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Presentación
de la colección

El objetivo del presente material es ofrecer a los y las docentes del segundo ciclo de educación 

primaria y de educación secundaria materiales didácticos para el abordaje de la historia del 

Senado de la Nación, en el marco de los contenidos presentes en los Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios y en los diseños curriculares.

El Congreso de la Nación es el espacio institucional donde transcurre la vida democrática. 

Los debates allí planteados permiten el desarrollo de la discusión política, el planteo de los 

disensos y la búsqueda de consensos. Es allí donde, mediante los y las representantes del 

pueblo y de las provincias que integran nuestro país, se dictan las leyes que inciden en forma 

cotidiana en todos los ciudadanos y ciudadanas. 

En este sentido, la historia legislativa es, también, la historia de las luchas sociales. Detrás 

de la sanción de cada una de las leyes que regulan la vida en nuestro país se encuentran 

debates entre diversos sectores sociales y políticos. Una vez que se presenta un proyecto 
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de ley, algunos pugnan por su aprobación y otros expresan resistencia. En el sistema de-

mocrático, luego de los debates y los planteos de las diferentes posiciones, se impone la 

decisión de las mayorías. Aquella fuerza política con mayor representación legislativa logra 

que un proyecto de ley sea, finalmente, aprobado. Es por esto que lo que pasa dentro del 

recinto refleja lo que ocurre en la arena política exterior, no solo a partir de las elecciones 

de los y las representantes, sino también mediante la presencia de organizaciones sociales, 

empresariales, religiosas, sindicales, etc., que presentan sus pedidos y defienden sus inte-

reses mediante diversas formas de participación.

A lo largo de la historia argentina, el Congreso de la Nación fue cerrado en numerosas 

oportunidades. Esto ocurrió en contexto de dictaduras y de la suspensión de la democracia 

y las garantías constitucionales. 

Es por esto que conocer la historia del Poder Legislativo nacional, y del Senado de la Nación en 

particular, resulta fundamental para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas 

con la defensa de la democracia y de los derechos humanos. 

Porque no se puede defender lo que no se conoce, es imprescindible que los niños, niñas y 

adolescentes de nuestra patria sean conscientes de lo que significa legislar y del rol de los y las 

representantes de la provincia que habitan.  

Sobre la
propuesta

Para el abordaje de la historia del Senado de la Nación en el aula hemos seleccionado diversos 

ejes temáticos que permiten vincular los contenidos presentes en los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios con las especificidades del derrotero de esta Cámara. 

Cada uno de estos cuadernos presenta un eje donde encontrarán un desarrollo teórico —que 

incluye, además de los acontecimientos específicos, fuentes de la época y un contexto histórico 

general— y una secuencia didáctica integrada por diversas actividades. 

Este material pretende contribuir a la construcción de un conocimiento reflexivo que nazca del 

trabajo en cooperación dentro del aula. Que contribuya a formar sujetos críticos capaces de 

pensar con otros y otras, jugar la palabra propia y producir intercambios.

Se busca ir más allá de las guías para responder. Es preciso apropiarse de lo que se lee, se escu-

cha, se ve, para superar las palabras repetidas y hacer preguntas que problematicen el proceso 
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de aprendizaje, buscando nuevas respuestas para poder posicionarse 

frente a sus realidades.

Para esto, se proponen actividades grupales con el pro-

pósito de acompañar y facilitar la tarea docente en la 

enseñanza de estos temas, dando, al mismo tiempo, 

la posibilidad de participación activa a los y las estu-

diantes desde distintos recursos.

Por último, cabe aclarar que son propuestas flexibles 

que cada docente podrá adaptar según las caracte-

rísticas de los grupos con los que trabaje y el con-

texto en el cual desempeñe su tarea. Explorar estas 

actividades abrirá paso a seguir pensando y creando 

modalidades para seguir enseñando y aprendiendo.

Una historia
aún por contar

Cuando comenzó a escribirse la historia argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, las muje-

res se encontraban ausentes. Se trataba de una historia de hombres, escrita por hombres. Po-

cas mujeres fueron rescatadas del olvido y todas ellas pertenecían a los sectores acomodados 

de la sociedad. Cuando eran nombradas, se las presentaba cosiendo las banderas, haciendo los 

trajes militares o donando sus joyas para financiar a los ejércitos. Las mujeres aparecían insta-

ladas en un lugar complementario, servicial, “colaboradoras necesarias”, pero no protagonistas 

y actuando, en la mayoría de los casos, dentro del ámbito privado.

Pero, ¿las mujeres estuvieron relegadas únicamente a este ámbito?, ¿no participaron en la polí-

tica ni disputaron el espacio público? En las últimas décadas del siglo XX y en el siglo en curso, 

el avance del movimiento de mujeres y la conquista de derechos promovió una profunda revi-

sión de la historia contada. Surgieron nuevos estudios y relatos donde, de a poco, la vida y obra 

de las mujeres comenzó a ser rescatada del olvido. 

Invitamos a todos y todas, entonces, a adentrarnos en el derrotero de las mujeres y sus largas 

luchas por la conquista de los derechos políticos.
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Mujeres
en revolución
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Del protagonismo
político al
disciplinamiento social
Desde el momento de la colonización hispánica se produjo una lenta pero sostenida implan-

tación del sistema patriarcal. El papel de la mujer como productora —característico en las 

comunidades originarias— dejó de ser prioritario. Las mujeres indígenas pasaron a ocuparse 

de las tareas domésticas en condiciones de servidumbre. Lo mismo ocurría con las mujeres 

blancas que, en otro universo social y económico, también se ocupaban del hogar. Las muje-

res negras eran la excepción porque, además de las tareas domésticas, eran mano de obra en 

la producción agrícola, al igual que los hombres negros.

Pero esta situación cambió con el inicio de la revolución. El proceso de principios del siglo XIX 

trastocó el orden social en todos sus niveles. En 1810 comenzó la guerra y se puso fin a la “paz” 

de la vida colonial. En ese contexto, en el marco de una sociedad atravesada por el conflicto y 

la militarización total —donde, hacia 1825, 1 de cada 5 varones adultos integraba alguna fuerza 

armada— se generó un espacio para la participación de las mujeres en distintas esferas que 

sobrepasó la estructura social y política hasta aquel momento establecida.

Las mujeres comenzaron a participar en distintos ámbitos y en múltiples tareas. Tuvieron un 

papel destacado en el campo de batalla y en los ámbitos de decisión política. Se convirtieron en 
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protagonistas como negociadoras políticas; mediadoras de conflictos; comandantes y dirigen-

tes de batallas; combatientes (generalmente disfrazadas de hombres); consejeras intelectuales; 

estrategas políticas y militares; propagandistas y también actuaron en roles tradicionales como 

cocineras, lavanderas y enfermeras.

Nombraremos solo algunas: Cesárea de la Corte de Romero González (1796-1865), mujer jujeña 

que combatió en el ejército de Güemes; Manuela Cañizares (1769-1814), nacida en Quito, orga-

nizó encuentros que impulsaron el proceso revolucionario en el actual Ecuador; Josefa Camejo 

(1791-1862) también realizaba reuniones clandestinas en Caracas, hoy Venezuela; la colombiana 

Polonia Salvatierra y Ríos (1796-1817), conocida con el nombre de “Policarpa”, trasladaba los 

mensajes anticoloniales camuflados en naranjas y, al ser descubierta, fue fusilada; Juana Azur-

duy (1780-1862), nacida en Potosí, lideró la Guerra de Republiquetas del Alto Perú, luchando 

junto a los indígenas; y la salteña María Magdalena “Macacha” Güemes (1787-1866) llevó ade-

lante misiones de espionaje y participó en la vida política salteña.

Una vez finalizada la etapa de la independencia, comenzaron los enfrentamientos civiles. Más 

de sesenta años de nuevas guerras asolaron al actual territorio argentino. Allí también las 

mujeres fueron protagonistas, participando en la resistencia federal y montonera. Pero con el 

correr del tiempo, el triunfo del orden liberal conservador y la consolidación del Estado oligár-

quico, la sociedad patriarcal se impuso con mayor fuerza. A partir de 1880, cuando comenzó 

la organización jurídica administrativa del Estado-nación argentino, se las excluyó. No eran 

consideradas sujetos con derechos civiles ni políticos, no podían decidir sobre sus propias vidas 

y debían depender de sus maridos o sus padres.

El comienzo de
la lucha por
los derechos
civiles y políticos
En la enseñanza de la historia argentina suele señalarse que 1912 es el año en que, por primera 

vez, el país contó con una “democracia plena”. La fecha hace referencia a la ley 8.871, promul-

gada el 13 de febrero de aquel año. Se afirma que esta ley, conocida como Ley Sáenz Peña por 

el nombre del presidente de aquel entonces,  implantó el voto “obligatorio, secreto y universal”. 

