libertad femenina que la misma ley. No era e1
Cédigo el que restaba capacidad a las solteras y las viudas,
sino la sociedad misma.

En cuanto a las easadas, que caian en una casi completa
incapacidad juridica, adquirian en la Vida ciertas prerrogati—
vas de se�oras  que les permitian eoncurrir a lugares vedados
para las ni�as  y hasta salir solas a la calle.

La “capitis diminutio” que tenia la mujer en el matrimo-
nio, en la familia, en el hogar y en la Vida de relaeién, se re-
flejé en la ley, dejando sélo una puerta de escape para que
las solteras y las viudas pudieran defen'derse solas en la Vida.
1Puro egoismol

A1 casarse la esposa tenia quien la protegiera y por ello
se convertia en menor de edad ante la ley y el marido asumia
la administracién de los bienes, sin posibilidad practica de de-
fenderse en caso neeesariu ante la justicia.

Surge un problemaz 10s maridos de mujeres ricas abu-
saron demasiado 0 las mujeres ricas de maridos dispendiosos
perdieron la virtud de la resignacién.

Las protest-as subieron de tono; las madres asumieron la
defcnsa de los hijos despojados. Los abogados moviah la ca-
beza con signos negatives: “No hay nada que hacer”._ “No
hay ,medio juridico de defender los bienes propios de las mu-
jeres?’. '

La instruccién se generaliza cada vez mas; las maestras
se multiplican ydal difundirse las escuelas, e1 Estado les entre-
ga sin vacilar Ia educacién de los ni�os.  ‘

;Extra1'1o eontrasentido! Las que forman los futuros ciu—
dadanos son incapaees juridicamente; no pueden ejercitar sus
derechos personales con relaeién a sus bienes;-trabajan y no
pueden disponer del producido de su actividad.

Los legisladores empiezan a hacerse eco de la situacién y
con el siglo XX nacen 10s proyectos de reformas a1 Cédigo
Civil. Drago, Argerich, Palacios, Del Valle Ibarlucea, Araya,
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M910; Quirés, Bard, Justo py Bravo luchan por adecuar la le-
gislacién a las modalidades del ambiente.

Para ello era preciso afianzar la seguridad econémica de
la esposa modificando e1 régimen de bienes de la sociedad
conyugal,

E1 audaz titulo que dié Drago a su proyecto “Emanci-
pacién civil de la mujer” llené de terror a losrancios con-
servadores y 10 hizo morir en el olvido junto con su proyecto
de divorcio.

Precisaron 21 a�os  10s se�ores  legisladores (desde 1905 a
1926) para decidirse a promulgar la ley reclamada. Nacida la
decisién legislativa, tuvieron que sancionar la ley 11.357, ra-
pidamente, sin mucha discusién, no sea que se arrepintieran.
Gracias a ello es tan breve y culpa de ello tiene algunas .dcf1—
ciencias que siendo de técnica juridica nos apresuramos a per-
donar para no empa�ar  su brillo.

Desde entonces las mujeres solteras, casadas, viudas 0 di..

vorciadas estan habilitadas para todos los actos de la Vida
civil, y dentro de la Vida matrimonial, patrimonialmente, pue-
de considerarse igualada al marido. .

Eso si, la ley no puede perder la costumbre de defender-
la, y consciente de su generosidad, 1e prohibe emprobecerse,
haciendo do11aciones sin e1 consentimiento del marido. Persiste
en el campo juridico una relativa inferioridad en cuanto a la
potestad marital para fijar su residencia, la patria potestad
del marido sobre los hijos menores, el repudio y aceptacién de
herencia y la preferencia a los Varones de la familia para ejer-
cer la tutela o curatela.

Las mujeres pueden ejercer cualquier actividad y hasta
ser testigos, adelanto notable, puesto que el legislador reconoce
que saben lo que ven y oyen, y lo que es mas, lo pueden
repetir.\

En lo que hemos quedado en desventaja respecto de las
Ieyes de Toro, es en una ley que sin haber side derogada ha
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caido en olvido, es la llamada “Ley de ésculo” por lo cual eI
marido (promisor) que desistia del matrimonio una vez me-
diado e1 ésculo, perdia en favor de la mujer 1a mitad de lo
que él 1e habia entregado.

