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SUMARIO EJECUTIVO
 

En la Republica Dominicana, el desarrollo de los grupos 

femeninos como fuerza laboral, particularmente en las areas ru

rales, ha mejorado y a la vez deteriorado la posicion de las mu

jeres. La mujer es explotada en la administracion de sus peque

has empresas aunque ganan un lugar mWs igualitario en su matrimonio 

y en su habilidad de tomar sus propias decisiones. Los grupos 

de trabajo colectivo femeninos no son comunes, y suministran un 

recurso sin explotar en la integracion de las mujeres y del sec

tor rural en la fuerza de empleo nacional. Pero, para que bene

ficien a las mujeres, estos grupos deben ser cuidadosamente plani

ficados. 

Lar mujeres individuales utilizan habilidades administrativas
 

todos los dlas en la solucion de los asuntos dom~sticos y fami

liares. Se puede recurrir a estas habilidades a medida que las
 

mujeres se unen para formar empresas colectivas de pequefla
 

escala. Sin embargo, las mujeres necesitan ver las analogias
 

entre 1o que hacen y dan por hecho a diario en los quehaceres
 

domesticos, y 1o que esian haciendo en sus pequeas empresas. En
 

lugar de esto, estas mujeres dependen demasiado de la asistencia
 

externa, tanto financiera como tecnica. El entrenamiento de
 

las mujeres en 13s areas tecnicas, ast como las habilidades
 

administrativas y empresariales es imperativo si se quiere expan

dir las empresas pequefias, aumentar la produccidn y dar cabida 

a la demanda laboral en aumento.
 

Las recomendaciones espec~ficas incluyen:
 



- La formaci~n de asociaciones regionales de pequefias 

empresas dirigidas por mujeres que compartirfan experiencias 

comunes y planificar1an las necesidades de recursos futuras. 

- Una agencia riacional de asistencia tecnica disponible 

para empresas femeninas de pequefla escala de manera cue las 

mujeres no dependan de la primera organizacion que les ofreSca
 

ideas comerciales.
 

Una re-evaluacion de la asistencia tecnica que las pe

queflas empresas estan recibiendo, especfficamente averiguar si 

es qropiada para w necesidades y el nivel de la empresa. 
.1 

- La participacion y el control por parte de las mujeres 

del proyecto en todas las etapas, desde el dise-fo hasta la admi

nistraci~n, esto depende mucho del entrenamiento adecuado que
 

estimulB a las mujeres a tomar parte activa en los estudios de
 

fact ibilidad, planificaci~n y evaluaeibn de sus ideas y negocios. 

- Este informe fue estrito para cumplir con los requisitos 

de un masters en estudios interdisciplinarios en administracion 

publica, los estudios de la mujer e antropologla en la Universidad 

George Washington en Washiaigton, D.C. EEUU. 
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Introducc ion
 

Este informe comienza con una revision de las asociacio

nes voluntarias, en particular, el crecimiento de los grupos fe

meninos, en la Rephblica Dominicana, y luego examina sus pequeflas 

empresas a traves de estudios de casos individuales. Se hace un 

analisis de la capacidad administrativa considerando a la mujer 

misma, la formacian de pequefias empresas, el liderazgo, la estruc

tura administrativa, y el control. Es seguido por lo que las 

fases siguientes de la planificacign de peque-ias empresas para 

mujeres necesitan incorporar. El informe concluye con recomenda

ciones para las empresas femeninas que ayudar& a las mujeres a 

lograr empresas auto suficientes. 

El Establecimiento 

Los grupos femeninos economicamente productivos son asocia

ciones formales de mujeres que trabajan juntas para adquirir cr*

dito y/o asistencia tecnica para un proyecto (o proyectos) que 

generar&n ingresos para ellas. Para dar un contexto a la situa

cion actual de los grupos femeninos econmicamente productivos 

en la Rep&blica Dominicana, es necesario revisar brevemente ciertos 

aspectos de la historia dominicana y de su estructura social. 

La Republica Dominicana ha estado influenciada por las cul

turas indgenas y africana, por valores religiosos judeo-cristianos 

y por gobiernos espafoles y franceses. Obtuvo su independencia 

de Haiti en 184L4, y desde la independencia hasta la muerte de Rafael 

Trujil.o en 1961, estuvo bajo el control de una serie de dicta

dores absolutos. Cada dictador trajo :su propia irnfraestructura 

que nunca sobreviviO de un regimen al siguiente. 
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Xn 1931, Trujillo iniciS la dictadura mas violenta en la 

historia dominicana. Utilizando ticticas terroristas, controlo 

totalmente los recursos humanos y financieros del pafs. En el 

momento de su muerte el 60% de los activos del pals y de la 

fuerza laboral estaban bajo su control directo. 1 No se tolera

ron organizaciones populares durante el gobierno de treinta y un 

afos. No obstante, comenzA en 1944 un pequefio movimiento coope

rativo apoyado por la iglesia Cat6lica. Para mantener bajo vigi

lancia a!los promotores mejor conocidos de este movimiento popular, 

Trujillo form6 los "Consejos Protectores de la Agricultura", 

cuya funcian era informar al gobierno de todo lo que pasaba en 

las comunidades.2 Trujillo disciplin* implacablemente a cualquiera 

que no actuara como ;l querla. Los dominicanos vivieron en este 

40 3
regimen reprimido y desorganizado. Los efectos sicol~gicos son 

visibles a~n hoy d~a. 

