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SIGAMOS DICIENDO NO A TODO TIPO DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER
El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mu-

jer. Este tipo de violencia es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. 

Como dice la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka: “La vio-
lencia contra las mujeres se ha convertido en una auténtica epidemia que debe detenerse”. 

Este tipo de violencia constituye una violación fundamental del derecho a la vida, a la libertad, 

a la seguridad, a la dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no-discriminación y 

a la integridad física y mental. Para concientizar sobre esta grave violación a los derechos 

humanos, se realizaron desde esa fecha hasta el 10 de diciembre, 16 días de activismo contra 

la violencia de género, con el propósito de llamar la atención sobre esta problemática mundial 

invitando a usar el color naranja en señal de apoyo.

AMJA se sumó a este llamado e invitó a tomar conciencia desde cada ámbito.

BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

ASOCIACIÓN DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA 
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SIN ExCLUSIVIDAD DE áMBITOS NI DE GEOGRAfíA

Por Virginia Simari - Presidenta

Derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial 
o total. Las notas corren bajo exclusiva responsabilidad 
de sus autores y las publicidades bajo exclusiva respon-
sabilidad de los respectivos anunciantes. Registro de la 
propiedad intelectual otorgado por la Dirección Nacional 
del Derecho de autor, N° 5062278.
Impresión: Grupo Maorí S.A. Av. Mitre 3027. Olivos, Pcia. 
de Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4762-0300.

Hemos venido destacando en distintos espacios cuanto se  avanzó en  el ca-
mino hacia la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ya 
desde lo normativo ya desde la implementación de diversas políticas públicas.
Desconocerlo además de revelar ceguera, resta méritos a la destacable 
tarea que viene desarrollando el movimiento feminista en su conjunto a 
nivel mundial en los últimas décadas.
Sin embargo, es preciso insistir en que falta aún transitar un largo tra-
mo, así como que el aliado ineludible es la educación y la construcción 
del  juicio crítico de la sociedad en su conjunto, sobre la discriminación 
silenciosamente consentida. 
Es necesario continuar brindando visibilidad a lo velado y poniendo voz a 
toda expresión de inequidad naturalizada.
Ningún país alcanzó la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida; 
la desigualdad entre hombres y mujeres continua se afirmó en Llamado a 
la Acción acordado por ONU Mujeres y el Gobierno de Chile  en estos días.
Para dar cuenta de algunas manifestaciones del flagelo, vasta reparar en 
el último Informe Regional sobre el Examen y la Evaluación de la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Beijing y el Documento final del XXIII 
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General (2000) en los 
países de América Latina y el Caribe que revela que en el ámbito de 
la autonomía económica, la incorporación de las Mujeres al mercado de 
trabajo se ha producido en todos los países con diferentes velocidades.
Las políticas públicas no han sido capaces de mejorar las condiciones de 
acceso de las mujeres al mercado laboral ni de garantizar su permanen-
cia a lo largo de su ciclo vital, lo que se traduce en una clara desventaja 
con respecto a sus pares hombres a la hora de tener una trayectoria labo-
ral y acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres.
Como desafío a futuro,  los países deberán superar la brecha de la remuneración. 
En tanto  y más allá de la Región, en otro extremo del planeta el pasado 22 
de febrero desde un ámbito ajeno al de los organismos internacionales, al 
académico o al asociativo que concita nuestra actividad,  en el marco de 
la entrega de los Premios de la Academia de Hollywood, la actriz Patricia 
Arquette sorprendió al mundo al denunciar las desigualdades entre hom-
bres y mujeres en el mercado profesional, en la remuneraciones mientras 
resaltó la necesidad de echar una mirada a ello.
Quedó exhibida una vez más desde un escenario no convencional, una de las 
tantas caras de la inequidad por género. Ningún esfuerzo es excesivo a la hora 
de exponer las desigualdades consagradas, ni hay espacios ajenos a ellas.
Ponemos aquí una vez más el énfasis sobre la educación como instrumento.
Sobre ello, el mismo Informe destacó  la necesidad de transversalizar el 
enfoque de género en el sector educativo, lo que resulta en línea con la 
acción emprendida por A.M.J.A. a través de la iniciativa anunciada el último 
año y  que resulta ahora reivindicada con el documento para la Región.
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ALMUERZO

OtrO añO más El cierre de 2014 tuvo su brindis para la Asociación 

de Mujeres Jueces de Argentina con un almuerzo 

que se realizó el 5 de diciembre en el Círculo Italia-

no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fotos: Archivo fotográfico AMJA
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n año intenso, con muchas activi-
dades, logros, premios y una gran 
pérdida. Por supuesto, AMJA no 

pudo despedir el año sin un cálido recuer-
do a la querida Carmen Argibay.
En el agasajo, además de los socios de 

AMJA, se hicieron presente prestigiosos 
invitados que trabajan junto a la Asociación 
en la promoción y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres. Compartimos 
aquí con ustedes una galería de fotos de 
los momentos más destacados.

Se hicieron presente prestigiosos invi-

tados que trabajan junto a la Asocia-

ción en la promoción y defensa de los 

derechos humanos de las mujeres.

 0



na considerable proporción de 
mujeres está en prisión como 
consecuencia directa o indirec-

ta de múltiples formas de discrimina-
ción y de pobreza.
La discriminación contra las mujeres 
genera, en la sociedad, relaciones in-
equitativas de poder y de acceso a los 
recursos económicos, lo que lleva a mu-
chas de ellas a involucrarse en el terre-
no criminal para desempeñar, la mayo-
ría de las veces, las actividades de mayor 
exposición y más vulnerables a la acción 
de las agencias penales, reproduciendo 
así, también en este terreno, las relacio-
nes de discriminación y exclusión desde 
las que llegan al delito.
Las mujeres constituyen una pequeña 
minoría en las prisiones alrededor de 
todo el mundo. Se estima que con-
forman entre el 2 y el 10 % de las po-
blaciones carcelarias. Sin embargo, el 
número de mujeres encarceladas está 
en aumento en todo el mundo y el incre-
mento es mucho más vertiginoso que en 
el caso de los hombres. 
Aun así, continúan siendo una pequeña 
minoría. Y debido a su escaso número en 
relación con la población total, sus ne-
cesidades específicas han tendido a per-
manecer desconocidas y desatendidas.
Los sistemas penitenciarios y los regí-
menes dentro de ellos son invariable-
mente diseñados por hombres y para 
hombres (desde la arquitectura de las 
prisiones, las medidas de seguridad o 
las instalaciones de higiene hasta los 
mecanismos de contacto con la familia, 
la oferta de trabajo y la de formación). 
Como consecuencia de ello, muy pocas 
prisiones atienden apropiadamente las 
necesidades específicas de las mujeres 
presas, lo que lleva a incrementar sus 
condiciones de vulnerabilidad y el ries-
go de sufrir violencia de género.
En muchos casos, aún luego de recupe-
rar la libertad, las mujeres son propen-
sas a sufrir particular discriminación 
debido a estereotipos sociales. El hecho 
de haber sido condenadas o detenidas en 
relación a un delito penal, importa una 
marca mucho más pesada de llevar para 
una mujer que para un hombre. Mientras 

Las rEGLas DE
BANGKOK DE Las
NaCIONEs UNIDas
EL COMPROMISO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN ES-

PECIALIZADA A LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD.