En el Cédigo Civil Espa�ol,  el matrimonio convertia a
la esposa en incapaz. La Constitucién de la Rep�blica  Espa-
�ola  de 1931 proclamé 1a igualdad de derechos para ambos
sexes, pero desgraciadamente vuelve a regir ahora el viejo
Cédigo y hemos superado a nuestras hermanas hispanas.

Pocos son los paises del mundo en que la mujer casada
no se ha independizado de la autoridad marital. En 10s 1'11t1-
mos cincuenta a�os  la legislacién comparada nos muestra como
de pais a pais Va otorgandosele derecho para disponer de Ios
bimes de la sociedad conyugal y COII10 en tan breve lapso, se
derrumban dos mil a�os  (‘e incapacidad.

GENERALIZACH/)N DEL TRABAJO FEMENINO

E1 trabajode las mujeres fuera del hogar se ha generali-
zado en el pais de modo sorprendente, en pocos a�os.

La experiencia recogida en el extranjero que probé en la
guerra, la capacidad de las mujeres para desempe�ar  cualquier
tarea, se reflejé en nuestro ambiente. Se barrieron viejas cos-
tumbres y prejuicios. Las crecientes necesidades del hogar, re-
quirieron el aporte femenino para su sostenimiento. E1 maqui-
nismo no exigia fuerza y la destreza, se adquiria con facilidad.
La industrializacién creciente del pais les abrié un nuevo cam-
po de actividad. '

Hasta entonces las jévenes modestas que no estudiaban y
que tenian que trabajar “cosian para afuera” 0 se empleaban
en el servicio doméstico. jAf1oranzas de las amas de casa! Oria-
das fieles que_ formaban parte de la nueva familja, que seguian
sus vicisitudes y envejecian a su servicio.

E1 medio de Vida mas generalizado era e1 trabajo a do-
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miailio, el “switem systen”, la costurerita romantica que mar-
ch1ta su juventud inclinada sobre labores de ensue�o,  por las
que recibe la mas miserable de las pagas,

Y comienza a invadir en legién las fabricas y talleres, Ca-
da dia se las admite en nuevas especialidades. Los patronos
prefieren a las obreras para muchas tareas porque rinden mas
y se les paga menos.

Como es la necesidad quien las empuja a1 trabajo, temen
perderlo y los patronos lo saben. Las jornadas son pro1onga_
das, los descansos exiguos, cualquier tarea parece adecuada
para que la realicen mujeres.

La Voracidad de muchos patronos no tiene limites. Los ni-
�os  y las mujeres son déciles instrumentos para labrar sus for-
tunas. Sin guia ni apoyo ni preparacién, toman e1 trabajo que
se les ofrece y lo realizan bien. E1 entusiasmo de ganar un jur-
nal, la satisfaccién de aportar a su hogar necesitado medios
para que subsista, no les permiten preveer las consecuencias
mediatas.

La ley llamada “Del trabajo de las mujeres y los meno-
res” de 1924, vino a poner algfm dique a esta situacién. La

virtud d.e nuestro pais de. ponerse a tono con las convenciones

internacionales en la legislacién del trabajo_ hace que por lo
menos en cuanto alas normas escritas, no hayamos quedado
retrasados. I

Tres factores principales deben concurrir para la eficacia
de la reglamentacién del trabajo femenino: Una inspeccién efi-
caz para vigilar su cumplimiento; educacién de las obreras
para colaborar a su correcta aplicacién y un organismo espe-
cializado que se dedique exclusivamente a ese problema. La
falta de esos elementos le ha quitado efectiva validez durante
muchos a�os  de su vigencia.