Con la muerte de Trujillo el pals quedS virtualmente en banca

rrota, y dependiendo del az~car para sus divisas extranjeras, y 

cons la mayorla de la poblacian analfabeta; un sistema deficiente 

do educacidnt una burocracia ineficaz; y unos cuantos profesiona

les calificados para confrontar los problems. En 1962 hablan 

cinco economistas, un agr~nomo graduado, un demcgrafo y ningun 

sociologo, antropologo, trabajadores sociales o personas graduadas 

en ciencias sociales en el pals. 

1 Robert W. Mashek ¥I Stephen G. Vetter, The Interamerican
 
Foundatienin the Dominican Republic. Interamerican Foundation,
 
1982. 

2 CEPAE, "Historia del Movimiento Campesino Dominicano" (primera 
y segunda parte), Cuaderno Popular 6 & 7, Santo Domingo, 1982. 

3 Ibid. 
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No existfan estadfsticas sobre la produccion, la poblacion, las
 4 
enfermedades, las importaciones o las exportaciones. Durante
 

cinco atios despues de'la muerte de Trujillo el pals atraveso por
 

una serie de crisis gubernamentales y politicas. Quis la is 

notable de todas fue el gobierno con apoyo popular de Juan Bosh 

que fue derrocado por un gobierno conservador respaldado por los 

Estados Unidos en una invasion militar de 26,000 marinos norteame

ricanos en 1965. No fue hasta 1966 cuando se estableciA una au

toridad constitucional con la "eleccion" de un colega cercano de
 

Trujillo, y no fue sino hasta 1978 cuando hubo una sucesion de
 

gobierno tensa pero pacffica. Ha habido una participacian popu

lar creciente en los asuntos politicos, economicos y sociales
 

tanto locales como nacionales asl como un alivio en la poblacl.n
 

de las tensiones pollticas. 

Desarrollo Grupal e Institucional.' 

,Por lo tanto, aunque la Rep~blica Dominicana obtuvo su indeT. 

pendencia en 1844, es un pals muy joven y los muchos aflos de dic

tadura han dejado sus huellas. Desde 1962 ha sido formada una
 

variedad de instituciones nuevas por parte del gobierno, de orga

nizaciones voluntarias privadas nativas, de las iglesias, de
 

fundaciones comunitarias, de coaliciones nacionales independientes,
 

y de partidos politicos y organizaciones internacionales. Aigunos
 

grupos se formaron por voluntad propia. 

Los agricultores, los obreros, la juventud y las mujeres se
 

4 Frank Moya Pons, "La Investigacian Social y el Desarrollo
 
Dominicano", discurso pronunciado en la Cena Anual de la Camara 
Americana de Comercio, 21 de abril de 1978, Santo Domingo. 

Op. Cit. Mashek and Vetter.
 5 
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unieron todos en una variedad de organizaciones voluntarias que repre

sentan sus intereses y sus necesidades y que han servido para canalizar. 

asistencia thcnica desde estas nuevas instituciones. En 1978, hubo 

1,899 grupos rurales en el pals, de los cuales el 15% son grupos f e

meninos.6 (Mis informaciones muestran este porcentaje ms alto). 

Desarrollo de Grupos Femeninos 

La organizacidn de grupos femeninos estuvo estimulada principal

mente por la Iglesia y por dos organizaciones gubernimentales, la Se

cretarfa de Agricultura (SEA) y la Oficina de Desarrollo Comunitario 

(ODC). Independientemente de como se formaron, estos grupos sirvieron 

como puntos de reuniones sociales para las mujeres. El sistema de va

lores Catolico tradicional siempre ha dado a la mujer dominicana un 

papel secundario. Los papeles femeninos tradicionales eranensefiados 

en la escuela, en la Iglesia y hasta hace poco existlan en la legisla

cian nacional. Las actividades de grupos reforzaron esta imagen. Los 

estatutos originales de la ODC y de .la SEA inclulan lo siguientel 

- Motivar y agrupar a las amas de casa de manera que se le 

puedan transmitir conocimientos que:
 

- Mejoren la vivienda 

- Mejoren la salud adoptando prcticas mejores de nutri

cion e higiene. 

- Las ayuden a administrar la economx.a familiar 

- Trabajen cin ellas para fomentar mejores relaciones 

domfsticas y comunitarias. 

El Nuevo Diario, "Inventario de.Organizaciones Rurales", 7 de 
febrero de 1983.
 

6 
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Las e4 uquen en el suministro de un mejor desarrollo y
 

cuidados para los nifios 

Las estimulen a trabajar en industrias caseras 

Desarrollen diferentes formas de recreacign
7 

Se penso en las maquinas de coser como la panacea para toda la
 

pobreza y cada grupo de mujeres se esforzo por conseguir una o dos a
 

traves de alguna donacion o a travs de un pequeflo prestamo que pudie

ran pagarl no por el. trabajo producido por la costura, sino por medio
 

de pequefas cantidades colectadas en reuniones semanales y en activi

dades comunitarias para recabar fondos (rifas, excursiones a lugares
 

de interes, etc.). Las maquinas no se utilizaron para generar ingresos,
 

ya que la mayorla de los grupos no sablan coser ni ten'an acceso a un
 

instructor en costura. Los grupos femeninos permanecieron en esta 

forma hasta 1975 cuando la Decada Internacional de la Mujer y la sub

siguiente doctrina de Mujeres en Desarrollo impulsaron una consciencia 

hacia la promocion de actividades que generan ingresos para Ia mujer.
 