INFORME
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Los sistemas penitenciarios y 

los regímenes dentro de ellos 

son invariablemente diseñados 

por hombres y para hombres 

(desde la arquitectura de las 

prisiones, las medidas de segu-

ridad o las instalaciones de hi-

giene hasta los mecanismos de 

contacto con la familia, la oferta 

de trabajo y la de formación).

las esposas y compañeras sostienen 
regularmente a los hombres durante el 
encarcelamiento y luego de la liberación, 
contrariamente, las mujeres tienden a 
ser rechazadas por sus compañeros e 
incluso por sus familias. Si han aban-
donado una relación violenta, o han sido 
abandonadas, establecer una nueva vida 
acarreará dificultades económicas, so-
ciales y legales lo que deberá sumarse a 
los desafíos propios de la transición de 
la prisión al afuera.
Adicionalmente, el impacto de ser encar-
celadas resulta particularmente severo 
si las mujeres son las únicas o principa-
les cuidadoras de sus hijos e hijas –un rol 
mayoritariamente aún ejercido por las 
mujeres-. Aún un corto período en pri-
sión en estas condiciones puede causar 
mucho daño y graves consecuencias a 
largo plazo para los niños y niñas y debe-
ría ser evitado si es verdad que el interés 
del niño es un interés superior que debe 
ser atendido por razones de justicia.
La comunidad internacional tomó nota 
de la necesidad de atender de manera 
diferenciada las necesidades de este 
pequeño colectivo históricamente des-
atendido. Así, se inicia el largo proceso de 
elaboración de una norma internacional 
que complemente las Reglas Mínimas 
de Tratamiento para los Reclusos de las 
Naciones Unidas que habían sido aproba-
das luego de la Segunda Guerra Mundial 
y que tenían como eje al prisionero varón.
La necesidad de una norma internacio-
nal con perspectiva de género en rela-
ción a las prisiones, se impuso pese a la 
existencia de un marco de normas y es-
tándares internacionales para la protec-
ción de las personas privadas de libertad, 
porque para muchas mujeres, profundas 
raíces de discriminación se manifiestan 
a menudo en la aplicación de las leyes 
generales y en las prácticas de los siste-
mas penitenciarios y de justicia. 
El Comité para la Eliminación de toda 
forma de Discriminación contra la Mu-
jer (Comité de la CEDAW) ha notado 
que si los Estados fallan en atender las 
específicas necesidades de las mujeres 
en detención o prisión, ello constituye 
discriminación. Más aún, recomienda a 

los Estados partes que tomen medidas 
generales para proteger la dignidad, 
privacidad y seguridad tanto física como 
psicológica de las mujeres detenidas y 
provean las salvaguardas para proteger 
a las mujeres presas de todas las formas 
de abuso, incluyendo abusos sexuales.
Como se adelantó, tradicionalmente el 
marco internacional para la protección de 
las personas detenidas en prisión preven-
tiva o cumpliendo pena ha estado confor-
mado por las Reglas Mínimas para el Tra-
tamiento de los Reclusos (RMTR). Se trata 
de un documento en clave masculina con 
muy escasas menciones a las mujeres 
prisioneras. Las pocas que se pueden 
encontrar se refieren a que deben estar 
separadas de los hombres y algunas pre-
visiones relacionadas con la maternidad. 
Así, las Reglas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de las Reclusas y 
medidas no privativas de libertad para 
mujeres delincuentes, conocidas como 
Reglas de Bangkok fueron adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en diciembre de 2010 para atender a 
la falta de estándares en la materia, pero 
aún la comunidad internacional perma-
nece en deuda en lo relativo a la toma de 
conciencia del problema y la implementa-
ción de medidas efectivas para atenderlo.
Las Reglas de Bangkok establecen pre-
visiones relacionadas, por ejemplo, a la 
atención de las necesidades particulares 
de higiene de las mujeres, a los servicios 
de cuidado de su salud, a la salud men-
tal, la prevención de VIH, el tratamiento 
del abuso de sustancias o la prevención 
de suicidios y autolesiones. También 
contienen reglas relacionadas con los 
registros, la disciplina y el castigo de las 
faltas y el contacto con el mundo exterior 
y se incluyen previsiones relacionadas 
con el tratamiento de algunas categorías 
especiales de mujeres prisioneras tales 
como las extranjeras, las pertenecientes 
a minorías y a grupos indígenas. 
Cuando hablamos acerca del acceso de 
las mujeres a la justicia, la mayoría de las 
discusiones desafortunadamente hacen 
escasa mención a las mujeres presas.
Este aspecto de las prisiones parece 
ser mucho menos atractivo como tema 
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de discusión y desafortunadamente los 
estereotipos de género implican que las 
mujeres no se supone que cometan deli-
tos. Pero nos guste o no, las mujeres no 
solo son víctimas sino también sospe-
chosas, autoras de delitos y prisioneras.
En los últimos tiempos, numerosas in-
vestigaciones y eventos internacionales 
se han desarrollado en torno a las Re-
glas de Bangkok. Los organismos inter-
nacionales han llamado a los Estados a 
implementarlas subrayando su impor-
tancia. Pero aun así, su impacto en los 
sistemas de justicia dista aún mucho de 
estar en el nivel deseable. 
Distintos mecanismos de derechos hu-
manos (tales como los que dependen 
del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas: relatores o pro-
cedimientos con mandatos espaciales) 
regularmente refieren o requieren infor-
mación sobre la implementación de las 
Reglas de Bangkok y frecuentemente re-
cuerdan a los Estados la necesidad y obli-
gación de implementar sus estándares y 
principios como garantías mínimas para 
el tratamiento de las mujeres presas. 
El Comité de la CEDAW se refirió a la si-
tuación de las mujeres presas en su Re-
comendación General 28 (sobre las Obli-
gaciones Básicas de los Estados Partes 
bajo el art. 2 de la Convención para la Eli-
minación de todas las Formas de Violen-
cia contra la Mujer), en la recomendación 
sobre mujeres trabajadoras migrantes y 
en la que se refiere a la violencia contra 
la mujer . El Comité de la CEDAW tam-
bién ha indicado a los Estados que ase-
guren la provisión de adecuados servi-
cios y facilidades de higiene de acuerdo 
a las Reglas de Bangkok. 
Por su parte, el Comité contra la Tortura 
de las Naciones Unidas ha recomendado 
a los Estados que tomen efectivas medi-
das para combatir la violencia en prisión 
más eficientemente de acuerdo con las 
Reglas de Bangkok y establezcan y pro-
mocionen un mecanismo efectivo para 
recibir quejas, incluyendo aquellas por 
violencia sexual.
El Consejo de Derechos Humanos (HRC) 
también ha puntualizado a los Estados 
partes que actúen para asegurar, sin 