Diez a�os  mas tarde se reglamentan los derechos de las
obreras en trance de ser madres y fijan el régimen de 1ice11cias
y se establece e1.Seguro de Maternidad administrado por una
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Caja en el que quedan comprendidas todas las obreras, cua1-
quierawque sea su estado civil, de 15 a 45 a�os,  ocupadasen
establecimientos industriales 0 comerciales.

Esta ley de previsién social es una preciosa conquista, que
a medida que vaya perfeccionandose en su aplicacién dara re-
sultados cada dia mas positivos.

Una nueva era se ha iniciado en el pais con el despertar
de la masa obrera. La revolucién sacudié los simientos de la
Nacién. Los trabajadores dispersos y sin Norte sufrian el aban_
dono de los dirigentes del pais hasta que hallaron a su “lider”
y se agruparon a la sombra de la bandera de la Patria.

Los hombres y las mujeres del trabajo, adquirieron la con-
ciencia. de su fuerza y fueron 10s artifices de sus propias le-
yes. Por convenios de patrones y obreros con el apoyo y la
direccién del Estado, hiciervn que lo que sélo eran enuncia-
ciones legales sin efectividad, se convirtieran en normas reales
de trabajo y las superaron.

Esta en la eseneia misma del derecho del trabajo el con-
eepto de universalidad, El trabajo es deber ineludible de la
Vida y fuente de todos los bienes. Como una nueva aurora pal-
pita en el mundo la conciencia del derecho de todo ser humano
a una existencia cligna como expresién de justicia social’. La
Justieia Social debe imperar en el mundo entero, de’ahi que
las conquistas que logra un pueblo deben difundirse sin limi-
taciones ni fronteras.

Actualmente la Argentina marca rumbos en la Legislacién
del Trabajo y nuestros representantes en la �ltima  Conferen-
cia Internacional han podido declarar que en muchos casos,
ratificar un convenio, significaria dar un paso atras en la le-
gislaeién argentina.

La incorporacién de los “Derechos del Trabajador” a la
“Carta Internacional de los Derechos Sindicales de las Nacio—
nes Unidas” se�ala  la traseendencia del esfuerzo argentino que
sigue las orientaciones de su Presidente, el General Perén, para
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lograr la paz social, merced al efectivo goce de los derechos
de todos los que trabajan.

E1 P315 que mas se ocupa de mostrar al mundo la situa-
cién de las mujeres que trabajan es Estados Unidos de Norte
América. Periédicamente nos llegan publicaciones en las que
se expresa con cifras las actividades que realizan, el salario
que perciben, el tratamiento que se le da, y todo cuanto las
estadisticas mas minuciosas pueden revelar.

;Hasta qué punto podemos afirmar que conocemos a las
mujeres Norteamericanas pese a su reflexivo estudio de todos
esos datos que nos admiran por su perfeccién?

Nada nos dicen de su alma los guarismos estadisticos. z,S0n
felices esos 2.300.000 mujeres que trabajaron en las zindustrias
de guerra y que ahora se niegan a dejar su labor? ¢',Estan sa-
tisfechas los 15 millones de mujeres que trabajan? Interpre-
tando con detenimiento todas las publicaciones, se advierte que
pese a los grandes progresos realizados, respecto al trabajo de
las mujeres, queda mucho por hacer y que luchan empe�osa-
mente por mejorar su condicién y por lograr que se aplique e1
principio “salario igual, para trabajo igual” por el que tanto
nos queda por luchar en la Argentina.

Los DERECHOS POL1TICOS

La accién organizada femenina para el logro de los de-
rechos de las mujeres se inicié en 1906 cuando a raiz del Pri-
mer Congreso del Libre Pensamiento se fundé el “Centro Fe-
minista”. Realizé una intensa campa�a  en un ambiente agre-
sivo burlén o indiferente. Luego el centro, cambié su nombre
por el de “Juana Manuela Gorriti” para. evitar mal enten-
didos y juntamente con la lucha por los derechos civiles, rea-
liz6 obra social en favor .de la madre y el ni�o.  La asociacién
tuvo destacada actuacién en el Congreso F€m€I1i110 Interna-
cional de 1910. Desde entonces no cesaron de presentarse al
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Congreso con proyectos y demandas para mejorar la condicién
de la mujer y el ni�o.