El Papel de la Mujer dentro de la Estructura Familiar
 

Dentro de la familia dominicana, la mujer juega un papel extre

madamente importante, aunque no se reconoce del todo. Ia familia es 

la unidad de produccion maos importante, sobre todo en las dreas rurales. 

Depende mucho de la agricultura para subsistencia. La mujer es el 

miembro de la familia que compra los art~culos de consumo de la familia, 

consigue el credito cuando el efectivo est& escaso, y paga las deudas. 

Es generalmente su determinacion de las prioridades y su sentido de 

lo que mantiene a la familia. El hombre dominicanoresponsabilidad 

7 Amparo Vittini, "Trabajo de Extension con la Mujer Rural*, SEA, 
mimeo, septiembre, 1974.
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tiene fama de gastar el dinero en ron, juegos y mujeres. Es bastante
 

comdn encontrar hombres con muchos niflos fuera de los de su matrimonio
 

reconocido. Los hombres estgn orgullosos de su virilidad para engen

drar hijos pero no de su contribuci~n al ingreso. Esto deja a la mu

jer dominicana con menores recursos financieros y hace el trabajo que
 

ella realiza a.n ms impresionante. De acuerdo con informaciones de
 

la SEA de 1972, el tamaflo promedio de la familia, a nivel nacional, es
 

de 6-8 personas, teniendo que un 73.9% de las familias rurales ganan
 

menos de $200 al mes.8 (Ver cuadro 1). El tamato de la familia tiende
 

a ser ms grande en las &reas rurales que en las urbanas.
 

Se han hecho algunos estudios sobre los patrones de matrimonio
 

de la mujer dominicana. Susan Brown identifico los estilos de vida
 

distintos para la mujer dominicana -el matrimonio formal y las uniones
 

visitantes. Las uniones visitantes son matrimonios, una especie de re

laciones que duran un mgximo de talvez cinco aflos. La mujer, casi
 

siempre tiene hijos de uniones anteriores y mantiene una cierta inde

pendencia econamica, pero astos raras veces contribuyen regularmente
 

con el ingreso de la familia. Entre estos dos puntos opuestos hay una
 

variedad de otros patrones que vale la pena mencionar. En las comu

nidades rurales, quiz&s la relaci~n Ans t3.pica entre un hombre
 

y una mujer es un matrimonio civil (no una ceremonia formal
 

'
8 	 El peso dominicano est& oficialmente a la par - con el dlar
 
americano, sin embargo, exigte un mercado paralelo de divisas.
 
Al 1 de abril de 1983, el ddlar americano se cotizaba a RD$1.50 

9 	 Susan E. 3rown, "La Mujer Pobre en Santo Domingo*, EME-EME
 
Vol. 1, NUmero 5, marzo-abril de 1973.
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pero un matrimonio por otros criterios). El creciente numero de
 

mujeres divorciadas o separadas que dirigen hogares (esto difiere
 

de las uniones visitantes en que la mujer solo se ha "casado"
 

una vez) justifica la participaciofn de las mujeres en la econom*a
 

en una escala cada vez m&s creciente.
 

Independientemente de la relaci~n legal del hombre con su
 

esposa y los nifios, la dependencia de la familia rural entre sus
 

miembros para sobrevivir es fuerte. Los nifios consiguen combus

tible para cocinar y agua, los niffos mayores cultivan la tierra y 

La mujer es ampliapueden estar involucrados en ventas menores. 


criar los hijos y mantenermente responsable de cocinar, lavar, 

animales pequetos (pollos y chivos) y hortalizas cerca de la casa. 

estan generalmenteEl hombre tiende a la agricultura de tierras que 

Con frecuencia
 a dos kilometros o n9s de distancia de la casa. 


a los niflios al mediodla a llev:rle, y a otros que trase envtan 


bajan all!, la comida del medio dla.
 

en la agricultura.
.Aunque las mujeres generalmente no trabajan 

ayudan en la epoca de cosecha. Los hombres raras veces ayudan con 

El trabajo diario de los hombres, aszlos quehaceres domesticos. 


como el de las mujeres, es imperativo para sostenerviuna familia.
 

Por lo tanto, la mujer que no tiene esposo estA involucrada en
 

actividades productivas aun A~s diversas que la mujer de un hogar
 

tambian tiene mAs libertad para
dirigido por un macho. Pero, 


las reactuar, ya 	que ajusta y tiene un control ms directo de 


recibe la unidad familiar.
cursos que 


Empleos de las Mujeres y Actividades del Sector Informal
 

Las estad~sticas de empleos para las actividades economicas
 

de las mujeres en la Repblica Dominicana estvn actualizadas hasta 

De una poblacion total de 4,271,900, en 1970 habxan 
318,910


1970. 
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mujeres economicamente activas (de una poblaci~n femenina total
 

de 2,094,200) 165,885 de estas mujeres se encontraban en areas
 

rurales. (Ver cuadros 2,3). La poblacion economicamente activa
 

(PEA) se define como "el numero de personas que participan en la
 

producci~n de bienes y servicios para el consumo de la poblaciln
 

total."10 Tambien formando parte de esa poblacidn, aparte de
 

aquellos realmente empleados, esta.n aquellas personas "que no
 

estan trabajando pero han trabajado antes y quieren trabajar de
 

Mientras
nuevo y personas que buscan trabajo por primera vez."
11 

estas estadisticas suministran un marco general de la tendencia 

de las mujeres rurales y urbanas de unirse a la fuerza laboral 

formal, 1o L*:s probable es que no tomen en cuenta la participacion 

activa de las mujeres en el sector informal. 