demora, que las mujeres prisioneras 
sean custodiadas solo por guardias mu-
jeres y que se implementen efectivos 
mecanismos para presentar e investi-
gar quejas de las mujeres detenidas. 
Durante la Revisión Periódica Universal 
(UPR), el grupo de trabajo implicado en 
ello ha efectuado recomendaciones a 
los Estados para que tomen medidas 
para difundir e implementar las Reglas 
de Bangkok y para asegurar que las ne-
cesidades especiales de las mujeres en 
prisión sean apropiadamente atendidas. 
En sus reportes, un número de Relato-
res especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas han 
abordado el tema de las necesidades de 
las mujeres en prisión. El Relator Espa-
cial sobre el Derecho a la Educación se 
ha ocupado del derecho a la educación de 
las mujeres en prisión . Recientemente, 
la Relatora Especial sobre la Violencia 
contra la Mujer ha emitido un relevante 
informe especial sobre las mujeres en 
prisión . En tal informe se ha ocupado de 
diversos aspectos de la vida de las muje-
res privadas de libertad formulando valio-
sas recomendaciones para los Estados.
Cuando se reclama un acercamiento 
género-sensitivo al tema de las mu-
jeres en conflicto con la ley penal, la 
primera reacción generalmente es que 
las mujeres prisioneras no deberían ser 
tratadas de modo diferente, argumen-
tando que un trato tal podría ser discri-
minatorio para con sus pares hombres.
En este punto, es importante recordar que 
tomar en cuenta las específicas necesida-
des de un grupo particularmente vulne-
rable por las razones delineadas al inicio, 
no constituye discriminación. Tratar a los 
diferentes como iguales sí podría hacerlo. 
Resulta así preocupante que las Reglas de 
Bangkok de la ONU sigan siendo apenas 
mencionadas y muy poco conocidas en 
nuestro sistema de justicia. Un texto que, 
luego de décadas en que la cuestión ha 
sido pasada por alto, ha venido a llenar el 
vacío de normas que refuercen los pilares 
de un sistema de justicia penal que tome 
en cuenta la perspectiva de género.
Este documento constituye en la actua-
lidad una guía ineludible pare resolver 

cualquier hipótesis en la que se encuen-
tre involucrada una mujer privada de 
su libertad. Los espacios en los que se 
ejecuta la privación de libertad deben ser 
escrutados a la luz de los estándares que 
surgen de las Reglas. Como afirmaba la 
Baronesa Helena Kennedy, miembro de 
la Cámara Británica de los Lores “Tratar 
como iguales a los que son desiguales 
no sólo conduce a más desigualdad, sino 
que también conduce a la injusticia”.
La aprobación de las Reglas de Bangkok 
permite contar con un valioso instrumen-
to para la atención de las mujeres presas 
que, por primera vez, considera las parti-
cularidades de género e incorpora una 
visión universal e integral de los derechos 
humanos. Debemos pues, mejorar su di-
fusión y, sobre todo, comenzar su concreta 
implementación. Algunas normas estás 
dirigidas a los encargados de diseñar polí-
ticas públicas, pero muchas otras lo están 
a los sistemas de justicia en sus diferentes 
dimensiones. Algunos países de la región 
ya han comenzado a utilizar las Reglas 
como fuente de Derecho y de obligación 
para los Estados. Y nuestra Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación hizo lo propio 
en algunos casos de arresto domiciliario. 
La aprobación de tan importante catálogo 
normativo internacional nos coloca en si-
tuación de revisar nuestras prácticas y la 
forma en que aplicamos las leyes en rela-
ción a las mujeres detenidas o presas.

La aprobación de las Reglas de 

Bangkok permite contar con un 

instrumento para la atención 

de las mujeres presas que con-

sidera las particularidades de 

género e incorpora una visión 

universal e integral de los dere-

chos humanos. Debemos pues, 

mejorar su difusión y comenzar 

su concreta implementación.
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txt: Susana Medina*

La primerA médicA
ENtrErrIaNa
Teresa Ratto nació el 13 de febrero de 1877, en el seno de una familia numerosa. Era la  ma-
yor de 12 hermanos. En 1892 a los 15 años se recibió de maestra normal, a pesar de que su 
verdadera vocación era ser médica, y como para ingresar a la universidad debía ser bachiller, 
el Dr. José Zubiaur, al saber esto, le propuso mandar una carta al Ministerio de Educación, 
gestionando personalmente  la autorización para ingresar al histórico Colegio Nacional, que 
por es época, recibía solo alumnos varones. La autorizaron,  pero  con la condición de reiniciar  
sus estudios desde primer año. Fue la primera mujer en la República Argentina en asistir 
como alumna regular en un colegio de varones, lo cual provocó el escándalo de sus vecinos, 
y el rechazo de amigas y compañeras que hasta le retiraron el saludo. Quedó sola, pero no 
dejó de estudiar, a pesar de la enorme tristeza que padecía por esta injusta discriminación de 
propios y extraños. En el año 1883,  mientras cursaba el primer año, rindió libre y aprobó el 
segundo y tercer año, pero en 1884 , estando en cuarto año enfermó de fiebre tifoidea, a pesar 
de lo cual siguió sus estudios y se recibió de bachiller en 1885 , y viajó a Buenos Aires, donde 
la recibió Cecilia Grierson quien la alojó en su casa,  ingresando en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires, donde cursaron juntas y forjaron una entrañable amistad. 
Se recibió de médica en 1903 y participó de la formación del Primer Centro de Estudiantes 
de la Argentina  y la Asociación de Universitarias Argentinas. Fue la tercera médica del país 
y la primera en Entre Ríos. Luego de graduada, regresó a su ciudad natal, Concepción del 
Uruguay,  donde instaló su consultorio particular en la casa paterna. En 1904 el Intendente 
Castillo le encargó la vacunación de la población contra la viruela. Se destacó por su vocación 
de servicio en una ciudad que le había sido esquiva, y en la que practicó la primera opera-
ción de apendicitis de la provincia. Todo un logro por aquellos años. En 1905 fue designada 
Jefa de la Sección Vacunación de la Asistencia Pública de Buenos Aires, cargo que en el que se 
desempeñó hasta su fallecimiento ocurrido a temprana edad, tenía 29 años. Su familia solicitó 
a las autoridades del Colegio Nacional  que prestaran sus aulas para realizar el velatorio, pero 
se negaron. Su capacidad intelectual, su fortaleza y perseverancia para estudiar la carrera 
cuya vocación sintió desde niña,  de nada valieron a la hora de despedir sus restos. Sufrió la 
discriminación  en vida, y  también después de su muerte, sólo por ser mujer.

