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El presente documento analiza el cumplimiento de los 

compromisos acordados en el Consenso de Brasilia (2010) 

en materia de género, en Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Chile, desde la perspectiva de organizaciones de 

mujeres. La riqueza de este informe se basa en la 

incorporación de datos y ejemplos actuales, a nivel nacional 

y subregional.  

La mayoría de países de esta subregión cuentan con 

iniciativas ministeriales que potencian la autonomía 

económica y la igualdad de hombres y mujeres en la esfera 

laboral, reconociendo la necesidad de reducir las 

desigualdades de género y raza. 

Un gran logro para esta subregión constituye la 

regularización e inclusión de las mujeres trabajadoras 

domésticas remuneradas en  el sistema de seguridad 

social. Supone un importante avance  para la regularización 

formal del trabajo doméstico ya que es un trabajo realizado, 

casi en su totalidad, por mujeres.  

La creación de instituciones propias con foco en la mujer, 

suponen un punto relevante. No obstante, los presupuestos 

y programas destinados para garantizar la igualdad de 

hombres y mujeres en la esfera laboral son insuficientes en 

todos los países. 

Pese al aumento progresivo en la participación de las 

mujeres en el ámbito laboral, las encuestas nacionales de 

dichos países reflejan inequidades en cuanto al acceso y a 

la remuneración. La subocupación horaria y la precariedad 

siguen siendo una característica marcada de la presencia 

femenina en el empleo. La mayoría de las mujeres trabaja 

en puestos de baja calificación ocupacional1.  

Las desigualdades de género se manifiestan por la desigual 

distribución del uso del tiempo2. La falta de encuestas 

nacionales sobre Uso del Tiempo, invisibiliza el trabajo no 

remunerado, la desigual distribución de las 

responsabilidades de cuidado  y las desigualdades de 

género, así como el uso del tiempo libre. 

En todos los países de la subregión, se observa una amplia 

brecha salarial. Esto responde al menor dinamismo que los 

ingresos de ellas registraron respecto a los de los hombres3, 

manteniéndose prácticamente la misma tendencia. 

Pese al aumento de las mujeres en el mercado laboral, 

existen marcadas diferencias en los aportes a la Seguridad  
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Social, explicable por las altas tasa de informalidad en el 

trabajo ejercido por mujeres. En cuanto a las ayudas 

sociales, moratorias y pensiones por jubilación las mayores 

beneficiarias son las mujeres. Debido, en parte, al rol 

asociado a la mujer de ser la encargada principal del 

cuidado de hijos/as y personas dependientes. 

Con respecto al Convenio 156 de OIT sobre los/as 

trabajadores/as con responsabilidades familiares  de 1981, 

ha sido ratificado por todos los países que conforman esta 

subregión, a excepción de Brasil. A pesar de estar ratificado 

por su amplia mayoría, supone un desafío pendiente para 

los gobiernos la adopción de políticas/programas de 

conciliación trabajo-familia que promueva la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

Los países de la subregión cuentan hoy con un amplio 

corpus normativo que alude a los tratados y convenciones 

internacionales, así como a los  consensos de Conferencias 

Internacionales y Regionales, solo Chile no ha ratificado el 

Protocolo Facultativo de la Convención de Eliminación de 

toda forma de Discriminación Contra la Mujer. Sin embargo, 

la implementación no siempre se corresponde con letra y el 

espíritu de las leyes por motivos como  deficiencias en su 

aplicación, acatamiento diferencial de acuerdo a la 

jurisdicción o intereses políticos de diversos actores y 

asignación presupuestaria suficiente. 

Los principales desafíos están referidos, más que ha 

ampliar el corpus normativo y legislativo de los países de 

esta subregión en materia de autonomía y fortalecimiento 

de la mujer, a la efectiva implementación de sus leyes. El 

denominador común es la falta de aplicación de las leyes en 

todo el territorio nacional, beneficiando a la población que 

reside en grandes aglomerados urbanos y dejando al 

margen a las poblaciones rurales o con menor densidad 

poblacional. La falta de presupuesto por parte de los 

Estados, así como la escasez de recursos humanos, 

materiales y de infraestructuras  imposibilitan garantizar el 
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ejercicio de los derechos y el avance las mujeres y las 

poblaciones indigenas. A su vez, la falta de datos, 

información e investigaciones desagregada por sexo y 

género, además de invisibilizar la situación real de las 

mujeres, hace que las políticas públicas se definan en base 

a débiles susténtos cuantitativos y cualitativos, 

fundamentales para contribuir a la eficacia de estas 

políticas. Por último, la situación de las mujeres indígenas y 

afrodescendientes se encuentra totalmente invisibilizada 

dentro de las decisiones políticas. Sus nociones y prácticas 

culturales son continuamente cuestionadas, muchas veces 

por su carácter liberal, lo que imposibilita su libre ejercicio. 

El sector agrícola se encuentra fuertemente impregnado por 

la cultura patriarcal, donde en ocasiones el principal 

beneficiario en cuestiones de herencia es el hombre, ello se 

ve reflejado en la definición de las políticas públicas de 

acceso igualitario de la tierra. 