El sector informal se caracteriza por actividades econamicas 

inseguras que no suministran empleo a tiempo completo y que gene

ran ingresos bajos. 12 Debido al bajo nivel de habilidades y a 

las calificaciones formales necesarias para participar en el sector
 

informal, es mas probabl encotrar mujeres aqut que hombres ,. .Lo 

casual del sector informal, su falta de regulaciones formales y 

su pequefia escala lo hace particularmente compatible con los 

muIltiples papeles de las mujeres. Las estad~sticas de empleos en 

este sector son escasas por su naturaleza. Con frecuencia las
 

10 Nelson RamireL, Antonio Tatis y Diana German, Poblaci •n y Mano
 

de Obra en la Republica Dominicana, PROFAMILIA, enero, 1983. 

11 Ibid. 

12 Noeleen Heyzer, "The Informal Sector and Women's Opression", 
IDS Bulletin. Vol. 12, No. 3, Julio, 1981. 



mujeres dicen que no est~n empleadas, cuando en realidad prepa

ran y venden una variedad de comidas desde su8 hogares, generan

do un pequefo ingreso y con poco capital. 

Las informaciones preliminares al censo de 1980 muestran 

una poblacion de 5,889,300, de la cual 2,830,200 son mujeres. 

Las mujeres estan divididas entre las areas rural y urbanas de 

la manera siguiente: 

1970 Rural: 2,576.0 Urbana: 1,695.9 

1980 Rural, 2,839.0 Urbana, 2,738.9 

Un Estudio Demogr&fico Nacional de 1969-1971 mostr6 que en 

las areas rurales el 15% de las mujeres trabajaban por pago, el 

9% se quejaba do trabajar en la casa sin pago, el 6% decla que 

trabajaban fuera de la casa y no eran remuneradas, y el 70% se 

quejaba de que no trabajaban en nada!
14 

Claramente las estadis

ticas de empleo no reflejan adecuadamente el auto-empleo y las
 

actividades del sector informal. Las mujeres mismas no yen su
 

trabajo como un empleo, sino apenas como su papel y su obligacion. 

Los Grupos Femeninos y el Sector Informal 

Los grupos femeninos en la Republica Dominicana est&n intro

informal,duciendose en la fuerza laboral, tanto formal como en 

numeros crecientes. Aunque no hay estad~sticas nacionales con

fiables, mis informaciones muestran que hay, a grueso modo, 680
 

13 Op. Cit. Secretarta de Agricultura 

14 Seminario Hermanas Mirabal, Editoras de la Universidad 
Autonoma, Santo Domingo, 1976.
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grupos femeninos en el pats, 100 de los cuales est~n activamente
 

involucrados en actividades generadoras de ingresos que represen

tan alrededor de 2,500 mujeres. En 1976 hubieron solo algunas 

empresas dirigidas por mujeres. M s de 20 organizaciones - iglesias, 

organizaciones nativas, no-lucrativas, internacionales y de in

vestigacidn- trabajan directamente con grupos femeninos urbanos 

y rurales. (Ver el apendice B) Once de estas organizaciones son 

nuevas desde 1977, siete de ellas tienen menos de tres afos.
 

METODOLOG IA 

Como son dirigidas las empresas femeninas de pequefta escala? 

C~mo est~n organizadas estas empresas? Quien toma las decisiones? 

Como se adquieren los materiales? Como se comercializa la pro

duccion? Que tipo de entrenamiento estan recibiendo? Son las 

mujeres innovadoras en la adaptacion de sus habilidades adminis

trativas innatas a una empresa formal? Queppiensan las mujeres 

de su trabajo? 

Pase once semanas en la Republica Dominicana entre el 15 

de enero y el 1 de abril de 1983. Se utilizaron por lo menos 

cuatro semanas identificando y conociendo organizaciones que tra

bajan con grupos femeninos y seleccionando las empresas a ser 

visitadas. Se utilizaron los siguientes criterios para incluir 

pequefios grupos comerciales en este estudio. 

- Las empresas estan formadas solo por mujeres
 

- La actividad economica aporta ingresos (vs. bienes) 

- Cualquier financiamiento recibido por la empresa es 

concedido al grupo como conjunto.
 

Para identificar los grupoo escogidos para los estudios de
 

los casos, visit; ms de veinte organizaciones en Santo Domingb,
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Santiago, Barahona y San Josa de las Matas. Ademas, en cada co

munidad que visite, con cada persona rural que conversa, pregun

taba si conocfan algun grupo femenino econamicamente productivo. 

Hasta donde tengo conocimiento he inclultdo grupos, que siguen
 

los criterios de este estudio, que han recibido ya sea asisten

cia tecnica y/c credito de cada organizaci6n que sigue los cri

terios del estudio. Tal vez el mayor fallo en la metodologxa
 

existe solo en eso. No se encontraron grupos femeninos que no
 

estuvieran reconocidos por alguna organizacion y que estuvieran
 

recibiendo algun tipo 'de asistencia tacnica. Una de las conclu

siones de esta investigacian es que las empre.as femeninas son
 

muy dependientes de las organizaciones que les ofrecen asistencia
 

tecnica, pero solo pude identificar empresas a travs de grupos
 

que ofrecen asistencia tecnica. Si existen grupos femeninos in

dependientes que dirigen empresas de pequefia escala, no pude lo

calizarlos. Si existen, indudablemente alterarY,an mis hallazgos.
 

masSe seleccionaron grupos que producen ingresos porque, 

que balancear el efectivo de la produccion (aquellos art~culos 

que se pueden utilizar en vez de gastar el dinero) tienden a de

sarrollar una estructura administrativa. En el proceso de iden

tificar grupos, me reun! con algunos que trabajaban individual

mente criando pollos, conejos, y manteniendo pequefias hortalizas. 