La historia de una mujer con vocación, tesón y

disciplina, que logró su objetivo por sobre la discri-

minación de propios y ajenos. Teresa Ratto, ter-

cera médica del país y primera en Entre Ríos.
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INFORME

no de los debates más intensos y 
desafiantes desatados en el cur-
so de la Cuarta Conferencia Mun-

dial sobre la Mujer fue el referido al con-
cepto de igualdad. El movimiento feminista 
y de mujeres, por medio de su moviliza-
ción política, hizo posible que en la agen-
da internacional se conjugara el derecho 
a la igualdad con el derecho a la diferen-
cia y obtuvo una victoria conceptual frente 
a quienes, desde distintas posiciones, re-
chazaban el principio de igualdad asimi-
lándolo con la negación de la libertad, 
como una expresión de negación de la 
identidad femenina o simplemente como 
incompatible con las necesidades de las 
mujeres, a quienes entonces se recono-
cía como diferentes, pero no equivalentes 
en dignidad y derechos. La Plataforma de 
Acción puso en manos de las mujeres 
una agenda que, impulsada por la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mu-
jer, sirvió para impulsar transformacio-
nes constitucionales, legislativas, políti-
cas y culturales que han modificado viejas 
estructuras institucionales abiertamente 
discriminatorias. Una conclusión inicial 
de la revisión de los informes señalados 
es la constatación de la creciente articu-
lación e interconexión entre la agenda de 
la década de 1990, especialmente la de 
Beijing, los consensos regionales adopta-
dos después de cada Conferencia Regio-
nal sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe y el conjunto de los compromisos 
internacionales en las esferas de desa-
rrollo y derechos humanos. Particular-
mente importante es la relevancia y la 
complementariedad de los avances con 
relación a los compromisos asumidos en 
el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el De-
sarrollo (El Cairo, 1994), los que se ven 

reflejados en el documento final aproba-
do en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20), El futuro que queremos y en el 
Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo. Los cambios jurídicos e ins-
titucionales a favor de la igualdad de gé-
nero son el logro principal y más genera-
lizado que ha tenido lugar en la región. A 
la vez, muchos e importantes avances en 
la lucha contra la violencia de género, la 
participación política, el liderazgo de mu-
jeres en distintos ámbitos de la vida públi-
ca y el acortamiento de las brechas entre 
hombres y mujeres en el mercado laboral 
dan cuenta de los desafíos y asignaturas 
pendientes reconocidas por los gobiernos 
en los informes que a continuación se 
analizan. Estos avances significan tam-
bién modificaciones culturales profun-
das, que marcan el sentido transforma-
dor de la igualdad de género. A 20 años de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, el balance arroja resultados hete-
rogéneos, aunque en general insuficien-
tes. Desde la perspectiva de los desafíos 
globales, se puede afirmar que el ritmo 
de los avances hacia la igualdad de géne-
ro ha sido más lento que el de las trans-
formaciones ambientales, económicas y 
sociales ocurridas, que han deteriorado 
el escenario mundial agregando a los de-
safíos de Beijing nuevos e importantes 
retos para construir sociedades más 
igualitarias y justas. En este informe se 
señalan, además, los principales avances 
de los últimos 20 años a partir de la infor-
mación aportada por los países de la re-
gión sobre la aplicación de la Declaración 
y la Plataforma de Acción de Beijing, res-
pondiendo a las recomendaciones del do-
cumento final del vigesimotercer período 
extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General (2000) para los exámenes 

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)

NUEvOs E
impOrtANtes retOs

Compartimos la Presenta-

ción del Informe regional 

sobre el examen y la eva-

luación de la Declaración y 

la Plataforma de Acción de 

Beijing y el documento final 

del vigesimotercer período 

extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General (2000) 

en los países de América 

Latina y el Caribe.
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regionales y mundiales que tendrán lugar 
en 2015, en ocasión de la conmemoración 
de Beijing+20. Se ha tomado en cuenta, 
además, el informe subregional sobre el 
Caribe (CEPAL, 2014c), que incluye datos 
de los informes nacionales sobre evalua-
ción de género (Country Gender As-
sessment) a cargo del Banco de Desarro-
llo del Caribe, los informes nacionales 
sobre evaluación de la pobreza (Country 
Poverty Assessment) y la información 
proporcionada por la Comunidad del Ca-
ribe (CARICOM). En general, los informes 
nacionales revelan un gran esfuerzo in-
formativo y analítico y contienen docu-
mentación de respaldo relevante que se 
resume en el anexo Resumen de los in-
formes nacionales sobre Beijing+20, que 
se encuentra en línea. En la redacción de 
este informe, se pone especial énfasis 
en mantener las formulaciones utilizadas 
en los informes de los países, que coinci-
den, además, con las empleadas en las 
instancias intergubernamentales como la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe. Como se 
recuerda en la nota de orientación que 
acompañó el cuestionario enviado a los 
gobiernos, en virtud de la resolución 
2013/18, el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas decidió que en su 
59º período de sesiones, en 2015, la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer examinaría y evaluaría la aplica-
ción de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing y los resultados del vi-
gesimotercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, inclui-
das las dificultades actuales que afectan 
a la aplicación de la Plataforma de Acción 
y el logro de la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de la mujer, así 
como las oportunidades para fortalecer la 
igualdad entre los géneros y el empode-
ramiento de la mujer en la agenda para el 
desarrollo después de 2015 mediante la 
integración de la perspectiva de género. 
En estos 20 años de transformaciones, 
los países han avanzado a distintos ritmos 
en cada una de las 12 esferas de especial 
preocupación de la Declaración y la Pla-
taforma de Acción de Beijing. En América 
Latina y el Caribe, al proceso mundial se 

han sumado las reuniones de la Confe-
rencia Regional sobre la Mujer de Améri-
ca Latina y el Caribe y sus distintos con-
sensos, que han ido guiando también el 
avance de los países en materia de igual-
dad. En sus informes, los países presen-
tan las actividades, los avances, los logros 
y las tareas que llevaron a cabo en las 12 
esferas de especial preocupación. Al mis-
mo tiempo, la región cuenta con el Obser-
vatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe (OIG), solicitado por los 
gobiernos durante la décima Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Lati-
na y el Caribe, que mide, mediante múlti-
ples indicadores, los avances de la igual-
dad en torno a la autonomía física, la 

autonomía en la toma de decisiones y la 
autonomía económica. Los indicadores 
se producen a partir de la información 
oficial entregada por los países, prove-
niente, en general, de los institutos de 
estadísticas y otros organismos públicos. 
La autonomía se analiza desde tres esfe-
ras: la autonomía física, entendida como 
el control sobre el propio cuerpo; la auto-
nomía económica, referida a la capacidad 
de generar ingresos y recursos propios, y 
la autonomía en la toma de decisiones, 
que comprende la plena participación en 
la toma de decisiones que afectan la vida 
de las mujeres y su colectividad. En este 
informe se presentan los avances ha-
ciendo una tarea de análisis cruzado en-
tre los informes presentados por los paí-
ses y los datos e indicadores del OIG. Los 
informes de los países están disponibles 
en el sitio web de la División de Asuntos 
de Género de la CEPAL y en el sitio de 
ONU-Mujeres. Un total de 31 países, en-
tre ellos 11 del Caribe, presentaron infor-
mes. El detalle de las numerosas leyes, 
políticas, programas y estrategias pre-
sentadas, que en sí mismas son un indi-

cador de la importancia que la Platafor-
ma de Acción ha tenido para las políticas 
de igualdad entre mujeres y hombres, 
están disponibles en el anexo Resumen 
de los informes nacionales sobre Bei-
jing+20 de este documento10. El análisis 
que se presenta pone el acento en aque-
llos procesos significativos y en los resul-
tados más importantes que dan cuenta 
de las transformaciones sociales, políti-
cas, institucionales y culturales. Estas 
transformaciones son el producto de la 
Plataforma de Acción en cuanto agenda 
pública, a la vez que esta misma es el re-
sultado de procesos de acumulación an-
teriores liderados por el movimiento fe-
minista y social de mujeres. Igualmente, 

se destacan los desafíos derivados no 
solo de las insuficiencias de las políticas 
aplicadas, sino también de los acelerados 
cambios ocurridos en el planeta. En este 
informe se subraya la necesidad de vin-
cular las 12 esferas de acción con el con-
junto de las políticas públicas para avan-
zar en la autonomía de las mujeres, en 
particular, la autonomía económica, en la 
toma de decisiones y física. [....].