Pero, en realidad, se trataba únicamente del voto masculino.

Ya en aquel entonces existía en nuestro país un amplio movimiento sufragista de mujeres. En 

algunas provincias, tal como ocurría en San Juan desde 1862, las mujeres podían votar en la ins-

tancia municipal, pero solo aquellas que supieran leer y escribir. Constituyó una excepción Julieta 

Lanteri, quien logró burlar al sistema inscribiéndose en 1911 en el padrón militar y votando en la 

ciudad de Buenos Aires. Pocos años más tarde, en 1919, Lanteri fundó el Partido Feminista Na-

cional que entre sus bases contaba no solo con el pedido del voto femenino, sino también con la 

propuesta de que el Estado retribuyera el trabajo realizado por las mujeres en sus casas. Julieta 

recibió muchas adhesiones, entre las que se encontraban la Unión Feminista Nacional, dirigida 
DERECHO AL VOTO
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Lo que interesa a mi partido, como primera cuestión, es que consagre la igualdad de de-
rechos civiles como regla general, y que, en mérito de esta regla, la mujer pueda encontrar 
la posibilidad de ejercer, para su elevación y en provecho social, las mismas actividades 
sanas que el hombre. Cuanto a la mujer casada, aspiramos a que pueda ejercer su pro-
fesión, disponer de sus salarios, administrarlos y usar de sus derechos fundamentales de 

asociación sin estar sujeta a la autorización del marido o del juez (Diario de Sesiones del 

Senado de la Nación, 29/9/1924: 757).

por la socialista Alicia Moreau de Justo, y la Asociación Pro Derechos de la Mujer, conducida 

por la dirigenta radical Elvira Rawson.

Por aquel entonces, dentro de la estructura política argentina, el Partido Socialista Argentino 

era el que propulsaba el cumplimiento de los derechos de la mujer llegando, incluso, a pre-

sentar en la lista de diputados a Alicia Riglos de Berón.

La primera victoria del movimiento sufragista en el Congreso de la Nación llegó en 1926. El 23 de sep-

tiembre de 1926 el Senado aprobó la ley 11.357, que otorgó plena capacidad civil a las mujeres ma-

yores de edad. A partir de entonces, podían elegir qué educación recibir, profesionalizarse y trabajar 

sin permiso de maridos o padres, administrar sus bienes y ser testigos en juicios. La iniciativa había 

sido presentada por los senadores socialistas Juan B. Justo y Mario Bravo en 1924. En su exposición 

en la Cámara de Senadores al presentar el proyecto Bravo sostuvo:

A pesar de este enorme avance, quedó pendiente la posibilidad de comprar y vender sus bienes 

y, claro está, la patria potestad de los hijos e hijas.

El clima de época comenzaba a cambiar y permitió que en algunas provincias se produjeran algu-

nos pasos para el reconocimiento de los derechos políticos: Santa Fe permitió la votación de las 

mujeres en la instancia municipal y San Juan —luego de la reforma de la Constitución de 1927— lo 

hizo a escala provincial. Así, resultaron electas por primera vez una concejala (Dora Castellano de 

Merlo), una intendenta (Eva Araujo de Collado) y una diputada provincial (Emar Acosta).

Pero se tuvo que esperar hasta entrada la década del 30 para que llegara a la Cámara de Se-

nadores el primer proyecto para debatir el voto femenino. Fue en septiembre de 1932, en ple-

na década infame. Una comisión integrada por cinco diputados y tres senadores presentó un 

Julieta Lanteri votando.

Texto completo de la ley
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proyecto de ley que reconocía los mismos derechos políticos a las mujeres que a los varones, 

salvo el servicio militar. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero las fuerzas 

conservadoras del Senado evitaron que se tratara en dicha Cámara. Algunos representantes 

de la oligarquía argentina atinaron a apoyar el proyecto siempre y cuando se estableciera para 

mujeres que supieran leer y escribir, pero aún así, la iniciativa no prosperó.

Antes de 1932 habían existido otras propuestas —la primera presentada en 1911 por el diputado 

socialista Alfredo Palacios— que no habían logrado ingresar a ninguno de los dos recintos. Desde 

1911 hasta la sanción del voto femenino en 1947, en total, circularon 22 proyectos, todos ellos falli-

dos. No existía la fuerza política necesaria para pasar de la enunciación a la realización efectiva.

Pero la lucha continuaba. En 1936 se fundó la Unión Argentina de Mujeres; el Partido Comunis-

ta, por su parte, creó la Comisión Femenina Nacional y junto a asociaciones, mujeres escritoras 

y del mundo de la cultura, continuaban la campaña sufragista.

El sueño de las sufragistas se concretaría, paradójicamente, con el surgimiento de la nueva 

fuerza política emergida en 1945: el movimiento peronista. Desde la aparición en la escena 

política de Juan Domingo Perón, se declaró en favor del voto de la mujer y, antes de asumir la 

presidencia, conformó una comisión pro-sufragio femenino. 

Una vez en el gobierno, Eva Duarte de Perón se comprometió con esta lucha, movilizando a las mu-

jeres peronistas de todos los rincones de la patria para alcanzar la sanción de tan mentada ley. 

El 21 de agosto de 1946 se trató en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que otorgaba el voto 

a la mujer. Pablo Ramella, senador por la provincia de San Juan, y Luis Molinari, senador por la Ciudad 

de Buenos Aires, fueron quienes presentaron con detalles los fundamentos de la ley en debate.

Diario de Sesiones del Senado
del 21/8/1946
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El 23 de septiembre 
de 1947, finalmente, 
la ley 13.010
fue promulgada.

LEY DEL VOTO FEMENINO
Ley 13.010

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS 
EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º - Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a 
las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.

Art. 2º - Las mujeres extranjeras residentes en el país tendrán los mismos derechos políticos y 
estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o les imponen las leyes a los varo-
nes extranjeros, en caso que estos tuvieren tales derechos políticos.

Art. 3º - Para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre, debiéndosele dar su 
libreta cívica correspondiente como documento de identidad indispensable para todos los 
actos civiles y electorales.

Art. 4º - El Poder Ejecutivo, dentro de los dieciocho meses de promulgada la presente ley, 
procederá a empadronar, confeccionar e imprimir el padrón electoral femenino de la Nación, 
en la misma forma que se ha hecho el padrón de varones. El Poder Ejecutivo podrá ampliar 
este plazo en seis meses.

Art. 5º - No se aplicarán a las mujeres ni las disposiciones ni las sanciones de carácter militar 
contenidas en la ley 11.386. La mujer que no cumpla con la obligación de enrolarse en los plazos 
establecidos estará sujeta a una multa de cincuenta pesos moneda nacional o la pena de quince 
días de arresto en su domicilio, sin perjuicio de su inscripción en el respectivo registro.

Art. 6º - El gasto que ocasione el cumplimiento de la presente ley se hará de rentas genera-
les, con imputación a la misma.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del 
mes de septiembre del año mil novecientos cuarenta y siete.

Pablo A. Ramella    Diego Luis Molinari    Vicente Leonides Saadi
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Ese día,
Eva Perón se dirigió a las mujeres diciendo:

(…) Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una 
larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas. ¡Por eso hay en ella crispaciones de 
indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también, alegre despertar de 
auroras triunfales!…Y esto último, que traduce la victoria de la mujer sobre las incom-
prensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nues-
tro despertar nacional, solo ha sido posible en el ambiente de justicia, de recuperación 
y de saneamiento de la patria, que estimula e inspira la obra de gobierno del general 
Perón, líder del pueblo argentino.
(…)
Tenemos, hermanas mías, una alta misión que cumplir en los años que se avecinan. 
Luchar por la paz. Pero la lucha por la paz es también una guerra. Una guerra declara-
da y sin cuartel contra los privilegios de los parásitos que pretenden volver a negociar 
nuestro patrimonio de argentinos. Una guerra sin cuartel contra los que avergonza-
ron, en un pasado próximo, nuestra condición nacional. Una guerra sin cuartel contra 
los que quieren volver a lanzar sobre nuestro pueblo la injusticia y la sujeción. En esta 
batalla por el porvenir, dentro de la dignidad y la justicia, la patria nos señala un lugar 
que llenaremos con honor. Con honor y con conciencia. Con dignidad y altivez. Con 
nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho cívico.
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El 11 de noviembre de 1951, por primera vez en la historia, las mujeres se expresaron en las 

urnas votando en las elecciones nacionales.

Campaña electoral, 1951.

Mirá el video
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La
mujer
puede
y debe
votar
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Finalmente:
las mujeres
en el recinto

El 25 de abril de 1952 fue un día histórico para la República Argentina: 

por primera vez, seis mujeres asumieron como senadoras de la Nación. 