En estos casos, organizaciones externas suministraron la,adminis

tracion de recursos, y el trabajo se realizaba;.individualmente 

sin ingresos en efectivo. 

Originalmente se utilizarxa un periodo de tiempo en opera

cion como criterios. Decidl no utilizar esto porque el estudio 

se hubiera limitado a observar m"s grupos desde un numero menor 

http:empre.as
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de organizaciones. Una muestra de grupos de distintas regiones 
geograficas y la recepcin de asistencia tecnica de distintas 

organizaciones tambi~n se utilizS como criterios de seleccion.
 

Se identificaron once grupos para este estudio. Los mismos re

presentan grupos que reciben asistencia t~cnica de siete organi

zaciones; cuatro asociaciones voluntarias privadas, dos institu

ciones gubernamentales y una organizacian iparaesvaa.
 

Se obtuvo informacion de cuatro fuentes; documentos escritos, en

trevistas con empresarios, observacion y conversaciones partici

pantes con asesores dd los grupos. Se utilizaron uno o dos dzas
 

en cada lugar de ";rabajo (excepto en el Comit; La Fe, que presenta
 

un aspecto diferente de empresa de grupo).
 

Se utilize un cuestionario (Apendice A) como gula on--la ob

tencian de datos. Fue mas efectivo como instrumento para estimu

lar el di~logo y las preguntas adicionales. La mayoria de las 

preguntas fueron abiertas y cubrlan la historia del grupo, la es

tructura del grupo/empresa, los recursos, la planificacion, el 

entrenamiento y los datos socio-demogrgficos. Las entrevistas se
 

hicieron con mujeres individualmente asi como con pequeflos grupos
 

de mujeres. En todos excepto en dos grupos (Guaymate y Comit* 

La Fe) estuve presente mientras se realizaba el trabajo.
 

El uso de las palabras brganizacidn y grupo en esta inves

tigacion tienen claras diferencias. Me refiero a los grupos como
 

aquellas asaoiactune "voluntarias rurales de mujeres que ban sido
 

formadas por mujeres para resolver problems comunitarios y para 

comenzar proyectos que generen ingresos. Uso la palabra organi

zaciOn para referirme a aquellas instituciones que suministran 
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asistencia tecnica y/o credito a las asociaciones voluntarias 

rurales. 

Me gustarla pedir disculpas a todas las empresas por mi in

consecuencia en registrar 1~s nombres de los negocios/grupos.
 

Con nombres como Esperanza y Luz y Progreso he cometido una in

justicia con los grupos por no llamarlos por sus nombres (excepto
 

Comit; La Fe) sino por las comunidades en las cuales se encuentran.
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CANOA 

Canoa es una pequefia comunidad agr*cola localizada en las 

aridas colinas en la nica carretera entre Santo Domingo y Bara

hona, en el suroeste. La deforestacion, la salinidad del suelo, 

la mala administracion de los recursos hidriulicos y ]a fuerte 

migracion han ocasionado un descenso general del area. Todos 

estos factores han afectado negativamente las oportunidades de 

empleos productivos en la region, resultando en un promedio anual 

16
de ingresos de solamente RD$400 por persona. Canoa est&aproxi

madamente a treinta kildmetros antes de Barahona en la carretera 

de Santo Domingo. Todas las casas tienen acceso al agua y a la 

electricidad, aunque la mayorla de las familias no tienen los 

mismos en sus hogares. 

Historicamente el suroeste no ha recibido un trato equita

tivo en la mayor*a de los esfuerzos de desarrollo. Un viaje pa

ra visitar el area significa pernoctar, y la mayorta de los bu

rocratas prefieren no hacer el viaje por una carretera que nece

sita una gran reparaci~n. Las organizaciones de desarrollo 

regionales locales son fuertes y activas en el apoyo al desarrollo
 

comunitario. 

La asociacion Emitero Vargas, el grupo femenino en Canoa, 

se forma en 1980 con la ayuda de la SEA y de la ODC. LA presi

denta es un miembro comunitario activo y fue catalizadoraen la 

formacion del grupo y amn domina su liderazgo. Veintitres miem

bros se reunen semanalmente. Hasta noviembre de 1982 discutlan 

tipos de proyectos productivos que serlan factibles en su comunidad. 

16 AID, Employment Strategy Paper - Dominican Republic, 1981. 
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A este grupo le habi.an ofrecido un prestamo para criar pollos,
 

pero el grupo decidio que una finca de pollos era muy arriesga

do debido a los problemas de comercializacion y los brotes de
 

enfermedades comunes en los pollos del &rea. 

Algunos afios antes la presidenta habia aprendido a usar 

las hojas de guineo y de platano de su pequefia finca para hacer
 

carteras y manteles individuales. En noviembre de 1982, ella 

comenzo a ensefiar esto a las demos miembros del club femenino. 