Los cambios jurídicos e institucionales a favor de la igualdad de género son 

el logro principal que ha tenido lugar en la región. A la vez, muchos e im-

portantes avances en la lucha contra la violencia de género, la participación 

política y el liderazgo de mujeres en distintos ámbitos de la vida pública.
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ENTREVISTA

untas Somos Más: - ¿Cómo llega Ud. a 
dedicarse a las cuestiones de género? 
Gloria Bonder: - En la década del 70, 

luego de recibirme de Psicóloga, con un 
grupo de colegas amigas tuvimos la mo-
tivación de reunirnos para debatir sobre 
los fundamentos teóricos y los criterios 
diagnósticos que habíamos adquirido du-
rante nuestra formación en la universidad 
sobre las problemáticas que presentaban 
las mujeres en las consultas psicológicas 
y a lo largo de los tratamientos. Éste fue 
el primer motivo. Y nuestro primer paso 
fue armar un grupo de reflexión y estudio 
en el cual se nos fue haciendo evidente 

que las teorías con las que habíamos sido 
formadas no reflejaban la complejidad y 
la particularidad de las problemáticas de 
las mujeres dependientes de su posición y 
condición en una sociedad patriarcal. En-
tonces, empezamos a estudiar artículos y 
libros sobre los enfoques feministas en el 
campo de la psicología, y otras disciplinas 
que en su mayoría venían de EEUU o de 
Europa. Al mismo tiempo, empezamos 
también a producir trabajos y proyectos. 
Sin darnos cuenta y sin saber que exis-
tían en otras partes del mundo, de hecho 
estábamos formando lo que en EEUU 
se llamaban Grupos de Concientización, 
aunque con un matiz particular porque 
un foco importante de nuestro grupo fue 

analizar nuestra práctica como psicólo-
gas revisando los estereotipos, los ses-
gos de género que subyacían a nuestra 
comprensión del malestar de las muje-
res y también nuestros condicionamien-
tos y deseos de cambio como mujeres 
profesionales. Ése fue mi comienzo. Fue 
una época muy dura, plena dictadura en 
nuestro país. Algunas colegas se fueron 
al exilio y ese grupo terminó. Las que de-
cidimos quedarnos formamos otro grupo 
de carácter multidisciplinario, dedicado 
fundamentalmente al estudio de las nue-
vas teorías sobre la construcción social 
de subjetividad y la condición de la mujer 

en nuestras sociedades. Había abogadas, 
médicas, sociólogas. Empezamos a tener 
contacto más frecuente con las académi-
cas feministas de EEUU y Europa. Y con 
mucha osadía, considerando la situación 
de aquel momento, propongo realizar 
las Primeras Jornadas Interdisciplina-
rias sobre Estudios de la Mujer en el 79 
en un espacio que nos cedió el Instituto 
Goethe. Fueron unas jornadas funda-
cionales de lo que luego sucedió en las 
universidades y centros de investigación. 
Se discutieron temas muy importantes: 
sexualidad, maternidad, derechos, mujer 
y trabajo, entre otros. Y como corolario de 
esa jornada, armamos una institución: el 
Centro de Estudio de la Mujer. Una ONG 

que hicimos a pulmón de forma voluntaria 
un grupo de colegas en un lugarcito muy 
pequeño que nos prestaron. Allí empe-
zamos a hacer investigaciones, grupos de 
estudio con otras colegas, y de reflexión 
con mujeres de distintos sectores socia-
les, talleres, conferencias. Ese momento 
fue fundacional, todas teníamos la sen-
sación de que estábamos incursionando 
en un campo nuevo y potente y que iba a 
implicar un compromiso para cada una 
a lo largo de su vida. En mi caso lo fue. Iba 
a marcarnos la manera de pensar y com-
prender la vida cotidiana y el orden social, 
nuestro trabajo profesional, la manera 
de pensar las relaciones entre varones y 
mujeres y en definitiva de repensar la rea-
lidad social y política y actuar para cam-
biar la desigualdad y la discriminación. 
Con la llegada de la democracia, volví a 
la docencia en la Facultad de Psicología, 
pero lo hice con lo que finalmente terminó 
siendo la primera carrera de Estudios de 
la Mujer que hubo en la Argentina y una 
de las primeras en América Latina (había 
un programa, no una carrera, ya en Bra-
sil). Estuve a cargo de ella varios años y 
fue una experiencia muy potente por los 
desafíos que implico a todo nivel. Años 
más tarde, ya en los 90, me ofrecieron 
programar y dirigir una política pública 
en el Ministerio de Educación que acepté. 
Fue el Programa Nacional de Igualdad de 
Oportunidades para la Mujer (PRIOM). Yo 
no había trabajado nunca en el Estado, por 
ello fue un reto enorme para comprender 
su lógica, los obstáculos burocráticos y 
las tensiones políticas, pasando por mo-
mentos de sufrimiento y también de in-
tensa satisfacción porque estábamos tra-
tando de hacer cambios muy profundos 
en la educación para garantizar no sólo 
la igualdad de oportunidades, sino ela-
borar contenidos y pedagogías basadas 
en paradigmas nuevos superadores del 
sexismo. Yo soy fundamentalmente una 
investigadora, una docente universitaria, 
soy académica, pero no academicista. No 
hago investigación sin pensar en qué efec-
to podría tener sus resultados en la rea-
lidad. Estoy convencida que la producción 
de nuevos conocimientos necesita contri-
buir a generar cambios sociales, culturales, 

“Las mujeres
tENEmOs qUE sEr

prOductOrAs”
Juntas Somos Más entrevistó a Gloria Bonder, prestigiosa psicólo-

ga argentina, investigadora y activista de género que desde la dé-

cada del 70 trabaja, como la distinguió la UNESCO, “representando 

las voces, aspiraciones y visiones de muchas mujeres del planeta”. 
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Yo soy fundamentalmente una  investigadora,  una docente universitaria,

soy académica, pero no academicista. No hago investigación sin pensar en qué efecto podría

tener sus resultados en la realidad. Estoy convencida que la producción de nuevos

conocimientos  necesita contribuir a  generar cambios sociales, culturales,

políticos aunque sea difícil concretarlos. 