La población migrante y, en especial las mujeres migrantes, 

se enfrentan a grandes dificultades, debido a la falta de 

políticas públicas que protejan sus derechos y sancionen los 

abusos, el racismo y la xenofobia. A pesar de que todos los 

países que conforman esta subregión cuentan con una Ley 

de Migraciones, se plantea la ausencia de los estados tanto 

para generar condiciones de vida que fortalezcan el arraigo 

y eviten la migración, así como para garantizar el acceso de 

las mujeres migrantes a servicios públicos como a los 

servicios de salud. 

En todos los países de esta subregión, la presencia  de  

mujeres en puestos jerárquicos y de decisión sigue siendo 

baja, aunque cada vez más mujeres participan en las 

funciones del Estado. Clara señal de esto son las tres 

Presidentas: Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández 

en Argentina y Dilma Roussef en Brasil.  

El sistema político y en particular la cultura empresarial son 

reticentes en  adoptar medidas de igualdad entre mujeres y 

hombres. Por ende, los desafíos no solo radican en impulsar 

políticas que fomenten la participación y acceso a las 

esferas de poder de las mujeres, como en el Poder Judicial 

con escasa presencia femenina, y de hacer efectiva la Ley 

de Cupo existente en la mayoría de países de esta 

subregión, sino también sensibilizar en materia de género4 

a todos los actores que participan tanto en los puestos 

estatales, como en la cultura empresarial. 

La Convención Interamericana de Belém do Pará ha sido 

ratificada por todos los países de esta subregión. La 

violencia contra mujeres y niñas mantiene altas tasas de 

frecuencia, mas aun de sectores mas vulnerables como las 

indígenas, campesinas, migrantes, lesbianas y/o personas 

trans. En la mayoría de los países de la subregión existen 

leyes e instancias en los distintos organismos nacionales, 

provinciales y municipales, que desarrollan  un espectro 

amplio de actividades. El problema compartido en todos los 

países es la escasa o pobre asignación presupuestaria para 

estas actividades lo que limita su alcance y resultados. Así 

como la excesiva centralización de los recursos en las 

capitales y grandes aglomerados urbanos. 

El reconocimiento penal del femicidio, está contemplado de 

forma parcial en las legislaciones de los países de la 
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subregión. Las medidas llevadas a cabo por los diferentes 

gobiernos suponen un avance importante, todavía faltan 

mecanismos específicos de reparación a las víctimas 

indirectas de violencia de género, así como estadísticos 

sobre los homicidios de mujeres por razones de género, lo 

que permitiría adoptar políticas públicas –sobre la base de 

estadísticas oficiales– para combatir la violencia contra las 

mujeres. 

La falta de Patrocinio Gratuito a nivel nacional de asistencia 

jurídica de las mujeres en situación de violencia, así como el 

conocimiento y la capacitación en materia de género por 

parte de actores clave, las falencias en los procedimientos 

judiciales sumado al bajo número de mujeres en los cargos 

de poder de la administración de justicia son algunas de las 

debilidades que tienen que superar estos Estados, para  

satisfacer la demanda de justicia en un sentido amplio.  

No se conoce con profundidad cuál es la situación de 

inequidad de la sociedad de la información puesto que no 

se tienen datos, ni valoraciones realizadas con regularidad5, 

en los países que conforman esta subregión. A excepción de 

Paraguay, con el Plan Director TICs del Ministerio de la 

Mujer, en los otros países de la subregión las estrategias 

que se llevan a cabo pretenden garantizar el acceso 

equitativo a las nuevas TIC y su alfabetización digital, pero 

no cuentan con un enfoque integrado de género.  

Existen avances en el acceso a la conectividad de internet y 

a computadoras, especialmente para uso de alumnos/as y 

docentes de escuelas. Uruguay luego seguido por Argentina 

hizo avances significativos.  

A pesar de todos los avances normativos en los países de la 

subregión, se evidencia una distancia entre la normativa y 

su efectiva implementación respecto a los derechos 

sexuales y reproductivos. Paraguay no ha conseguido aún 

aprobar la ley de Salud Sexual y Reproductiva.  

Existe una aplicación heterogénea en los países de los 

programas de Salud Sexual y Procreación Responsable, 

especialmente, en zonas rurales. Dificultades en la 

provisión de insumos y el funcionamiento de los servicios 

especialmente para atención de los/as jóvenes, la 

población LGBTTI, así como de mujeres migrantes.   

Falta un abordaje integral identificar la relación entre la 

falta de autonomía y empoderamiento de las mujeres, los 

derechos sexuales y derechos reproductivos, lo cual se 

traduce en políticas públicas fragmentadas. Predominio del 

enfoque reproductivo de estos derechos. Incluso en caso de 

violación, cuando la ley del país lo permite, el aborto esta 

cuestionado e interpelado por parte del personal sanitario. 

Existen Políticas de Educación Sexual Integral, pero no 

siempre se aplican en todo el territorio nacional. 

Persisten una serie de barreras socio culturales, que limitan 

el acceso a los servicios de salud sexual y salud 

reproductiva de calidad, en particular la de la población 

LGBTTI, así como no se respetan las prácticas culturales de 

las poblaciones indígenas. 
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