Juana Larrauri de Abramí (Entre Ríos), Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro 

(Santa Fe), María Rosa Calviño de Gómez (Ciudad de Buenos Aires), Ilda Leonor 

Pineda de Molins (Buenos Aires), Elena Di Girolamo (Corrientes) y Elvira Rodríguez 

Leonardi de Rosales (Córdoba) prestaron juramento en el recinto históricamente ocupado 

por varones. Al grupo se sumaron un año después María del Carmen Casco de Aguer, elegida 

por la recientemente creada provincia Presidente Perón (hoy Chaco), y Susana Correché, elegida 

por la nueva provincia Eva Perón (hoy La Pampa). Cinco de ellas maestras, una cantante de 

tango y dos trabajadoras del círculo cercano de Eva Duarte de Perón fueron quienes asu-

mieron el compromiso legislativo teniendo que superar los prejuicios de sus pares, pero, 

también, sus propias inseguridades.
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El espacio público había sido vedado a las mujeres y la norma general era la dedicación a las 

tareas de cuidado en el hogar, algunas profesiones vinculadas a las “cualidades femeninas”, 

tales como la docencia, o como trabajadoras fabriles, pero con menos derechos que los varo-

nes. Pero estas mujeres asumieron el compromiso legislativo conscientes de la hora histórica 

que protagonizaban. Habían llegado allí luego de años de arduo trabajo. Todas ellas habían 

comenzado su militancia junto a Eva Perón para lograr la sanción de la ley 13.010, promulgada 

el 23 de septiembre de 1947, por la cual las mujeres podían votar y —también— ser votadas. En 

1949, además, fueron fundadoras del Partido Peronista Femenino y Evita las designó “delegadas 

censistas”, recibiendo la misión de recorrer el país, organizar y censar a las mujeres argentinas. 

Presidieron distintas comisiones y promovieron la sanción de leyes fundamentales para la 

conquista de derechos de las mujeres.

Cuando Eva Perón murió, asumieron la tarea de continuar y cuidar su legado. Apoyaron in-

cansablemente la propuesta de la construcción de un monumento en su honor donde, se 

esperaba, descansaran sus restos.

Ensayo voto femenino. 1920.

Texto completo de la ley
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¿Y qué pasó
en los otros
partidos políticos?

Una vez aprobada la ley del voto femenino y creado el Partido Peronista Femenino, la reacción de la 

oposición no se hizo esperar: históricas militantes feministas del Partido Socialista —entre las que 

se encontraba Alicia Moreau— se declararon en contra de la fundación del partido afirmando que 

“un partido político femenino estaba destinado al fracaso” y que era una “peligrosa desviación 

de la democracia”. Su antiperonismo no les permitió advertir la fuerza del nuevo instrumento polí-

tico que convocaría a millones de mujeres del pueblo a acercarse a la tarea política.

En las elecciones de 1951, las mujeres peronistas ocuparon numerosos lugares en las listas, en to-

das las categorías. Pero, ¿qué pasó con el resto de las fuerzas políticas? Para el Poder Legislativo 

nacional, el Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical no presentaron candidatas mujeres. Sí lo 

hicieron —pero en un número muy inferior— el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido 

Demócrata Progresista y el Partido Concentración Obrera. Sin embargo, la cantidad de votos que 

consiguieron estas fuerzas políticas no alcanzó para que estas mujeres obtuvieran una banca.
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El accionar
parlamentario de las 
primeras senadoras

Una vez asumido el mandato, en el Senado de la Nación presidieron distintas comisiones y pro-

movieron la sanción de leyes fundamentales para la conquista de derechos de las mujeres. De su 

actuación legislativa resultó la aprobación del divorcio vincular (ley 14.394) en 1954; la reforma de 

la ley de culto, que propició la separación de la Iglesia del Estado, y el Régimen de Trabajo para el 

Personal de Casas de Familia. También impulsaron las leyes de abastecimiento y abaratamiento de 

artículos de primera necesidad y de propiedad intelectual, entre otras.
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Historias
de vida
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Nacida en el barrio de Floresta, Buenos Aires, sus dos pasiones fueron el tango y la política. Debutó 

en 1931 como cantora en LR3 Radio Nacional y cinco años después presentó su primer disco, donde 

se encontraban interpretados los tangos Castigo y Sueño fue. Decidió interrumpir su carrera ar-

tística cuando comenzó a militar junto a Eva Perón. El mismo año en que fue elegida senadora, en 

1951, su voz interpretó Evita Capitana, tema del Partido Peronista Femenino. Fue reelecta, jurando 

por segunda vez el 26 de abril de 1955.

Como senadora fue designada presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y, más tarde, presi-

denta de la comisión que debía ocuparse de la realización del monumento a Evita, aprobado por la 

ley 14.124, días antes de la muerte de Evita.

Su mandato concluía el 30 de abril de 1961, pero cerrado el Congreso de la Nación por la autode-

nominada Revolución Libertadora, fue perseguida y encarcelada. El 17 de mayo de 1956 se solicitó 

ampliar su prisión preventiva por “traición y asociación ilícita”, orden dictada por Luis Botet; el 12 

Juana Larrauri
de Abramí
nacida el 12 de marzo de 1916

Senadora nacional por la provincia de Entre Ríos (25/4/1952 al 21/9/1955)
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de marzo de 1957 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y lo 

Contencioso Administrativo confirmó la prisión preventiva a “jerarcas del peronismo” por orden 

de Enrique Ramos Mejía y Hernán Juárez Peñalva. Fue protagonista de la resistencia. En 1970 inte-

gró el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, presidido por Juan D. Perón y María 

Estela Martínez de Perón, en carácter de secretaria. La composición sufrió cambios en 1971, pero 

Juana permaneció como representante de la Rama Femenina. Allí, se enfrentó con Jorge Paladino, 

delegado personal de Perón. En reconocimiento a su trayectoria y lucha, y en representación de la 

Rama Femenina, integró la delegación que acompañó a Perón en su regreso a la Argentina en 1972.

Rosarina de nacimiento, se recibió de maestra normal, cargo que ejerció en la Escuela N° 526 de 

la localidad de Saladillo, en la provincia de Santa Fe. Desde allí, solicitó ante diversos organis-

mos que se atendieran las necesidades de dichos estudiantes, mostrando su carácter soli-

dario desde temprana edad. En 1947 comenzó a militar dentro del peronismo y, en 1949, en 

el congreso realizado en el Teatro Nacional Cervantes entre el 26 de julio y el 31 de julio, fue 

designada como delegada censista para la provincia de Salta. Desde el Partido Peronista 

Femenino —del cual era fundadora— luchó por la sanción de la ley 13.010, que le permitió, 

en 1951, ser elegida senadora nacional por su provincia natal. En la Cámara alta fue la pri-

mera mujer en hacer uso de la palabra. Allí presidió la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Culto, y la de Trabajo y Previsión Social, e integró la Comisión de Obras Públicas; también 

integró la Comisión Especial de Estudio para la Elaboración del Segundo Plan Quinquenal. 

En 1952 integró la comisión que se ocuparía del monumento a Eva Perón.

Hilda Nélida
Castañeira de Vaccaro
nacida el 28 de enero de 1919

Senadora nacional por la provincia de Santa Fe (25/4/1952 al 21/9/1955)
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Entre los proyectos de ley presentados por ella, se destacaron la declaración para la colocación 

de una placa “Por la independencia económica” en la Casa de Tucumán y la propuesta de otor-

gar los títulos de “Libertador de la República" y de "Jefa Espiritual de la Nación” a Juan D. Perón 

y Eva Perón, respectivamente. Se sumó a las filas de la resistencia peronista y en 1972 fue 

designada secretaria política de la Rama Femenina del partido. En 1973 fue electa como conce-

jala de la Ciudad de Buenos Aires, cargo del que fue depuesta el 24 de marzo de 1976. En 1995 

integró el Círculo de Exlegisladores de la Nación Argentina en el rol de secretaria de la Mujer.

Profesora de la Escuela Secundaria N° 26 de la Capital Federal, fue delegada censista a cargo de 

la primera unidad básica del Partido Peronista Femenino en Buenos Aires, inaugurada el 27 de 

enero de 1950 en el barrio de viviendas obreras Presidente Perón. En el mismo año, fue creada 

la Organización de Consumidores, cuya comisión directiva presidió. Desde este cargo, trabajó 

junto a las unidades básicas del Partido Peronista Femenino en las campañas de respeto de los 

precios máximos oficiales. En agosto de 1951 fue nombrada censista para la provincia de Cór-

doba en reemplazo de la Dra. Elsa Chamorro. Allí, coordinó las tareas de la campaña electoral en 

más de 400 unidades básicas de la provincia. Fue elegida senadora nacional por la Capital Federal 

en 1951. Ocupó el cargo de secretaria del Consejo de Administración de la Fundación Eva Perón, 

presidido por Juan Perón, José Espejo (secretario general de la CGT, vicepresidente 1°) y el inge-

niero Manuel Dupeyrón (ministro de Obras Públicas, vicepresidente 2°). El consejo se ocupaba 

de coordinar las licitaciones, compras e inversiones; también, de administrar las donaciones, del 

funcionamiento interno de la fundación, de organizar los torneos deportivos y del vínculo con el 

Estado nacional. Para optimizar su funcionamiento, se creó una secretaría general que estuvo a 

María Rosa
Calviño de Gómez
nacida el 23 de noviembre de 1914

Senadora nacional por la provincia de Córdoba (25/4/1952 al 21/9/1955)
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cargo de María Rosa Calviño, pero tuvo una corta duración (de agosto de 1952 a enero de 1953). 