Texto: Bibiana Valorzi - Clara López Colmano
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ENTREVISTA

políticos aunque sea difícil concretarlos. 
El programa fue muy ambicioso. Nos 
propusimos hacer un cambio estructural 
de los contenidos curriculares, de las es-
tratégicas pedagógicas, de los mensajes 
de los libros y materiales escolares, del 
clima educativo, de la formación docente. 
Pretendíamos contribuir a hacer visible 
y superar el sexismo y fundamentalmente 
el androcentrismo que imperaba en los 
ámbitos educativos, sobre todo nos de-
dicamos al nivel básico. Se hicieron mu-
chísimas actividades en todo el país hasta 
que fuimos censuras por el Ministerio por 
cuestiones políticas. El PRIOM fue visto 
como atentatorio de la visión tradicional 
de la familia, de las convenciones sobre 
los roles femeninos y masculinos conven-
cionales, de las “verdades” científicas y de 
los valores morales que debía trasmitir la 
escuela y debido a ello suprimidos nues-
tros aportes en una noche. Yo renuncié en 
ese mismo momento e hice saber lo ocu-
rrido de manera pública. Fue muy penoso, 
se había trabajado muchísimo en todo el 
país con equipos en casi todas las provin-
cias, con múltiples jornadas de formación 
de docentes, con campañas y muestras 
culturales, publicaciones. Pese a ello, no 
todo se perdió, porque ya había “calado” 
esta concepción en muchos docentes y 
además era un cambio acorde con la mo-
dernización de la sociedad argentina y con 
el proceso de democratización.
Me fui a trabajar como profesora a la Uni-
versidad de Madison y a mi regreso co-
mencé con mi programa en FLACSO.

Juntas Somos Más: -¿Qué significó en la 
Argentina ser de vanguardia en género? 
¿Tuvo costos personales? 
GB: -Todo lo que hicimos, para mí, fue lo 
mejor que me pudo haber pasado en la 
vida (además de las satisfacciones a nivel 
familiar, personal) porque descubrí una 
nueva visión del mundo, de las relaciones 
sociales, del poder, de la subjetividad, es 
decir, mi mirada sobre la realidad cambió 
radicalmente: me puse los lentes de gé-
nero. Encontré un espacio donde yo podía 
desarrollar mis intereses y capacidades 
académicas a la vez que tener una mili-
tancia en el plano social, político y cultural 

orientado a transformar los ordenamien-
tos que generan y justifican la desigual-
dad de las mujeres, la discriminación y 
en suma, impiden relaciones de género 
más satisfactorias. En mi caso personal, 
no hay nada negativo, fue una ganancia y 
creo que para mis colegas también. ¿Nos 
implicó discriminaciones? Sí, es innega-
ble. ¿Nos implicó muchas críticas? Tam-
bién. ¿Nos implicó censuras? Sí. Todo 
esto son retos esperables cuando una 
persona o un grupo cuestiona el orden 
establecido, los poderes establecidos. 
Nos están diciendo que nuestros aportes 
alteran, sacuden convenciones que cues-
ta cambiar no sólo en lo más evidente, 
sino en las subjetividades. Incide en lo 
que la gente siente, piensa y hace. Apunta 
a lo más profundo de las personas, en su 
manera de percibirse, en su identidad y 
manera de relacionarse. ¿Cómo no va a 
generar resistencias? Tiene que haberla. 
A todas nos cambió la vida. Y por ello me 
considero una afortunada.

JSM: -¿Qué consideración le merece a Ud. 
la implementación de la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y Belem do 
Pará en la Argentina? ¿y en el mundo? 
GB: - Yo, en general, trato de ver la par-
te media llena del vaso, tengo una visión 
positiva. En el momento en el que em-
pecé, todas las cuestiones relativas a la 
desigualdad por motivos de género eran 
invisibles, o se consideraban normales, 
y ahora, la visibilidad que tiene en el dis-
curso público, jurídico y científico es una 
gran ganancia. Al ser visibles y explica-
bles, va dejando en claro que se trata de 
un problema social, y por tanto interpela 
a los Estados, a las organizaciones y a las 
personas tratar de cambiarlo. Ahora, la 
implementación es difícil, es parcial y por 
tanto hay que seguir abogando por que se 
encarne en políticas y prácticas. Así como 
dije que lo más difícil es que cambien las 
personas, otra de las cosas más difíciles 
es cambiar las culturas institucionales. 
Vos podés tener las convenciones más 
adelantadas del mundo, las leyes mejor 
elaboradas, pero la implementación en la 
práctica demanda que haya institucionali-

TíTULOS y CARGOS

Postgrado en Género y Educación, De-
partamento de Educación, Universidad 
de Cambridge, Reino Unido (1993) y 
Licenciada en Psicología, UBA (1966).
En la actualidad, es Directora del área 
Género, Sociedad y Políticas de fLAC-
SO - Argentina. Desde este ámbito 
coordina la Cátedra Regional UNESCO 
Mujer, Ciencia y Tecnología en América 
Latina (www.catunescomujer.org) y la 
Maestría Virtual en Género, Sociedad 
y Políticas - PRIGEPP (www.prigepp.org). 
También es coordinadora del punto fo-
cal para Latinoamérica y el Caribe del 
Programa GenderInSITE (Género en 
Ciencia, Tecnología, Innovación e In-
geniería- CITI-) y de la Red Global de 
Cátedras UNESCO en Género. 

¿Nos  implicó discriminaciones? 

Sí, es innegable. ¿Nos implicó 

muchas críticas? También.
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dades distintas. Hay mucha inercia en las 
culturas institucionales. Creo que hay que 
seguir insistiendo, difundiendo, debatien-
do y sobre todo hay que seguir trabajando 
en el cambio institucional y en la cons-
ciencia de las mujeres para que se asu-
man como sujetos de derechos, que los 
conozcan y decidan a ejercerlos y tam-
bién que los varones perciban y traten a 
las mujeres como sujetos con derechos, 
con capacidades y deseos propios. 

JSM: - ¿Cómo es el posicionamiento ac-
tual de la mujer con respecto a la educa-
ción, a la información y a la tecnología?
GB: - En términos de acceso a la educa-
ción, las mujeres argentinas están muy 
bien. Están en igualdad de condiciones 
que los varones e incluso a nivel univer-
sitario son más que ellos (representan el 
57,5% de estudiantes en las universida-
des públicas) Hay carreras en que son 
minoría, aunque muy pocas, en especial 
las Ingenierías. En términos de acceso a 
la educación la realidad es esa, pero ello 
no se traduce en el desarrollo profesio-
nal posterior. A igual condición educativa 
debería haber igual condición salarial y 
de nivel del cargo. Ahí hay desigualdad. 
Desarrollar las causas de esta situación 
sería muy extenso. Igualmente, en el pla-
no educativo el problema ya no el acceso, 
si no en los contenidos, las formas de 
enseñar y aprender: ¿qué se enseña y se 
aprende hoy a través del curriculum for-
mal y el oculto? ¿cómo se enseña y para 
qué se enseña? ¿qué se enseña sobre las 
mujeres? ¿se incluye en los contenidos la 
participación de las mujeres en la histo-
ria, en el arte, tanto en el pasado como 
presente, en la política, en la ciencia, los 
movimientos de mujeres, se tratan las 
convenciones como Belem do Pará, o las 
leyes existentes, se les enseña a ser ciu-
dadanas, se trabaja sobre las restriccio-
nes que tienen las formas hegemónicas 
de masculinidad, se habla de compartir 
las tareas de cuidado? No. Entonces el 
tema no es cuántas son, sino qué apren-
den de sí mismas, de la sociedad, de la 
historia como van conformando su pro-
yecto de vida. Con la tecnología, los datos 
muestran que no hay una brecha digital 

de género como existía hace diez años. 
Hoy por hoy son la mitad de las usuarias 
de Internet. Hay más mujeres con acceso 
a Facebook que hombres. Pero en este 
campo uno de los principales problemas 
es por qué hay tan pocas mujeres estu-
diando informática, y creando tecnología; 
y cómo serían las TIC si ellas participarán 
más y de manera más activa y creativa. 
Eso es algo para trabajar a través de es-
tudios y programas. Las mujeres tienen 
derecho a acceder a todos los bienes so-
ciales, económicos, sociales-simbólicos, 
tecnológicos, pero lo que necesitamos 
ahora son mujeres que una vez que ha-
yan accedido a eso, tengan consciencia 

de género y se den cuenta de que nece-
sitamos trabajar todas por la igualdad de 
todas. No solamente por la propia.