En 1918, la guerra Europea habia transformado el con-
cepto imperante respecto a la capacidad de las mujeres y con
nuevos entusiasmos se lanzaron a la lucha convencidas que era
el momento propicio —1vana ilusi6n!— entonces, con el va-
liente nombre de “Asociacién Pro Derechos lie la Mujer”,
cada periodo legislativo, marca nuevos intentos ante los Dipu-
tados y los proyectos que se presentan tienen su apoyo 0 son
inspirados por la Asociacién.

Se obtuvieron los derechos civiles en 1926. Faltaban los
politicos. Por eso sin desmayar renovaban periédicamente sus
campa�as  con nuevas socias que ya eran maestras, médicas,
abogadas, profesoras, doctoras en filosofia. Fueron cayendo
muchas. Hoy su fundadora esta abatida por los a�os  y la en-
fermedad.

E11 1910 en Inglaterra surgié un tipo nuevo de mujer “las
sufragistas” que inauguraron una “propaganda de hecho” lle-
gando a la violencia. Fueron el blanco de todas las satiras y
se las cubrié de ridiculo pero hicieron oir la voz de las reivjn-
dicaciones femeninas en todo el mundo. Fué el tipo extremista,
hoy Casi desaparecido. La Dra. Bankhurst tuvo sus éniulas
argentinas dirigidas por la Dra. Lanteri que culminaran en su
accién para 1919. A esta luchadora tampoco 1e fué propicia la
opinién. Fundé el Partido Feminista Nacional y hasta pre-
tendié enrolarse. La idiosincracia femenina del pais recha-zaba
con disgusto ese tipo de Feminismo. Otra campa�a  entusiasta,
realizé en 1932 la “Asociacién Argentina del Sufragio Feme—
ninol” y la de “Damas Patricias”. Consiguieron reunir 100.000
boletas de adhesién y contribuyeron a obtener la media ley
de 1932. El Consejo de Mujeres de la Rep�blica  Argentina
peticioné también al Congreso en esa, oportunidad.

En 1945 el ambiente se conmovié con otra campa�a  inten_
sa. Las luchadoras de las antiguas Asociaciones volvieron a la
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accion. Mujeres de todos los sectores de la actividad social se
unieron a ellas y se constituyo la “Asociacion Pr0—Sufragi0
Femenino”.

Se presentaron a la Division de Trabajo y Asistencia de la
Mujer; Organismo oficial que entonces concentraba los prob1e_
mas femeninos que yo dirigia, a solicitar que por su intermedio
se recibieran en acto p�blico  a los n�cleos  femeninos que soli-
citaban el voto para elevar el petitorio al P. E. de la Nacion.

Cuando surgio la iniciativa de que por un Decreto-Loy,
susceptible de ulterior ratificacion parlamentaria se otorgaran
los derechos politicos de la mujer, un sector femenino del pais
que se titulaba “Democratico” inicio una enconada campa�a
de oposicion.

Los ataques fueron violentos, pero la Comision no desma-
yo en su intento y la aparicion del Estatuto de los Partidos
Politicos, en que se excluia a las mujeres, la decidio a una
accion inmediata.

La recomendacion del Acta de Chapultepec que contenia
los derechos politicos para las mujeres habia sido ratificado
por el Superior Gobierno de la Nacion, por ello era justo y

Ioportuno reclamar su cumplimiento.

En un entusiasta y magnifico acto que me toco presidir
millares de mujeres expresaron su anhelo civico, el 26 de julio
de 1945. Obreras de todos los oficios concurrieron con ardor
iniciando su despertar. La reunion conto en un momento con
la presencia del Exmo. Sefior Vice Presidente de la Nacion,
Secretario de Trabajo y Prevision Coronel Juan D. Peron,
quien especialmente invitado, dejo su despacho para tI'3Sla(lHI‘-
se al recinto de la Camara de Diputados ——donde tuvo lugar
el acto— para recibir de manos de los presentes el petitorio en
que se concretaban sus aspiraciones.