El 17 de mayo de 1956 se solicitó ampliar su prisión preventiva por “traición y asociación ilícita”, 

orden dictada por Luis Botet; el 12 de marzo de 1957 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial y Penal Especial y lo Contencioso Administrativo confirmó la prisión preventiva 

a “jerarcas del peronismo” por orden de Enrique Ramos Mejía y Hernán Juárez Peñalva. El 8 de 

marzo de 1984, junto con otras exlegisladoras, recibió por su labor una medalla recordatoria 

por parte de la Honorable Cámara de Senadores.

Nació en 1907 en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Comenzó su militancia polí-

tica en el peronismo y participó de la fundación del Partido Peronista Femenino. Luchó por la 

sanción de la ley 13.010, que le permitió en 1951 ser elegida como senadora nacional por la pro-

vincia de Buenos Aires. En la Cámara alta ocupó el cargo de vicepresidenta segunda y, luego, 

vicepresidenta primera. Depuesta por el golpe de Estado cívico-militar de 1955, participó en 

la resistencia peronista, siendo nombrada en 1963 por Perón como representante de la Rama 

Femenina dentro de la comisión interventora del Movimiento Justicialista. El 8 de marzo de 

1984, junto a otras exlegisladoras, recibió una medalla recordatoria por parte de la Honorable 

Cámara de Senadores por su labor.

Ilda Leonor
Pineda de Molins
nacida el 20 de diciembre de 1907

Senadora nacional por la provincia de Buenos Aires (25/4/1952 al 21/9/1955)
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Nació en Mercedes, Corrientes. Hija del jefe de estación de esa ciudad, se mudó a Buenos Aires 

donde comenzó a trabajar junto a Eva Perón. Luchó por la sanción de la ley 13.010, que le per-

mitió en 1951 ser elegida como senadora nacional por la provincia de Corrientes, donde la par-

ticipación de las mujeres en la elección fue muy alta: de un padrón de 138.700 votó el 77,49 % 

(frente a un 77,16 % del padrón masculino). En la Cámara alta integró las comisiones de Obras 

Públicas y de Legislación General y Asuntos Técnicos, y fue miembro de la Comisión Bicameral 

Especial de Viviendas. El 8 de marzo de 1984, junto a otras exlegisladoras, recibió una medalla 

recordatoria por parte de la Honorable Cámara de Senadores por su labor.

Elena
Di Girolamo
nacida el 24 de octubre de 1919

Senadora nacional por la provincia de Corrientes (25/4/1953 al 21/9/1955)
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Nacida en Jesús María, Córdoba, se desempeñaba como maestra normal nacional cuando irrum-

pió el peronismo en la escena política. En 1945, formaba parte de la Unión Cívica Radical pero, 

frente a los cambios políticos acontecidos, adhirió al nuevo movimiento y se integró al Partido 

Peronista Femenino. Luchó por la sanción de la ley 13.010, que le permitió en 1951 ser elegida 

como senadora nacional. Integró la Comisión de Asuntos Constitucionales y ocupó el cargo de 

secretaria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cuando se presentó para debatir la ley 

de divorcio vincular, renunció a su banca porque cuestionó dicha iniciativa por su filiación al 

catolicismo. Fue entonces expulsada del PPF. En su reemplazo, asumió José Miguel Urrutia. El 

8 de marzo de 1984, junto a otras exlegisladoras, recibió una medalla recordatoria por parte de 

la Honorable Cámara de Senadores por su labor.

Elvira Rodríguez
Leonardi de Rosales
nacida el 26 de mayo de 1909

Senadora nacional por la provincia de Córdoba (25/4/1953 al 17/12/1954)
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Maestra, escritora, militante peronista. Fue senadora nacional por la provincia del Chaco 

—por aquel entonces Presidente Perón— y ocupó la presidencia del bloque peronista en 

1953. Nacida en Itacaruaré, Misiones, en 1917, se recibió de maestra normal en la Escuela 

Normal Nacional de Maestras “Juan Pujol” de Corrientes. Ejerció la docencia en Villa Ánge-

la, Puerto Tirol y en Resistencia, Chaco.

Delegada censista del Partido Peronista Femenino, recorrió cada rincón del Chaco organi-

zando social y políticamente a las mujeres peronistas. En las primeras elecciones realizadas 

en la provincia Presidente Perón, antiguo territorio nacional del Chaco, en 1953, resultó 

electa senadora nacional. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta del bloque 

peronista en la Cámara alta; además, presidió la Comisión de Educación y representó al 

Parlamento argentino en las XXXVII Conferencia Interparlamentaria de Viena y en la Con-

ferencia para Padres realizada en Londres en 1954.

María del Carmen
Casco de Aguer
nacida el 18 de octubre de 1917

Senadora nacional por la provincia Presidente Perón, actual Chaco (25/4/1953 al 21/9/1955)
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Fue depuesta por el golpe de Estado cívico-militar de 1955. En 1994 fue elegida como conven-

cional constituyente por la provincia de Buenos Aires, donde trabajó en un proyecto de educa-

ción que fue incorporado en la nueva Constitución Nacional.

Publicó a lo largo de su vida 16 obras. La primera, en 1951. Integró la Sociedad Argentina de 

Escritores y el Sindicato Nacional de Escritores Españoles. Obtuvo varios premios y recono-

cimientos por su obra literaria entre los que se destacan, en 1988, el primer premio Las Tres 

Carabelas de Málaga, España, y, en 1989, el trofeo Hispanidad en la Expo 92 de Sevilla. En 1997 

publicó su último poemario Eternidad y gloria, donde evoca a Eva Perón.

Por otro lado, se destacó por su militancia en el campo cultural: integró la mesa directiva del 

Club del 45 donde confluían peronistas de la primera hora que buscaban conservar la doctrina 

del movimiento e integró también el Círculo de Exlegisladores de la Nación.

Desde el momento en que asumió como senadora, se estableció en el partido de Ezeiza, 

provincia de Buenos Aires, donde vivió hasta su muerte. En sus últimos años luchó en de-

fensa del Hospital "Sor María Teresa de Calcuta" y fue designada ciudadana ilustre de dicha 

localidad. En 1996 fue distinguida con el premio Mujer Bonaerense por la Honorable Cámara de 

Diputados de la provincia de Buenos Aires y en 1997 recibió otro reconocimiento como la primera 

senadora nacional por el Chaco.

Nacida en General Pico, territorio nacional de La Pampa, Susana trabajaba como asesora del 

gremio de salineros cuando se sumó al Partido Peronista Femenino. Era maestra y abogada, 

profesión esta poco frecuente para las mujeres de la época. En 1952, cuando se convocó a 

la Constituyente que creó la nueva provincia, fue elegida convencional, proponiendo que el 

nombre de la nueva jurisdicción fuera Eva Perón. Tal como ella misma sostuvo: “personal-

mente he hablado con la señora de Perón respecto de la cuestión del nombre. Entiendo, por 

otra parte, que no es un pedido hecho solamente por la Confederación General del Trabajo sino 

que es el sentir de todas las mujeres argentinas, y no ya tan solo de las mujeres peronistas; esto 

he de decirlo en público”. Una vez en funciones, integró las comisiones de Asuntos Constitu-

cionales y de Comercio. Como sus compañeras de banca, fue detenida ilegalmente en 1955 y 

recién alcanzó la libertad en 1958. 

Susana
Correché
nacida el 31 de enero de 1915

Senadora nacional por la provincia Eva Perón, actual La Pampa (25/4/1953 al 21/9/1955)
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Fragmentos
de discursos
destacados

“… los derechos de la ancianidad, derechos cívicos de la mujer, etcétera, no son más que 
pequeños eslabones del collar de sublimes realidades si se la compara con la obra espiri-
tual y moral que Eva Perón levantó en nuestras almas […] Eva Perón ha sido y es el ángel 
tutelar de nuestro querido presidente”.

Juana Larrauri de Abramí
Intervención en el debate parlamentario por la ley 14.124, que disponía la construcción del 

memorial Monumento a Eva Perón.