En diciembre fueron invitadas a participar en lai ferias de drtesa

nia en santo Domingo. El Instituto para el Desarrollo del Suroeste, 

INDESUR, dono RD$300 al grupo para pagar los costos generales 

de la feria (costo de la entrada, alojamiento y comida). Para 

producir lo que vendieron, cada mujer compro sus propios materia

les, los que inclulan agujas, carton e hilo, o.aproximadamente 

RD$2.00. Por consiguiente, slo nueve mujeres pudieron producir 

para esta primera feria. 

Las ventas fueron muy buenas y sirvieron de estimulo al gru

po para mantenerlo trabajando. Hubo otra feria en febrero, y 

aunque las mujeres no pudieron costear la participaciSn total en 

la feria, le dieron parte de su trabajo a otro artesano para que 

lo vendiera. Unas cuantas mas de las nueve originales trabajaron 

en esta faria. 

En este momento el grupo de artesanos trabaja directamente 

como parte de la asociaci~n de mujeres. Todas las reuniones, 

que se hacian previamente para discutir que tipo de proyectos 

asiban a desarrollar, estan ahora dominadas por los diferentes 

pectos del proyecto artesano. Hasta ahora, a los miembros no in

volucrados en el proyecto no parece importarles. Ellos piensan
 



- 19 

comenzar a participar tan pronto como sea posible. (De enero
 

a abril es tradicionalmente la temporada Wmuerta" en terminos
 

de ingresos en efectivo).
 

La tesorera no esta actualmente involucrada en el proyecto
 

artesano, pero est& aprendiendo activamente a llevar los regis

tros de las ganancias del grupo, de los miembros individuales, 

y los costos de los bienes producidos. Las que trabajan en el 

proyecto artesano se reunbn una tarde a la semana para practicar 

y compartir nuevas ideas. Todas estan complacidas con su nueva 

aventura, sobre todo porque pueder trabajar en la misma en los 

minutos libr-s que tianen en la casa. 

Un Voluntario del Cuerpo de Paz (VCP) se mud8 recientemente 

a la comunidad. Al trabajar con el grupo, ella ha tornado la res

ponsabilidad de la comercializacion de los productos y de ayudar 

a la tesorera a estableper un sistema de contabilidad. Viajando 

a diferentes partes del pals, ha recibido pedidos de una tienda 

de regalos en la capital y tiene su trabajo en exhibicion en una
 

ciudad turlstica de la costa norte. 

El dinero que gana el grupo tiene dos propositos. Uno es 

construir un lugar donde puedan reunirse, y el segundo es prestar 

dinero a las mujeres para sus materiales, de manera que puedan 

participar cada vez mrns. Ambos est&n todavla en la etapa de pla

nificacion. El Iltimo depende del establecimiento de un.mrado 

firme que repita los pedidos. La presidenta es inflexible en 

cuanto a eso. Ella tiene un claro conocimiento de los riesgos 

de la comercializacion. Desafortunadamente, aquellos que tienen
 

poco que invertir ganan reas, aunque aquellos que no se quedan atras. 

La presidenta piensa que si una mujer realmente quiere trabajar, 

puede encontrar RD$2.00 para invertir. Visitando las casas de 

los miembros, encontr; que en algunos casos esto puede ser cierto; 
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en otros, los RD$2.00 tienen que utilizarse para cubrir necesidades
 

ms inmediatas.
 

La presidenta ha estado en su puesto desde que se forms el
 

grupo. Teoricamente, el grupo tiene elecciones anualmente, pero 

en realidad solo reelige la presidenta para otro perfodo. Siempre 

que hay un problema se le comunica a la presidenta. Dependiendo 

del problema, ella lo resuelve de inmediato o lo expone en las 

reuniones semanales. 

Ninguna de las mujeres sabla 1o que costaba su trabajo. 

Ellas saben de memoria la cantidad que han gastado en materiales 

y tienen una lista de precios para referirse a ella, para saber 

lo que ganan por cada pieza producida. Esta lista de precios la 

hizo el VCP. Los precios estan basados en precios competitivos 

de bienes similares. El VCP tambien ha hecho arreglos para trans

portar gratis (desde INDESUR) la mercancla cuando hay que enviarla. 

De leg siete mujeres entrevistadas, cuatro eran viudas o 

solteras. De las otras tres, solo una dijo que a su esposo no le 

gustaba el trabajo que ella hacta, pero cuando cobra, eh trata 

de quitarle el dinero. Las demas estuvieron todas de acuerdo en 

que su trabajo involucraba- vatios miembros de la familia; los
 

hombres trafan las hojas desde la finca, los niflos ayudaban a ha

cer trenzas y a limpiar las hojas. La mayorza dedicaba entre 

cuatro y seis horas al dLa al trabajo, aunque inmediatamente antes 

de entregar un pedido el trabajo se intensifica.
 

El grupo esta en las etapas iniciales de establecer una pe

qucfta empresa. Est& incluldo en este estudio por la autonomoa 

que ellos tratan de mantener. Dependiendo en gran medida del VCP, 
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sienten que su mercado estar& lo suficientemente asegurado para 

mantenerse capitalizado para cuando el voluntario deje la comu

nidad. Debido a 1o bajito del capital, un 25% de reinversion de 

las ganancias parece ser stficiente para establecer el pequefio 

fondo de prestamos necesario para que todos los miembros de la 

asoclaCion que quieran puedan participar en el proyecto artesano. 
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COMITE LA FE
 

Durante el verano de 1981, siete mujeres en Villa Maria
 

comenzaron a reunirse para empezar la primera fase de su gru

po de solidaridad, ComitS La Fe. Las siete mujeres vivan una 

cerca de la otra, algunas pr~cticamente compartiendo las paredes 

de sus casas. 