E1 Coronel Peron dijo en su discurso que apoyaba con
toda la fuerza de su conviccion, el proposito de hacer dc ello
una realidad argentina.
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Cuando por libres comicios populares se eligié el nuevo
Parlamento, la Comisién renové sus solicitudes. E1 19 de jiilio
de 1946 el Senado de la Nacién aprobé por unanimidad el
proyecto que fundé e1 Senador Soler otorgando plenos dere_
chos politicos a las mujeres.

Se esperaba que la Camara de Diputados 1o_ sancionaria
de inmediato, pero se consideraron asuntos posteriores y el V0-
to femenino volvié a. caer en el olvido, amenazado de correr la
misma suerte que en el afio 1932, pues feneeia e1 periodo de
sesiones.

Se inicié entonces una nueva campa�a  encabezada por la
se�ora  Maria Eva Duarte de Peron que con gran entusiasmo
movié la opinion p�blica  e insté a los legisladores a un pronto
pronunciamiento.

En la histérica sesién do1 9 de setiembrede 1947 a�n  man-
do 10s diputados de la minoria anunciaron su voto favorable,
planteaban dilaciones tendientes a provocar una nueva (poster-
gacién. Intervino entonces decididamente en el debate e1 di-
putado Colom proponiendo e1 reemplazo del despacho de la
Comisién de Asuntos Constitucionales por el proyecto sancio-
nado por el Senado que obtuvo aprobacién y que al otorgar
los derechos politicos a las mujeres, jaloné un nuevo triunfo
para la Revolucién.

E1 23 de setiembre de 1947, en acto p�blico  ante una cre-
cida multitud, en la Plaza de Mayo, e1 Presidente de la Re-
p�blica,  la promu1g6' solemnemente. Habia cumplido la pro-
mesa qué hiciera. en 1945.

ASOCIACION

Ha dicho Jules Simon que “el hombre es tan poca cosa
que no puedé hacer ni mucho bien, ni mucho mal sino aso-.
ciéndose”. Agreguemos: ;Cuanto bien podrian hacer las mu-
jeres si se asociaranl
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En Estados Unidos las mujeres de principios del siglo
XIX practicamente trabajaban 11, 12 y 13 horas diarias, en
tanto que Ios obreros, gracias a la accién g1-emial, consiguieron
jornadas de 10 horas. Reconocen los comentaristas que una de
las razones que han permitido la explotacién del trabajo feme-
nino y los salarios mas bajos, es la falta de un frente �nico
para exigirlo.

Los sindicatos obreros adquirieron importancia y las mu-
jeres seguian sustrayéndose a la agremiacién. En nuestro me-
dio no podia emprenderse una tarea mas ardua que organizar
una asociacién femenina. Un espiritu nuevo ha surgido con la
Revolucién y ya las‘ obreras no vacilan en agruparse, Los obre—
ros no se resignan todavia a reconocer en sus compa�eras  con-
diciones de lideres. Todo requiere aprendizaje.

Tuve ocasién de experimentar esta. resistencia. Se orga-
nizaba un acto con el fin de conseguir mejoras para las obreras.

A mi despacho se presentaron Varias compa�eras  y un di_
rigente. Las jévenes permanecian silenciosas en actitud de ex-
pectativa ante lo que iba a decir el vocero. z,Estas jévenes no
sabrén expresarse?, me preguntaba. Cuando me quedé a solas
con las obr-eras me expusieron sus demandas con toda clari-
dad. Les dije que con la misma sencillez que me hablaban de-
bian hacerlo ante el micréfono. Con mil temores aceptaron. E1
acto fué brillante. Las improvisadas oradoras se desempe�aron
magnificamente. Era que los compa�eros,  a1 no tener confian-
za en ellas, 1e impedian la accién.