JSM: -La sociedad de la información 
puede crear nuevas formas de discrimi-
nación contra la mujer, ¿cuáles son las 
áreas que se perfilan en este sentido?
GB: -Los contenidos. El lenguaje en gene-
ral es sexista. No tiene una mirada de gé-
nero. Luego los temas que ya conocemos, 
del bullying, las imágenes de las mujeres 
que las ubican como objetos sexuales y 
en algunos casos se deslizan hacia la 
pornografía, que aunque esté sanciona-

do igualmente ocurre. La sociedad de 
la información tiene que ser construida 
por ambos géneros. No puede ser que los 
hombres sean productores de tecnología 
y las mujeres consumidoras. Entonces, la 
idea es que haya más mujeres con cons-
ciencia. Porque las mujeres muchas ve-
ces navegamos por la red y no tenemos 
la mirada detectando que salgan cosas 
que son atentatorias contra las mujeres y 
su dignidad, o el lenguaje sexista. La velo-
cidad también con que uno circula por la 
información hace que uno no esté viendo, 
atendiendo este tipo de cosas. Entonces, 
hay que crear consciencia y ser usuarios/
as informados/as y críticos. La sociedad 

de la información tiene esa potencialidad 
para generar hacer algo distinto, nuevo. 
Hay que movilizar a las mujeres del lugar 
de consumidoras pasivas de información y 
valores y aspiraciones que son elaborados 
sin atender su condición. Ahora hay una 
iniciativa que me gusta mucho que es una 
Wikipedia hecha por mujeres. Porque hay 
temas que no aparecen en la Wikipedia 
que ya existe. Las mujeres tenemos que 
ser productoras de ciencia, de tecnología, 
de innovación. En otras palabras apropiar-
se estratégicamente de estos potentes re-
cursos, crear nuevos con una visión de una 
sociedad más inclusiva y más justa.

Hay temas que no aparecen en la Wikipedia que ya existe. Las mujeres 

tenemos que ser productoras de ciencia, de tecnología, de innovación. En 

otras palabras apropiarse estratégicamente de estos potentes recursos, 

crear nuevos con una visión de una sociedad más inclusiva y más justa.
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NOVEDADES

NOVEDADES
amJa EN La CEPaL

El 17 de noviembre pasado se inauguró la 51º Reunión de 
la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mu-
jer de América Latina y el Caribe en la sede de la CEPAL, 
en Santiago de Chile, de la que participó la Presidenta de 
AMJA, Dra. Virginia Simari. Se encuentran disponibles 
la Declaración de la Sesión especial sobre Beijing+20 en 
América Latina y el Caribe y los acuerdos de la 51 reunión 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, al igual que la totali-
dad de discursos y ponencias.
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/mujer/
noticias/paginas/4/53234/P53234.xml&xsl=/mujer/tpl/
p18f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl

INICIatIva LEGIsLatIva
DE amJa
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina ha profundiza-
do su  trabajo en pos de concientizar y sensibilizar a niños, 
niñas y adolescentes sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como contribución al cambio de 
actitud y mentalidad en el sistema educativo que permitan 
la asunción progresiva de esta realidad por parte de todos, 
como un medio para el efectivo respeto de los derechos de 
las mujeres. En este sentido, durante 2014 se trabajó, junto 
a un equipo interdisciplinario integrado por Dolly Dolinsky, 
Myrtha Schalom, Ana Simari y Alejandra Mpolas, en un pro-
yecto de reforma de la Ley Federal de Educación para in-
cluir la perspectiva de género en la currícula escolar. Este 
proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados para 
su tratamiento el próximo año. 

sOCIO HONOrarIO DE amJa
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti fue incorporado como Socio Ho-
norario de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. 
La distinción se efectuó por su contribución a la promoción 
de los Derechos Humanos de las Mujeres. La Dra. Virginia 
Simari hizo entrega del Diploma al Dr. Lorenzetti quien tuvo 
un emotivo recuerdo para la Dra. Carmen Argibay.

amJa Y sCHOLas DE La PaZ
Anunciamos la incorporación de AMJA a la Red Scholas 
impulsada por el Papa Francisco. El perfil del Programa 
Hablemos de Género que AMJA desarrolla en diversos 
ámbitos educativos y sociales suma al concepto de cons-
trucción de la Paz que convoca la Red para fomentar la 
integración social y la cultura del encuentro.
Aquellos propósitos tan solo podrán alcanzarse a partir del 
reconocimiento efectivo de la condición de las mujeres, ni-
ñas y adolescentes en efectiva igualdad de posición que los 
hombres. Sólo desde allí puede alimentarse la Paz.
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CENa DE FIN DE añO
AMJA presente en la cena de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional; en la foto, la Dra. Simari 
junto al Presidente de JUFEJUS Dr. Rafael Gutiérrez, la Mi-
nistra del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires Dra. Ana Conde y el Dr. Roberto Hornos.

ENtrEvIsta a La Dra. sImarI

El 19 de diciembre pasado, el diario Clarin publicó una entre-
vista a la presidenta de AMJA titulada: “No somos aplicadores 
matemáticos de la Ley”. En dicha entrevista, la Dra. Virginia 
Simari repasó su carrera, su experiencia y sus reflexiones. 

HaBLEmOs DE GÉNErO
En el mes de noviembre pasado se dictó el Taller Hablemos de 
Género dirigido a 20 instructores de cadetes de la Policía Metro-
politana. AMJA agradece la confianza depositada por el Instituto 
Superior de Seguridad Pública en el Programa Hablemos de 
Género y celebra compartir ese importante espacio para contri-
buir a la formación de los cuadros de las fuerzas de seguridad.