El grupa solidario es una asociaci~n de cinco a ocho 

:empresarias individuales que se unen para recibir un prastamo. 

para el grupo del cual: son colectivamente responsables. Se uti

lizan prestamos desde RD$30 a RD$300 para ampliar o mejorar sus 

pequefias empresas. El programa es parte del programa de pequeffas 

empresas de la Fundacion Dominicana de Desarrollo (FDD). 

Villa Maria es una vecindad urbana en las afueras de Santo
 

Domingo en la autopista de mayor transito en el pals, nueve kilo

metros fuera de la ciudad. Las casas se construyen a ambos lados, 

con frecuencia sin ningn callejoientre ellas. No hay calles 

en el barrio. Para llegar hasca las casas, uno debe atravesar 

el vecindario, pasando por la habitacion de alguien, a traves 

de ropas colgando, cruzando un pequefio patio, al lado de una 

habitacicn. La privacidad, aunque es escasa en la cultura domi

nicana, no se conoce aquI. 

Antes de que estas mujeres recibieran un prestamo, se reu

nran semanalmente y reciblan orientaci~n sobre la responsabili

dad del grupo para cumplir con sus obligaciones del prestamo,
 

asi como informacion de como capitalizar sus pequeflas empresas. 

Cada mujer trabajaba cca la coordinadora sobre camo capita'lizar, 

desarrollando un presupuesto sobre la forma en que utilizarlan 

el dinero, haciendo una lista art'culo por art culo. Todas las 
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mujeres excepto una ten'an una extensa experiencia previa en su
 

propio negocio. La mujer sin experiencia abr*an una tienda
 

de variedades donde venden pequeffas cantidades de shampoo, jabon,
 

y productos de belleza desde su casa. Un affo despues de su pri

mera reunihn, cuando recibieron el prpstamo, el grupo consistxa
 

en cuatro de los miembros originales m~s otra. Por varias razo

nes algunas de los miembros originales se habzan idol una se
 

muds a otro vecindario, a una la echaron por no entender la res

ponsabilidad de cada miembro con los demos, y otras salieron por
 

razones personales.
 

Se concediS un prestamo al grupo y las mujeres 1o dividieron
 

entre ellas para trabajar en las siguientes empresas,
 

* 	 Venta de cafa desde una localidad fija en la calle 

desde las 4:30 a.m. hasta las 9:00 a.m. (dos mujercs) 

Venta de frituras desde una localidad fija en la calle 

'.desde las 4:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.
 

Una pequefla tienda de variedades en la casa
 

Venta : ,se. carbon desde la casa. 

La tasa de interes del prestamo es 2% al mes, y el grupo
 

tiene nueve meses para pagar (esto fluctfa por la cantidad del
 

prestamo original). Cada mujer ha calculado con el coordinador
 

lo que debe semanalmente, y lo paga al coordinador en sus visitas
 

semanales o qiainoanales.. 

Estas mujeres, trabajando independientemente, no tienen una 

estructura administrativa formal. Ninguna vende a cradito, 

Y todas las cantidades se calculan de memoria. El ingreso es 

bajo, aunque los costos son altos. La mujer que vende cafe
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gasta RD$16 diarios y generalmente produce alrededor de RD$21. 

Otra mujer que vende frituras gasta RD$100 al dia y saca RD$105. 

El grupo de solidaridad tiene una presidenta que era ori

cobrar los pagos del prestamo todosginalmente responsable de 


los dtas para pagarlo a su vez a la FDD semanalmente. Este sis

tema no funcionaba bien. Ahora el coordinador de la FDD cobra
 

el dinero a cada mujer semanal o quincenalmente. Cada mujer
 

tiene una hoja mimeografiada de pape. donde se registra cada pego.
 

Los papeles se han liquidado y re-liquidado muchas veces. Los
 

arreglos originales del prstamo ..ismantiene la FDD.
 

Comite La Fe sirve de estructura de apoyo a los empresarios
 

Suministra un reconocimiento
individuales que son parte de eI. 


formal a estas mujeres, y para ellas, les da legitimidad y profe

sionalismo a su trabajo.
 

Los prestamoshan permitido a estas mujeres invertir dinero 

en Sus empresas, pero no ha significado a largo plazo que la em

presa es m~s rentable. Quizas ganan;-cincuenta centavos ,Ms al 

Cuatro de las mujeres acaban de terminar de pagar BUS presdia. 

tamos, mientras la quinta ha solicitado unas cuantas semanas mas
 

porque su esposo ha estado sin trabajo unos cuantos meses y ella
 

tuvo un hijo durante ese tiempo. En este caso el prastamo se uso
 

para sostener la familia durante un perodo cr~tico. Ella estla
 

consciente de su responsabilidad de pagar el prstamo, y tendAk
 

que buscar dinero aparte de las ganancias de su pequefia tienda 

de variedades para hacerlo. 

el analfabetis-La educaci~n entre estas mujeres varla desde 

mo hasta el dacimo grado. Todas nacieron en la ciudad o emigraron 
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a muy temprana edad. Todas son casadas y vivien con por lo menos 

otro adulto que contribuye en el ingreso de la casa. 
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EL RIO
 

En los caminos entre dos ciudades montablosas, la comunidad
 

de ElRio es un centro agr*cola activo. Localizada a 20 kilo

metros de Constanza, treinta kilometros de Jarabacoa, y treinta
 

kil~metros de la carretera principal norte-sur, la comunidad est&
 

relativamente aislada. Los tres caminos que conducen a ella son
 

sucios y con piedras, y rodean las montafias a 1100 metros. La
 

'.
comunidad tiene agua pero no electricidad. E' cafe es el print
 

cipal cultivo, aunque los agricultoras m~s ricos tambien tienen
 

ganado. Muchos individuos ricos de otras ciudades han ccmprado
 

tierras para cultivar flores. El clima es generalmente fresco
 

y la lluvia es tan constante como lo permite la naturaleza.
 