Cada grupo de la actividad humana tiene sus problemas
comunes. Cada peque�o  problema tiene mas facil solucién. De
la solucién de los problemas parciales surgira la gran solucién
del equilibrio social que perseguimos. {La trompeta de la jus-
ticia social resuena en los ambitos de la Patria!

Ha pasado e1‘ tiempo de las audiencias individuales para
persuadir con acopio de atractivos personales y buenas razones
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a legisladores o personajes encumbrados de la politica que ocu-
pan cargos de importancia.

Nada hay que. convenza mas que un grupo 1_1_umeroso,de
mujeres decididas y que saben lo que quieren. Desde luego que
ahi esta la dificultad que todas quieran lotmismo. Se que mu-

~ch0s me darian la explicacién con una de aquellas sentencias

como la de Erasmo ‘‘la mujer es un animal amable que nunca
tiene juicio del todo”. Los que conocen esta debilidad tienen
mil ardides para provocar la divisién. Una vez conseguida,
e1 intento queda malogrado. z,‘Pued.e imaginarse por ejem-
plo, las Ventajas que traeria una colaboracién entre las amas
de casa, para el mejoramientd de la Vida doméstica?

EN BUSCA DEL EQUILIBRIO

Vivimos un momento -‘Le transicién; ha pasado la etapa
literaria de los derechos de las mujeres. Las apasionantes dis-
cusiones biolégicas y sociolégicas sobre el tema estan agbtadas.
Aunque parezca mentira y los hombres no lo puedan concebir,
las mujeres han enmudecido. Estamos en la etapa -de las rea—
lizaciones.

Lentamente, sin violeneias ni alardes se diversifica la ac-
tividad femenina. La penetracién aislada Va cumpliéndose. Ca-
da mujer que adquiere la conciencia de la hora es un indivi-
duo mas que concurre a un objetivo que nadie 1e marca. Guan-
do estos esfuerzos individuales se a�nen,  se establecera e1 equi-
librio, actualmente roto. "

No hay problema que interese exclusivamente a las muje_
res. Las leyes protectoras de la mater11idad y las tareas prohi-
bidas-, velan por el futuro de la raza. AI superarse la etapa de
la desigualdad de los derechos y abolirse la ineapacidad, las
mujeres ya no tienen que luchar por asuntos propios; la so-
ciedad esta tan interesada como ellas en solucionarlos.

En este momento de transicién hay que salvar e1 lhogar.
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Los hombres tienen que decidirse as solueionar los problemas
domésticos de las mujeres. Dotar al hogar de las comodidades
necesarias es algo que ata�e  a las amas de casa, pero que favo-
rece igualmente al marido y a los ni�os.

La obrera—madre, sufre en el taller, pensando en sus ni-
�os,  sin sol, en su �nica  pieza y en el pobre bracero en que
tendra que cocinar, al regreso.

En un Congreso reciente realizado en Cordoba, vi hume-
decer los ojos con ternura a rudos obreros al eomentarles como
luchan y sufren las madres—Inaestras que son legion en el pais.
El problema de la vivienda esta. encarado valientemente en el
plan quinquenal. Pronto abremos andado la mitad del camino.
Paralelamente los hombres y las mujeres argentinas tienen que
hacer lo que ning�n  gobierno puede y es dar vida a los l1oga—
res en una union mas estrecha y menos exclusivista.

Los sociélogos humoristas, apuntan sus dardos para ridi-
culizar el contraste de frivolidad en el vestir y la seriedad de
los pensamientos; Ya pasé el peligro de la masculizacion del
indumento que traia tan asustado a. los caballeros. Se Va en
busca del equiljbrio; se persigue la comprension de los hom-
bres. ¢',Se acostumbraran a ver mu�ecas  que piensan? A todo
lo buen.o se acostumbra uno. Hasta hace poco, solo feas es-
tudiaban o trabajaban. Cuando todas estudien y trabajen no
habra mas remedio. Los muchachos de hoy alientan a sus com-
pa�eras  para que .sigan sus estudios; los de antes obligaban
a sus novias a retirarse de toda actividad porque su hombria
se lo imponia.