Fuente: Congreso Nacional, Diario de la Cámara de Senadores. Buenos Aires: Imprenta del 

Congreso de la Nación, 1953, p. 211.
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“... solo bastó que alguien dijera que Perón necesitaba la presencia de su pueblo, para 
que el maravilloso pueblo argentino, ese auténtico pueblo descamisado que lo integran 
los trabajadores, hombres, mujeres y hasta niños y ancianos, se lanzaran a la calle para 
juntarnos codo con codo en las plazas públicas de todas las ciudades y así unidos esperar 
órdenes para accionar y demostrar al mundo que en la nueva Argentina se hace lo que el 
pueblo quiere y no lo que los vendepatrias o los traidores desean”.

María Rosa Calviño de Gómez
En ocasión al intento de golpe de Estado del 18 de septiembre de 1951. 

Fuente: Diario Córdoba, 17 de octubre de 1951.

“Eva Perón reúne en sí lo mejor de Catalina la Grande, de Isabel de Inglaterra, de Juana 
de Arco y de Isabel de España, pero todas estas virtudes las ha multiplicado, las ha ele-
vado a la enésima potencia, allá al infinito número mayor, porque para engrandecerse 
engrandeciendo a su pueblo y a su patria, solo supo hacer uso del amor, del cariño, de la 
generosidad y de esa inmaculada pureza de su corazón". 

Hilda Nélida Castañeira de Vaccaro
Intervención en el debate parlamentario por la ley 14.124, que disponía la construcción del 

memorial Monumento a Eva Perón.

Fuente: Congreso Nacional, Diario de la Cámara de Senadores. Buenos Aires: Imprenta del 

Congreso de la Nación, 1953, p. 150.
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Homenajes tardíos e 
historias pendientes

El primer homenaje a estas mujeres llegó el 8 de marzo de 1984. Recibieron una medalla recor-

datoria por parte de la Honorable Cámara de Senadores por su labor. Algunas de ellas integraron 

y participaron activamente del Círculo de Exlegisladores y continuaron su militancia política. Sin 

embargo, sus historias aún son desconocidas no solo para la ciudadanía en general sino también 

dentro de la producción historiográfica. 
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Entre
golpes

Las senadoras peronistas, junto a algunas de las diputadas, fueron encarceladas por la 
autodenominada “Revolución Libertadora” acusadas de traición y confinadas a la cárcel 

de mujeres de San Telmo, ubicada en la calle Humberto Primo, donde permanecieron por más 

de dos años. 

Luego, en los períodos en los que el Congreso de la Nación funcionó bajo proscripción, no 

llegó ninguna mujer al Senado. Con el peronismo por fuera del juego electoral, las bancadas 

ocupadas por el resto de las fuerzas políticas quedaron exclusivamente en manos de los 

hombres. Con el retorno democrático, en 1973, a pesar de que por primera vez una mujer 

ocupó un lugar en la fórmula presidencial (María Estela Martínez de Perón como candidata 

a vicepresidenta), tan solo una mujer llegó al Senado: Leni Rosa Valle de González, militan-

te peronista de la provincia de Formosa.
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Vuelve la democracia: 
más derechos
y participación

El 29 de noviembre de 1983, cuando por fin retornaba la democracia en la Argentina, tan solo 

tres mujeres componían la Cámara de Senadores: dos peronistas, Liliana Gurdulich de Correa y 

Olijela del Valle Rivas, y la radical Margarita Malharro, quien, en 1985, presentó la Ley de Cupo 

Femenino. La ley 24.012 fue finalmente sancionada en 1991 y estableció que al menos el 30 % de 

las listas para cargos electivos debía estar ocupada por mujeres. Sin embargo, su cumplimiento se 

demoró en la Cámara de Senadores hasta el año 2001, cuando se implementó la elección directa.

En lo que respecta a la ampliación de derechos, a partir de la vuelta de la democracia, se des-

taca también la sanción de la ley 23.515 de divorcio vincular —durante el gobierno de Raúl 

Alfonsín—, que permitió la disolución de la unión matrimonial. Si bien este derecho había sido 

conquistado en 1949 durante el peronismo, la dictadura iniciada en 1955 lo había derogado. 

También se sancionó la ley 23.264, que estableció la patria potestad compartida.
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En el campo de los derechos políticos, en 2017, se sancionó la Ley de Paridad de Género por la 

cual las listas a legisladores debían presentar sus candidatos y candidatas en forma interca-

lada, para asegurar que la paridad fuese real y no que las mujeres ocuparan —como solía pa-

sar— los últimos lugares de las listas. Si bien antes se habían elaborado ocho proyectos sobre 

este tema, fue la senadora peronista de la provincia de Jujuy Liliana Fellner quien, finalmente, 

presentó el texto que se convirtió en ley.

Ahora sí, exactamente 70 años después de conquistar el voto, la presencia de la mujer en 

el Senado fue igualitaria.

Además de ser un derecho que responde a la igualdad, la presencia de más mujeres en el recinto 

hizo que comenzaran a tratarse temáticas que eran poco consideradas por una Cámara con mayo-

ría de varones. Los proyectos de ley vinculados a los derechos de familia, adolescencia, de la mujer, 

de las niñas y niños, de la ancianidad y de otras minorías aumentaron significativamente. 

En el Congreso de la Nación deben estar todas las voces porque allí se definen las normas que 

regulan nuestra vida cotidiana y todo lo que se legisla influye en nuestras vidas. 

¿Por qué
es tan importante
la paridad?

Cupo Sindical Femenino (ley 25.674/02).

Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673/02). 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061/05). 

Contracepción Quirúrgica (ley 26.130/06).

Aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (ley 26.171/06). 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (ley 26.485/09).

Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley 27.610/20).

Algunas leyes destacadas 
sancionadas en los últimos 
veinte años son:



7372 E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N  E N  L A  H I S T O R I A  A R G E N T I N A L A S  M U J E R E S  E N  E L  S E N A D O  D E  L A  N A C I Ó N

Propuestas
para el aula
EDUCACIÓN PRIMARIA
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Ficha técnica 

Nivel educativo: Segundo ciclo de educación primaria.

Espacios curriculares involucrados: Ciencias sociales.

Contenidos: 
El conocimiento de los derechos de las minorías y de la responsabilidad del Estado frente a situaciones de discriminación y violación de derechos. 

La lucha de las mujeres. El voto femenino y la participación en la vida política argentina.

Habilidades involucradas de los alumnos y alumnas: 
Reconocimiento de conceptos.

Análisis de situaciones.

Conexión entre los hechos de la historia.

Lectura comprensiva y crítica.

Análisis de diferentes recursos: fuentes primarias, imágenes, documentales.

Desarrollo de habilidades comunicativas a través de la expresión oral y escrita.

Objetivos:
Analizar los logros obtenidos por parte de las mujeres en la vida política de nuestro país. 

Reconocer a aquellas mujeres que lucharon para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la Argentina durante la 

primera mitad del siglo XX.

Reconocer la incorporación creciente de las mujeres a la política (el voto femenino, el derecho a elegir y a ser elegidas).

Identificar luchas actuales para lograr la igualdad de género en la vida política argentina.
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Mirá y escuchá con atención este video que corresponde al documental Las muchachas diri-

gido por Alejandra Marino, sobre la historia de aquellas jóvenes mujeres convocadas por Eva 

Duarte en 1949 para ser delegadas censistas.

Observá sus expresiones, las palabras que resuenan en ellas al contar la historia como pro-

tagonistas de ese tiempo y respondé: 

¿Cuáles son las memorias de este grupo de mujeres que votaron 
por primera vez en nuestro país? 

Momento 1: memorias de mujeres

01 LAS MUCHACHAS
PERONISTAS

Mirá el video del minuto 
39:32 al 40:20
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Recuperá las voces femeninas entre las mujeres de tu familia a través de una encuesta consultando:

¿Cuál fue su experiencia al votar por primera vez?
¿Dónde votaron?
¿Quién las acompañó? 
¿Qué pueden comentar de ese día y de lo que sintieron?

Indagá si alguna mujer de tu familia participó del primer acto electoral de la Argentina en el que 

participaron mujeres. Podés grabar un audio o hacer un video breve con las respuestas.

Averiguá cuándo votaron por primera vez las mujeres en la Argentina.

En febrero de 1912 el Congreso Nacional sancionó la ley que establecía el sufragio universal, secreto y 

obligatorio, conocida como Ley Sáenz Peña, 8871. Esta ley puso fin a prácticas como el voto cantado 

o el voto múltiple, que facilitaban diversas formas de coerción sobre los electores y fraude. 

Leé el artículo 1° de la Ley Sáenz Peña:

Art. 1° Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los dieciocho 

años cumplidos de edad, siempre que estén inscriptos unos y otros en el padrón electoral.

Respondé:

¿A quiénes considera electores nacionales? 
¿Quiénes estaban inscriptos en el padrón electoral? 
¿Cuán universal fue el alcance de esta ley? 

SUFRAGIO
¿UNIVERSAL?