CONvENIO ENtrE amJa Y EL IssP
El 23 de diciembre pasado la Asociación de Mujeres Jueces de 
Argentina firmó el  Convenio de Cooperación con el Instituto Su-
perior de Seguridad Pública (ISSP) de la Policía Metropolitana.
El ISSP tiene por misión formar profesionalmente y capaci-
tar funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana y 
a los funcionarios responsables de la seguridad ciudadana.
Este convenio firmado por la Presidente de AMJA, la Dra. 
Virginia Simari y la Rectora del ISSP, Dra. Marcela De Lang-
he tiene por objetivo elaborar y ejecutar proyectos de carác-
ter académico, científico y cultural en cuestiones de género 
para la promoción y defensa de los derechos de la mujer.

amJa EN La GLOBaL tIEs

Durante los días 4 al 8 de febrero pasados, tuvo lugar en 
Washington, DC, la Conferencia Internacional de Global Ties 
a la que la Dra. Virginia Simari fue invitada. El evento orga-
nizado por Global Ties y el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de Norteamérica fue compartido por lideres 
IVLP de Francia, España, Gran Bretaña, Sudán, Egipto, Cam-
boya, Venezuela, Chile y Rumania, entre otros. Fue el marco 
en que la Dra. Simari se refirió sobre la importancia de pro-
fundizar la actividad sobre la agenda de Género y expuso 
la tarea que AMJA desarrolla desde hace más de 20 años.

amJa DEstaCaDa
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina fue desta-
cada por los Reportes para el Anuario de la International 
Association of Women Judges (IAWJ).
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l Programa “La Justicia va la Es-
cuela” es llevado adelante en for-
ma conjunta por la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la Justi-
cia Nacional y la Asociación Conciencia y 
cuenta con el auspicio de la Embajada de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Es-
tas Asociaciones, preocupadas por el des-
conocimiento de los jóvenes acerca de la 
realidad del Poder Judicial y conscientes 
de la repercusión negativa que esto tiene 
sobre la credibilidad del sistema, vienen 

trabajando en este Programa de acción 
que “sale” a la comunidad, asumiendo el 
compromiso de colaborar en la transmi-
sión de los valores que deben sostenerla.
Concretamente, La Justicia Va a la Es-
cuela (LJE) es un programa cuyo objeti-
vo es lograr que los jóvenes formen una 
imagen del Poder Judicial más cercana 
a la realidad, brindando un espacio de 
reflexión sobre el valor de la justicia y so-
bre el rol que cumplen los Magistrados. 

El Programa consta de dos módulos y de 
un evento de cierre que consiste en un 
Simulacro de Juicio Oral y Público, don-
de participan representantes de las es-
cuelas que formaron parte del Programa 
durante el año.
El evento de cierre de 2014 se llevó a cabo 
el pasado 30 de octubre en el Salón de los 
Derechos Humanos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. La dirección está 
a cargo de la Dra. Virginia Simari. Parti-
ciparon y presenciaron el simulacro de 

juicio oral, más de 200 estudiantes de dis-
tintas escuelas públicas y privadas de di-
versas localidades, así como una decena 
de jueces y funcionarios judiciales.
Además de la Directora del Programa Vir-
ginia Simari, el Panel de apertura estuvo 
integrado Mirta Detrizio por la Asociación 
Conciencia, la Vicepresidenta de la AMFJN 
María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y 
Ken Roy, Consejero Político de la Embaja-
da de Estados Unidos en Argentina.

LOs JóvENEs Y La 
justiciA

En octubre de 2014 se llevó a cabo el cierre del Programa 

“La Justicia va la Escuela” con un simulacro de juicio oral y 

público, del que participaron magistrados y alumnos de los 

niveles secundario y polimodal.

EDUCACIóN

La Justicia Va a la Escuela (LJE) es un programa cuyo objetivo es lograr 

que los jóvenes formen una imagen del Poder Judicial más cercana 

a la realidad, brindando un espacio de reflexión sobre el valor de la 

justicia y sobre el rol que cumplen los Magistrados. 

Fotos: Gentileza CIJ
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Juntas Somos Más propone un espacio para compartir 
tu opinión. Envianos tu carta con el asunto CORREO 
JUNTAS SOMOS MÁS a: info@amja.org.ar con un máxi-
mo de 180 palabras; nombre completo; cargo; DNI y 
lugar de residencia. 
También, podés enviarla a nuestra dirección postal: AMJA
- Revista Juntas Somos Más - Perú 359, piso 6º, oficina 
604 - C.P. 1067 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

AMJA EN LA GLOBAL TIES
• Felicitaciones Virginia por todas tus actividades. 
Nos representás muy bien. 
Cariños, Wilma López.

• Doctora Simari, ¡todo un ejemplo! ¡Felicitaciones 
AMJA! Silvia Rivero.

AMJA EN LA CEPAL
Felicitaciones a Virginia. ¡Qué importante el papel 
de la mujer en CEPAL! Susana Parés

FELICITACIONES
Estimada Dra. Simari:
Le escribo para felicitarla por el extraordinario 
almuerzo de fin de año de A.M.J.A. del viernes pa-
sado. Fue una reunión muy emana en la que pude 
conversar y conocer gente interesante y compro-
metida con la igualdad de género. En condición 
de socio de A.M.J.A., me siento muy orgulloso del 
trabajo que, con su liderazgo, la Asociación está 
llevando adelante. En mi condición de Decano de 
la Escuela de Derecho de la UTDT, nos enorgulle-
ce trabajar conjuntamente con ustedes y seguir 
pensando en proyectos conjuntos para 2015.
¡Felicitaciones! Un saludo cordial, Martín Hevia.
PD: Virginia, he leído tu nota en Clarin. Qué for-
taleza y valentía. Valoro mucho tu esfuerzo por 
contribuir sostenidamente a mantener viva  esta 
maravillosa institución que es AMJA.

AGRADECIMIENTO
Mi profundo agradecimiento a AMJA y a la Dra. 
Virginia Simari por acompañarme en el lanza-
miento de mi novela “Rituales Peligrosos”.

Ojalá que mi libro sea un instrumento más en el 
camino hacia los Derechos de la Mujer.
http://www.youtube.com/watch?v=wE1TGz1QI8M
Un fuerte abrazo, Ana María Cabrera.

ORGULLO DE PERTENECER
Este galeón maravilloso que nació con la velas 
henchidas por el viento, lleno de ilusiones, tran-
sita ahora por caminos que colocan a la institu-
ción en puntos de avanzadas y cada paso ya es 
un salto cuántico que hace unos años, ni siquiera 
quizás podíamos soñar.
Me enorgullece ser parte de este proyecto,  que ya 
es una institución, instalada, conocida y que donde 
deja un mojón, se abren puertas de oportunida-
des, de saber, de difusión, de conocimiento. Abar-
cando, en un espectro amplio, todas las posicio-
nes del ser humano y en particular de la mujer....
Cuenten siempre conmigo, felicitaciones a AMJA 
y quienes aportan, aportamos desde cualquier 
lugar un grano de arena, o una gota de mar, por-
que sin ellas ni la mar ni la playa serían igual 
como decía Teresa de Calcuta. Fraterno abrazo 
y un año de realizaciones y paz,
Susana Parés, Córdoba (de la Nueva Andalucía).

DR. LORENZETTI, SOCIO
HONORARIO 
• Las felicito, por la iniciativa. Evidentemente, todo 
lleva a recordar a nuestra querida Carmen.
Un abrazo, María Cristina Garrós.

• Celebro la decisión de AMJA de honrar con di-
cha mención a tan prestigioso jurista miembro del 
Máximo Tribunal de la República Argentina.
Saludos cordiales, Mariel E. Linardi.

En LAS REDES
¡Estamos en Facebook y en Twitter! 
Toda la información sobre eventos 

y acciones de AMJA.
www.facebook.com/AMJA.Argentina
www.twitter.com/@AMJA_Argentina
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Compartimos con ustedes los mensajes que nos han hecho llegar a nuestro correo. 