La nueva conciencia tiene que formarse al unisono en los
hombres y en las mujeres para que no se resienta la misién
genés-ica y se cree la verdadera interdependencia necesaria para
la arménica convivencia. ‘

La sorda resistencia masculina amontona a�n  obstaculos
con solapado tesén y solo lo hace abiertamente en momentos
decisivos ;Qué reaeios son nuestros hombres! ;Dios solo sabe
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y nunca llegaran a reconocer las jovencitas de hoy, lo que nos
esta costando la etapa!

Conversando con una matrona, reliquia de nuestras avan-
zadas, me decia: “A Vds., les ha sido fécil la universidad.
Ni siquiera pueden concebir lo que me costé recibirme de

médica. . . ”

Con sonrisa triste y la mirada lejana, evoca esas horas,
satisfecha de su triunfo, sin importarle la incomprensién de
sus contemporaneos.

Las muchachas no conocen ahora e1 miedo para afrontar
Ia. lucha por el porvenir, pero vacilan temerosas ante cualquier
acto que signifique una transgresién a costumbres consagradas
o Viojos prejuicios.

Las jévenes pueden hoy lograr alguna independencia, pero
todavia, romper con la rut.;1za es desafiar a la sociedad. La ac-
tividad se limita y sufren el desequilibrio de una imaginacién
que forja planes que no puede realizar, y de una moral ve-
tusta que oircunscribe su campo de accién

La sociabilidad va perdiéndose a medida que crecen las
casas de departamentos. Las visitas se han suprimido y los en-
cuentros amistosos se realizan en las confiterias de moda; Si
hay orquesta es mas alegre, pero como hay tantas cosas que
decirse, la m1’1sica_ no se escucha y se sobrepasa su estruendo
para hacerse oir. Ese es el Hacercamiento mayor entre las ami-
gas que se quieren. y.

Reconquistemos la sociabilidad; veamos el cielo azul y la
campi�a,  aunque sea los domingos. Gocemos todos de agrada-
bles vacaciones. Si hace unos a�os  hubiéramos comentado estas
posibilidades, se las hubiera tildado de» utopias o idealismos
irrealizables. Hoy solo se trata, del aporte del sentimiento co-
lectivo, para una realidad inmediata. * »

Tenemos que colaborar todos con las mujeres casadas que
necesitan o quieren ser socialmente productivas para‘ aliviar
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su doble y pesada. carga. E1 trabajo es fuente de dicha, pero
requiere 6:1 descanso reparador y la distraccion sana.

Otra preciosa conquista de la hora es la de las vacaciones
pagas. iQue no la aprovechen las madres solo en remendar la
ropa de sus chicos! '

Las mujeres de hoy perseguimos la belleza y la armonia.
Al gozar de nuestra capacidad absoluta ya no pretendemos
nada exclusivo. Todos los afanes han de dirigirse a organizar
una convivencia més pacifica y armonica.

Tenemos plena conciencia de que todos los hombres y las
mujexjes argentinas de todos los émbitos de la Patria, tienen
derecho a ser felices. Ya no han de perderse esfuerzos en anta-
gonismos estériles.

Defender e1 hogar tradicional, velar por los ni�os,  difun-
dir la. educacién, practicar la asistencia, mejorar las condicio—
nes del trabajo, forjar una paz permanente y atar fuertes la-
zos de solidaridad entre todos los argentinos, son tareas que
se aprestan a realizar las mujeres, con su fe puesta en Dios
y en la gloria inmarcesible de la Patria.
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_ por la Prof; DOLORES DABAT, con una Noticia Preliminar del Dr.
JUAN ALVAREZ.
* 2—Los nuevos métodos pedagégicos, por la Dra. CELIA ORTIZ DE MON-
TOYA.
' 3—Sobre un ensayo de Escuela Serena en la provincia de Santa Fe,
por la S1-ta. OLGA COSSETTIN. _
* 4—El arzalfabetismo en la Repziblica Argentina. Interpretaclén de sus
Estadisficas, por el Prof. ERNESTO NELSON.
5—;Eduoacz'6n integral 0 alfabetizaciénf, por el Dr. LUIS MAMA
BARREIRO.