LAS VOCES DE
NUESTRA FAMILIA 0302
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Investigá: 

¿Por qué la ley establecía el “sufragio universal masculino”?
¿Por qué creés que las mujeres no estaban contempladas en esta ley?
¿Qué cambios produjo la ley 11.357, aprobada por el Senado el 23 de 
septiembre de 1926, en la vida de las mujeres?

Momento 2: camino a la ley
de voto femenino

En agosto de 1946 se debatió en el Senado el proyecto de ley sobre los derechos políticos de 

la mujer. El autor del proyecto original fue el senador por Mendoza Lorenzo Soler, miembro de 

la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, partido integrante de la coalición peronista, quien 

invocó en apoyo del proyecto el mensaje del presidente Perón al inaugurar las sesiones. El 21 de 

agosto de 1946, el Senado trató el proyecto y lo aprobó. Con media sanción pasó a la Cámara 

de Diputados, donde quedó demostrado que no había ninguna intención de darle prioridad y 

cayó fuera de la agenda legislativa. El 9 de septiembre de 1947, apenas tres semanas antes de 

su caducidad, el peronismo logró que el proyecto fuera tratado en el recinto.

Te presentamos aquí algunas escenas del cortometraje Voto femenino (1997) de Roberto 

Mignogna, referido al debate parlamentario sobre la ley de sufragio femenino en 1947.

Aclaración: No se trata de una representación fiel de los debates. Silvina Chague, guionista 

del corto, explicó que se basó en las transcripciones de los debates que sostuvieron los legis-

ladores argentinos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Según la directora, 

las intervenciones de los legisladores son “una recreación de los discursos sobre la base de las 

versiones taquigráficas", pero no puede decir que fueran exactos. “Sin ser textual [el libreto] 

recrea un espíritu de época y refleja lo que se discutía en ese momento”, dijo Chague, quien 

explicó que el corto “se filmó en el Senado, con actores y extras”.

Mirá el video

Más info
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Luego de reproducir y seguir con atención el video de la sesión parlamentaria, intercambiá 

opiniones con tu grupo acerca de las distintas posturas en torno al debate de esta ley para 

otorgarle protagonismo a las mujeres en la vida política.

¿Qué argumentos exponen los hombres para rechazar u otorgar a 
las mujeres derechos políticos? 

Observen sus expresiones, sus modos de pensar, sus gestos y comenten si hay algunas 

frases que les quedaron resonando.

¿Cuáles son? ¿Por qué?

¿Qué representa para ustedes la expresión “derechos políticos”?
¿Cómo la entienden? Argumenten.

Dividan la clase en grupos. Cada uno de ellos tomará el rol de uno de los senadores que partici-

paron en el debate del 21/8/1946 en la Cámara de Senadores: Armando Antille, Lorenzo Soler y 

Pablo Ramella. Se puede incluir también a Alberto Durand y Felipe Gómez del Junco. Esta acti-

vidad tiene como finalidad representar la voz y la posición de algunos senadores, permitiendo 

que cada estudiante se involucre en el tema de estudio. Para la actividad es fundamental que 

el trabajo se realice al interior de cada grupo con las orientaciones de los y las docentes. Se 

podrán ensayar modos de argumentar y de tomar posición para ser luego compartidos a toda 

la clase. Esta actividad persigue la argumentación oral y busca un compromiso activo de los y 

las estudiantes con la situación a abordar y con sus diversos protagonistas. 

Responder:

Leer la participación del senador al que deberán representar en el Diario de Sesiones de 
la ley 13.010. 

¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué postura adopta? ¿Cómo la argumenta?

Diario de Sesiones del 
Senado del 21/8/1946

Texto completo de la ley

TRABAJO
GRUPAL01 JUEGO DE

SIMULACIÓN02
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Completar el cuadro:

Para la información requerida que no conste en el Diario de Sesiones podrán consultar biblio-

grafía ofrecida por sus docentes o buscarla en la biblioteca escolar o en sus dispositivos.

Debatir:

Una vez identificados la postura y los argumentos de cada uno de los senadores, cada grupo 

elegirá a su representante, que llevará adelante el rol de ese legislador. Es importante que todo 

el grupo debata y pueda enriquecer con sus palabras cómo se llevará adelante la participación 

en el debate del aula. La o el docente moderará el mismo, procurando distribuir la palabra, re-

cuperar argumentaciones con preguntas, reformular otras.

01

Momento 3: nacimiento de
un derecho

DISCURSOS

Durante 1947, Eva Perón pronunció discursos por radio exigiendo la sanción de la ley del 

voto femenino, bajo el eslogan “La mujer puede y debe votar”. Leé los siguientes frag-

mentos de los discursos de Eva Perón:

“La mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos colectivos. Pero 
debe, ante todo, votar, como una exigencia de los anhelos personales de liberación, 
nunca tan oportunamente enunciados”.

“Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora 
de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los 
destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar”.
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El 23 de septiembre de 1947, la ley 13.010, de voto femenino, fue promulgada. Al ser apro-

bada la ley, Eva expresó:

“Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nues-
tros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nom-
bre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me 
tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria”. 

Noticiario Panamericano. Inspiraciones del AGN.

Lean y observen con atención los discursos, la imagen y el video. Mientras lo hacen, re-

gistren frases, escenas que les llamen la atención, opiniones y comentarios de los distintos 

personajes que van apareciendo.

Identifiquen las diferentes posturas que aparecen en relación al papel de la mujer. Agrúpenlas.

Tomen una postura y elaboren un estado de Whatsapp donde la expresen. En una pues-

ta en común de todos los grupos, intenten convencer al resto de sus compañeros y compañe-

ras de que la posición tomada es válida.

Piensen ejemplos actuales de esta contraposición en relación al lugar de la mujer en 

nuestra sociedad, ¿aún aparecen?

Mirá el video

IMAGEN: ¿QUIÉNES SON 
LAS PROTAGONISTAS?02 DOCUDRAMA

LA MUJER PUEDE Y DEBE VOTAR03

ACTIVIDAD
EN GRUPOS04
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Mirá y escuchá con atención este video que corresponde al documental Las muchachas, 

dirigido por Alejandra Marino, sobre la historia de aquellas jóvenes mujeres convocadas por 

Eva Duarte en 1949 para ser delegadas censistas.

Respondé:

¿A quiénes elige Eva Perón para formar parte del Partido Femenino? 
¿Qué ocupaciones, profesiones tenían? 
¿Qué expresaban al ser elegidas? 
¿Cuál era el objetivo para el cual eran seleccionadas?

Momento 4: una misión

Mirá el video del minuto 13:25 
al 15:56 y del 19:20 al 22:41

Mirá el siguiente video que muestra un relato de Luis Landriscina, acerca de una mujer maestra 

enviada al Chaco a ejercer su profesión. 

Respondé.

¿Qué te sugiere este relato? ¿Qué grado de libertad tenían las mu-
jeres maestras para ejercer su profesión? ¿Podían distinguir su vida 
de su profesión? ¿Por qué? ¿Qué opinión te merece?

¿Qué te queda resonando luego de conocer el rol que les dio Evita a 
las “delegadas censistas”, recibiendo la misión de recorrer el país, 
organizar y censar a las mujeres peronistas; en contraposición al 
lugar que tenían en la sociedad argentina de ese momento? Mirá el video

CONTEXTUALIZANDO A LAS
MUJERES DE ESE MOMENTO02

PARTIDO PERONISTA
FEMENINO01
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El 11 de noviembre de 1951, por primera vez en la historia, las mujeres se expresaron en las urnas 

votando en las elecciones nacionales. El 25 de abril de 1952 fue un día histórico para la República 

Argentina: por primera vez, seis mujeres asumieron como senadoras de la Nación. Juana Larrau-

ri de Abramí (Entre Ríos), Hilda Nélida Castañeira De Vaccaro (Santa Fe), María Rosa Calviño De 

Gómez (Ciudad de Buenos Aires), Ilda Leonor Pineda De Molins (Buenos Aires), Elena Di Girolamo 

(Corrientes) y Elvira Rodríguez Leonardi De Rosales (Córdoba) prestaron juramento en el recinto 

históricamente ocupado por varones. Al grupo se sumaron un año después María del Carmen Casto 

de Aguer, elegida por la entonces recientemente creada provincia de Presidente Perón (hoy Chaco), 

y Susana Correché, elegida por la entonces nueva provincia de Eva Perón (hoy La Pampa). 

Momento 5: mujeres elegidas,
mujeres senadoras

Elecciones de 1916.
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Para realizar esta actividad trabajá con las biografías de las primeras senadoras presentadas 

en el capítulo "Historias de vida" de este cuaderno (p. 42). Uní con flechas según corresponda:

Nuevamente te invitamos a observar otro tramo del video que corresponde al documental 

Las muchachas, dirigido por Alejandra Marino, sobre la historia de aquellas jóvenes muje-

res convocadas por Eva Duarte en 1949 para ser delegadas censistas. Resulta muy intere-

sante recoger las memorias de estas mujeres, revisitar el sentido de sus luchas. 