*

LA ENSENANZA SECUNDARIA:

1—Estudios psicolégicos, por el Dr. F. KRUEGER (traduccién de
N. GRINFELD) con prélogo del Prof. F. ROMERO. (29 Ediciém.
2—Ba-chillerato y formacion juvenil, por el Prof. JUAN MANTOVANI.
3—La matematica en la educacién media, por el Ing. JOSE BABINI.
4—Urqui2a y la enseiianza media :1; superior en la Provincia de En

tre Rios, por el Dr. ANTONINO SALVADORES.

EL PROBLEMA DEL CAMINO:

1 —Métodos de calculos aplicables a las calzadas elasticas, por el Ing
JORGE KLINGER. (23 Edicién). . '

2 —— El suelo. Su conocimiento y su correccién, por el Dr. JOSUE GOLLAN
(H.). (23 Edicién).

3 —Caminos de bajo costo, por el Ing. JUAN C. BUSTOS.

4——Los problemas del transports en la Repilblica Argentina, por el
Ing. NICANOR ALURRALDE. '

TEMAS RURALES:

l——La mandioca, por el Dr. PEDRO CHIARRULLI.

2—El caballo, por el Dr. A. LISANDRO LARROSA.

3—Contribuci6n al conocimiento y difusion de las especies citricas
por el Ing. ALEJANDRO BOUQUET.

4—Selecci6n biologicay clasificacidn mecdnica de la semilla, por el
Ing. Agr. BRUNO SANTINI.

5—Abrig0s para montes frutales, por el Ing. Agr. PABLO COURAULT.

TEMAS OBREROS:

1-Accidentes de trabajo, por el Dr. MARIANO R. TISSEMBAUM. (23
Edicién). _

2—El seguro social, por el Ing. CARLOS A. NIKLISON.

3 —Enfermedades profesionales, por el Dr. MARIANO R. TISSEMBAUM,

4——Coopcraci6n, por el Dr. FRANCISCO C. BENDICENTE.

5—Higie'ne 3; seguridad del trabajo, por el Dr. MARIAN0 R. T'[SSEM-
BAITM.

6—Historia del movimiento vobrero argentirro, por el Sr. ANGEL L.

PONCE.

TEMAS BIBLIOTECOLOGICOS:

1-—Elementos de biblioteoologia, por el Dr. DOMINGO BUONOCORE.

2—Ideas para una colaboracién integral entre bibliotecas argent£-
mzs, por el Sr. CARLOS Vfcron PENNA.

3—Bibliotecas Unimarsitarias. Consideraciones relativaé a su impor-
tancia y misién, por ERNESTO G. GIETZ.

4—Investigaciones bibliograficas en institutes
AUGUSTO RAOL CORTAZAIL

DIFUSION DEL PLAN QUINQUENAL:

1—Creaci6n de la Escuela de Salubridad en la Universidad Nacio-
nal del Litoral, por el Ing. JULIO DE TEZANOS PINTO y el Dr.
LORENZO A, GARCiA_

2—La obligacién de los trabajadores en la realizacién del Plan
Quinquenal, p01'.e1 Sr. ANGEL L. PONCE. '

3—Inoorporaci6n de la prnpiedad horizontal al Cédigo Civil Argen-

’ W10, por el Dr. RAMON LOPEZ DoMfNGUI<:z. ‘
Conferencias sobre el Plan Quinquenal, por el Dr. LUIS SPERONI
VALDES y otros.

PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS:
— Departamento de eastensién universitaria.
—Memorias del Instituto Social 1928 - 1932, 1933 - 1936 y 1937 - 1940.
— Memoria del Instituto Social 1941 - 1944. '

universitarios, ‘por

4
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