Escuchá, por otro lado, esta canción de Teresa Parodi: Manifiesto Opus II

Escuchá la canción

Mirá el video del minuto 
33:25 al 34:32 y del 59:42 
al 1:01:50

Fuimos caminantes del amor

y la palabra libertad

clavada en nuestro corazón

alimentaba nuestras horas.

Era una manera de vivir,

una manera de esperar,

una manera de creer

que no podía con las sombras.

 

No había cómo echarse atrás.

No había cómo no seguir.

No había cómo no esperar.

No había cómo no intentar.

No había cómo no seguir.

 

¡Ay!, qué privilegio aquella edad,

qué maravilla en el quehacer,

en la alegría, en el querer,

cómo queríamos las cosas

que nos proponíamos poder,

buscando siempre a los demás

para encender el porvenir

como una mecha victoriosa.

 

Traigo de esos días este ardor,

esta premura, este temblor,

esta alegría, esta pasión,

aunque han cambiado tantas cosas.

Tengo para mí que hay muchos más

que con la misma intensidad

siguen poniéndose de pie

sin importarles la derrota.

 

Porque no hay cómo echarse atrás.

LAS PRIMERAS
SENADORAS01 SUS MEMORIAS02
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A partir de la canción, establecé relaciones con los testimonios de las mujeres que Eva eligió 

para el proyecto de país que soñaba.

¿Qué añoranzas aparecen? 
¿Cómo miran lo vivido? 
¿Qué hay en el presente de esas luchas?



Propuestas
para el aula
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Ficha técnica
 

Nivel educativo: Educación secundaria. 

Espacios curriculares involucrados: Construcción de la ciudadanía / Formación ética y ciudadana, Política y ciudadanía, Historia, Comunicación, 

cultura y sociedad, Proyectos de investigación, Sociología. 

Contenidos:
Un recorrido por la historia de la lucha de los ampliación de los derechos de las mujeres argentinas desde las primeras sufragistas hasta la actualidad. 

Las primeras senadoras: el derecho a votar y ser votadas. Las leyes en defensa de los derechos de las mujeres en los siglos XX y XXI.

Habilidades involucradas de los y las estudiantes: 
Observación de imágenes.

Análisis de fuentes históricas.

Lectura comprensiva.

Procesamiento de la información. 

Objetivos: 
Analizar el recorrido histórico del acceso a la participación política de las mujeres en la Argentina a través de su inclusión en el Senado de la Nación.

Reflexionar sobre las desigualdades de género históricas y las actuales en la acción política y representativa.

Estudiar las distintas formas de legislación que promovieron la incorporación de las mujeres a la representación senatorial. 
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Basta hacer una búsqueda rápida en la web sobre imágenes de los acontecimientos po-

líticos anteriores a 1947 y encontraremos que hay una abrumadora mayoría de hombres. 

Aquí, algunos ejemplos.

¿Se animan a buscar otros? 

Momento 1: entrando en tema

01 BÚSQUEDA
ONLINE

Elecciones de 1916.
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Reforma Universitaria, Córdoba, 1918.
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Observen atentamente las fotografías seleccionadas y las que surjan de la búsqueda en clase.

¿Aparecen mujeres en las mismas? 
¿Qué tipo de actividades reflejan las imágenes? 

A partir de estos interrogantes, elaboren una primera reflexión sobre cuál era la participación 

política de las mujeres hasta ese momento. 

REFLEXIÓN
Y DEBATE02

Semana Trágica, 1919.
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Momento 2: sobre los derechos
civiles de la mujer

La primera victoria del movimiento sufragista en el Congreso de la Nación llegó en 1926. El 23 de 

septiembre de 1926 el Senado aprobó la ley 11.357, que otorgó plena capacidad civil a las mujeres 

mayores de edad. A partir de entonces, podían elegir qué educación recibir, profesionalizarse y tra-

bajar sin permiso de maridos o padres, administrar sus bienes y ser testigos en juicios. A pesar de 

este enorme avance, quedó pendiente la posibilidad de comprar y vender sus bienes y, claro está, 

la patria potestad de los hijos e hijas.

La historia de la lucha de las mujeres por el acceso a derechos y a la igualdad tuvo un largo 

recorrido. Para comenzar a trabajar con los y las estudiantes esta temática les proponemos 

como punto de partida abordar la lectura de dos fuentes: en primer lugar, una selección de la 

ley 11.357 de 1926, que sancionó algunos derechos civiles para las mujeres, y, en segundo lugar, 

el discurso de Mario Bravo al momento de presentar el proyecto.

Texto completo de la ley

Ley 11.357 - Sobre derechos civiles de la mujer
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1º - La mujer mayor de edad (soltera, divorciada o viuda) tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las 

leyes reconocen al hombre mayor de edad.

Art. 2º - La madre natural tiene la patria potestad sobre sus hijos, con la misma amplitud de derechos y facultades que la legítima. La tendrá también 

el padre natural que voluntario hubiera reconocido a los hijos naturales.

Art. 3º - La mujer mayor de edad, casada:

1º Conserva y ejerce la patria potestad de sus hijos de un matrimonio anterior.

2º Sin necesidad de autorización marital o judicial, puede:

a) Ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos, administrando y disponiendo libremente del producido de esas ocupaciones; adquirir 

con el producto de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria, toda clase de bienes, pudiendo administrar y disponer de estos bienes libremente.

La mujer podrá hacer constar en la escritura de adquisición que el dinero proviene de alguno de esos conceptos. Esa manifestación importará una 

presunción luris tantum.

b) Formar parte de asociaciones civiles o comerciales y de sociedades cooperativas.

c) Administrar y disponer a título oneroso de sus bienes propios y de los que le correspondan en caso de separación judicial de bienes de los esposos.

Se presume que el marido tiene mandato para administrar los bienes de la mujer, sin obligación de rendir cuentas por las rentas o frutos percibidos, 

mientras la mujer no haga una manifestación de voluntad contraria inscripta en un registro especial o en el de mandatos donde no lo hubiere.

d) Administrar los bienes pertenecientes a sus hijos de un matrimonio anterior, sin que los frutos naturales o civiles de los mismos pertenezcan 

a la nueva sociedad conyugal.

e) Aceptar o repudiar el reconocimiento que de ella hicieren sus padres.

f) Aceptar herencia con beneficio de inventario.

g) Estar en juicio en causas civiles o criminales que afecten su persona o sus bienes o a la persona

o bienes de sus hijos menores de un matrimonio anterior.

h) Ser tutora, curadora, albacea, testigo en instrumentos públicos; y aceptar donaciones.

(...)

LECTURA01
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Discurso de Mario Bravo al momento de presentar el proyecto

La iniciativa había sido presentada por los senadores socialistas Juan B. Justo y Mario Bravo en 

1924. En su exposición en la Cámara de Senadores al presentar el proyecto, Mario Bravo sostuvo:

"Lo que interesa a mi partido, como primera cuestión, es que consagre la igualdad de 
derechos civiles como regla general, y que, en mérito de esta regla, la mujer pueda 
encontrar la posibilidad de ejercer, para su elevación y en provecho social, las mismas 
actividades sanas que el hombre. Cuanto a la mujer casada, aspiramos a que pueda 
ejercer su profesión, disponer de sus salarios, administrarlos y usar de sus derechos 
fundamentales de asociación sin estar sujeta a la autorización del marido o del juez" 
(Diario de Sesiones del Senado de la Nación, 29/9/1924: 757).

Teniendo en cuenta el texto de la ley:

 ¿Qué derechos no tenían las mujeres hasta ese momento?
¿Qué argumentos existían por aquel entonces para no otorgarles 
dichos derechos a las mujeres?

Teniendo en cuenta que recién en 1926 se reconocieron los primeros derechos civiles de las mujeres:

¿Considerás que el hecho de que esos avances se hayan realiza-
do en forma tardía en relación a los varones tiene repercusiones 
hoy en día? ¿Por qué?

Aclaración: las fuentes y las consignas pueden ser trabajadas grupalmente y luego puestas en

común para abordar las distintas reflexiones que surjan a lo largo de su análisis.

CONSIGNAS PARA
DISPARAR EL DEBATE02
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Proponemos que los y las docentes realicen una exposición dialogada sobre el proceso 

histórico que acompañó la sanción de la ley 13.010. Pueden trabajar la siguiente selección 

de texto general introductorio.

Momento 3: el derecho a votar
y ser votadas

El 23 de septiembre de 1947, finalmente, la ley 13.010 fue promulgada. El 11 de noviembre de 1951, 

por primera vez en la historia, las mujeres se expresaron en las urnas votando en las elecciones 

nacionales. El 25 de abril de 1952 fue un día histórico para la República Argentina: por primera vez, 

seis mujeres asumieron como senadoras de la Nación. Juana Larrauri de Abramí (Entre Ríos), Hilda 

Nélida Castañeira de Vaccaro (Santa Fe), María Rosa Calviño de Gómez (Ciudad de Buenos Aires), 

Ilda Leonor Pineda de Molins (Buenos Aires), Elena Di Girolamo (Corrientes) y Elvira Rodríguez 

Leonardi de Rosales (Córdoba) prestaron juramento en el recinto, históricamente ocupado por 

varones. Al grupo se sumaron, un año después, María del Carmen Casto de Aguer, elegida por 

la recientemente creada provincia Presidente Perón (hoy Chaco), y Susana Correché, elegida por 

la nueva provincia Eva Perón (hoy La Pampa). Cinco de ellas maestras, una cantante de tango y 

dos trabajadoras del círculo cercano de Eva Duarte de Perón asumieron el compromiso legisla-

tivo teniendo que superar los prejuicios de sus pares, pero, también, sus propias inseguridades.

Habían llegado allí luego de años de arduo trabajo. Todas ellas habían comenzado su militancia 

junto a Eva Perón para lograr la sanción de la ley 13.010, por la cual las mujeres podían votar y 

—también— ser votadas. En 1949, además, fueron fundadoras del Partido Peronista Femenino, 

y Evita las designó “delegadas censistas”, recibiendo la misión de recorrer el país, organizar y 

censar a las mujeres peronistas. 

Una vez asumido el mandato, en el Senado de la Nación presidieron distintas comisiones y 

promovieron la sanción de leyes fundamentales para la conquista de derechos de las mujeres. 

De su actuación legislativa resultó la aprobación del divorcio vincular (ley 14.394) en 1954, la 

reforma de la Ley de Culto, que propició la separación de la Iglesia del Estado, y el Régimen de 

Trabajo para el Personal de Casas de Familia. También impulsaron las leyes de abastecimiento 

y abaratamiento de artículos de primera necesidad y de propiedad intelectual, entre otras.

Texto completo de la ley

LEÉ EL
SIGUIENTE TEXTO01
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Primeras Sufragistas Nacionales
Documental homenaje al primer sufragio femenino nacional de la Argentina, ocurrido el 11 de 

noviembre de 1951, que cuenta con testimonios de cuatro de sus protagonistas: Dora Roldán 

(Berisso, Buenos Aires), Zulema Abatto (Almagro, CABA), Ema Heredia de Tolosa (oriunda 

de Catamarca, votó en Tucumán, hoy vive en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora) y Amalia 

Curia (Recoleta, CABA).

Argentina, 2016. Entrevistas: Gabriela Arias. Logística: Marcos Ferrari y Silvia Toloza. Cámaras: 

Nudo Colectivo Audiovisual y Ana Szestak. Edición: Ana Szestak y Kekena Corvalán. Producción 

general: Rita Cortese y Araceli Bellotta.

Luego de la exposición, proponemos dividir al grupo en dos bloques y trabajar los argumentos 

que se presentaron en el Senado a favor y en contra de la ley. Realizar un simulacro del debate 

parlamentario siguiendo una lista de oradores bajo la coordinación de los y las docentes, que 

oficiarán como presidente o presidenta de la Cámara.

Para identificar los argumentos a favor y en contra pueden ver el cortometraje Voto femenino (1997) 

de Roberto Mignogna, referido al debate parlamentario de la ley de sufragio femenino de 1947. 

Mirá el video
Mirá el video

DEBATIMOS03COMPLEMENTÁ LA LECTURA 
CON EL SIGUIENTE VIDEO02
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Repartir las biografías de las primeras senadoras, una por cada grupo de estudiantes. Luego 

de su lectura y de analizar su trabajo en el Senado de la Nación, cada grupo deberá presentar a 

cada una de las senadoras con una representación en primera persona, contando los datos de 

sus vidas que conocemos con sus propias palabras. 

Tras las exposiciones de cada grupo, realizar una puesta en común buscando rescatar algunos 

ejes específicos de la vida de cada una de ellas:

Oficio/profesión/trabajo.

Edad al momento de asumir como senadora.

Procedencia/provincia que representaban.

Acción política.

Momento 4: historia de vida A modo de cierre, los y las estudiantes podrán construir una reflexión colectiva sobre aquellos 

aspectos que reflejan identidades comunes entre las mujeres que accedieron a la representa-

ción en la Cámara alta del Congreso y trabajar entre los distintos grupos una conclusión sobre 

los condicionamientos que existían en aquel momento para el acceso a la política, pero también 

a otros ámbitos de la vida pública. 

La historia de las primeras senadoras puede resultar un buen recurso para abordar la historia 

del Partido Peronista Femenino y su construcción federal a partir de la selección por parte de 

Eva Perón de las delegadas censistas.

Se recomienda trabajar con los textos presentados en este cuadernillo y con el documental 

Las muchachas de Alejandra Marino (2011).

Mirá el video

MUJERES CENSISTAS Y EL
PARTIDO PERONISTA FEMENINO02

BIOGRAFÍAS DE LAS 
PRIMERAS SENADORAS01
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Momento 5: la participación de las 
mujeres en la actualidad
El 29 de noviembre de 1983, cuando por fin retornaba la democracia a la Argentina, tan solo 

tres mujeres formaban parte de la Cámara de Senadores: dos peronistas, Liliana Gurdulich de 

Correa y Olijela del Valle Rivas, y la radical Margarita Malharro, quien, en 1985, presentó la Ley 

de Cupo. La ley 24.012 fue finalmente sancionada en 1991 y estableció que al menos el 30 % de 

las listas para cargos electivos debía estar ocupada por mujeres. Sin embargo, su cumplimiento 

se demoró en la Cámara de Senadores hasta el año 2001.

A partir de estos datos, proponemos analizar con los y las estudiantes la siguiente imagen 

como punto de partida del momento.

¿Qué momentos claves (años) identifican en el cambio de
composición del Senado en cuanto a la participación de la mujer? 
¿Con qué factores piensan que está relacionado?

Poner en común y reflexionar sobre cómo el contexto histórico determina dicha participación.

Más info

OBSERVAR ATENTAMENTE
EL SIGUIENTE GRÁFICO01
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A partir de la nómina histórica completa de senadores y senadoras les proponemos rea-

lizar un cuadro comparativo que marque la evolución de la participación de la mujer tomando 

como referencia los siguientes años: 

1952 - 1955 - 1961 - 1983 - 1991 - 1995 - 1999 - 2003 - 2007 - 2011 - 2019.

Elaborar un gráfico para expresar esta evolución. Retomar lo planteado en el punto anterior y 

profundizar las conclusiones a partir de la nueva información obtenida.

¿Y POR QUÉ NO CON MATEMÁTICAS?

Con la ayuda de su profe de matemáticas, ¿se animan a calcular los porcentajes de participación 

femenina en cada uno de esos años? No es tan sencillo: deben considerar que el número de se-

nadores y senadoras fue cambiando a lo largo de la historia. Para esto, deben investigar cuántas 

jurisdicciones tenían representación en cada año y cuántos senadores y senadoras había por juris-

dicción. Además, hay que tener en cuenta que el Senado se renueva por tercios. Por lo tanto, deben 

considerar que, luego de cada elección legislativa, cambia su composición parcialmente. 

Momento 6: ¿por qué es tan importante 
la paridad?

Además de ser un derecho que responde a la igualdad, la presencia de más mujeres en el recinto 

hizo que comenzaran a tratarse temáticas que eran poco consideradas por una Cámara con ma-

yoría de varones. Los proyectos de ley vinculados a los derechos de familia, adolescencia, de la 

mujer, de las niñas y niños, de la ancianidad y de otras minorías aumentaron significativamente. 

En el Congreso de la Nación deben estar todas las voces, porque allí se definen las normas que 

regulan nuestra vida cotidiana y todo lo que se legisla influye en nuestras vidas. 

Algunas leyes destacadas sancionadas en los últimos veinte años son:

Cupo Sindical Femenino (ley 25.674/02).

Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673/02). 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061/05). 

Contracepción Quirúrgica (ley 26.130/06).

Aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (ley 26.171/06). 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(ley 26.485/09).

Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley 27.610/20).

EVOLUCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER02

Más info
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Como vemos, muchos de los derechos de las mujeres hoy se encuentran protegidos por la legisla-

ción. Pero no todos. En grupos, reflexionar sobre las tareas pendientes en pos de lograr la igualdad 

e identificar un problema/tema/área sobre la cual consideran que el Estado debería accionar. 

Poner en común los temas/problemas elegidos por cada grupo y seleccionar colectivamente 

uno. Si tuviéramos la posibilidad de conversar con algún senador o senadora sobre esta temá-

tica para que presente una ley al respecto, ¿qué le propondrían? 
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