El grupo femenino en El Ro tiene doce aftos. Fundado en 1971
 

con ayuda de la ODC, el grupo llev' a cabo un primer proyecto
 

para conseguir RD$200 para comprar cinco maquinas de coser. En
 

1977 al grupo fue presentado, a Mujeres en Desarrollo, Inc (MUDE)
 

y recibi* un prestamo de RD$1,000 para comenzar una fabrica de
 

ropa bordada a mano. En 1979 tomaron un segundo prestamo por
 

RD$1,096 para abrir una tienda. Ambos prestamos han sido pagados.
 

Este grupo Tue una de las primeras asociaciones voluntarias 

femeninas en la Rep&bliza Dominicana que recibiera un pr~stamo 

para comenzar una pequefia empresa. En su historia comercial de 

cinco aflos estas treinta mujeres ban adoptado una estructura ad

ministrativa bastante ela"orada. Durante los 1itimos tres afios 

se han elegido diez mujereu,,anualmente para servir en tres comit s 

e8u aci~n, mercadeo y trabajo, y para el puesto de administradora. 

Esto es aparte de la direct.va tradicional del grupo femenino, 

http:direct.va
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que consiste en una presidenta, una vice presidenta, una secre

taria, una tesorera y tres vocales. 

La administradora supervisa los comitas y mane ja todo el 

dinero. Si surge un problema ella notifica al comite responsa

ble de resolverlo. Si hay que tomar una decision mayor, (i.e.
 

cambiar el tipo de material utilizado) entonces el grupo entero 

discute el problema. Tambin lleva libros b~sicos que consisten 

en balances en efectivo. No tienen una cuenta bancaria ni un 

registro completo de recibos y gastos. Generalmente no tienen 

registros de cua.ndo recibieron los pedidos, que tan rapido los
 

despacharon, quien trabajS y cugnto ganaron. Las ganancias se
 

pagan por un sistema de honor. Si una mujer dice que cosio tres 

vestidos, le pagan por esa cantidad. 

El comita de comercializaci*n realiza todas las compras de 

los materiales necesarios. El comite de trabajo asigna el tra

bajo e inspecciona el producto acabado mientras el comit& de
 

educacion hace los arreglos de los cursos de educaci~n conti

nuada. Unos cuantos miembros del comita tambien son parte de 

la direct .va en el grupo femenino pero no en. los puestos prin

cipales. El grupo femenino ha tenido un establecimiento formal 

de estatutos desde su fundacion. Cuando se les pregunta curles 

son las reglas, dicen que el consenso era que hay una multa de 

por no asistir a dos reuniones consecutivascincuenta centavos 

sin una excusa formal. La misma regla se aplica a la fAbrica de 

ropa. 

El trabajo actual est& dividido en coser, bordar y planchar 

con la mayorla de las mujeres haciendolo todo. Todo el trabajo 

se paga por piezas, y el grupo establece y acuerda los precios. 
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Un vestido que toma aproximadamente veinte horas bordarlo cuesta
 

RD$10.00 en trabajo. Con el dinero que el grupo gana despues
 

de pagar los salarios, han pagado dos prastamos, tienen una pe

quefia cuenta de ahorros y lv'n comenzado una construccian de un 

.edificio para su taller. 

El taller original era una habitacion vacla de la escuela, 

pero como han crecido, han alquilado una casa por RD$12.00 al
 

mes. Las maquinas de coser son mantenidas en el taller, que es
 

peque-fo y oseuro, por lo que gran parte del trabajo se hace en 

las casas durante las horas libres, sobre todo en la tarde y la 

noche.
 

El grupo ha recibido una vari3dad de cursos de MUDE y de la 

SEA que van desde planificacidn familiar hasta administraci~n y 

costura. MUDE impartio una serie de cursos a algunos de los
 

miembros que desarrollaron la estructura organizativa. La SEA 

pagS un profesor de costura para que ensefiara a coser a las muje

res tres veces a la semana durante seis meses. MUDE tiene un 

promotor que rive en la comunidad pero elLa no trabaja directa

mente con este grupo. De acuerdo a la vice presidenta, "tenemos 

mas experiencia en grupos femeninos que ella". 

, En 1979 el grupo tomo un segundo prastamo-:por RD$1,096 para 

F.brir una tienda en Santo Domingo en la cual vender~an sus ropas. 

MUDE dond un pequefto ediiIcio detr~s de sus oficinas para las 

mujeres. La tienda no fue promocionada y para 1980 las mujeres 

no pudieron costear mes el mantenerla. MUDE asumi la responsa

para una variedadbilidad de la tienda que hoy sirve de mercado 


de MUDE. Cuando las mujeres
de productos de otros proyectos 

http:RD$12.00
http:RD$10.00
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transfirieron la tienda a MUDE, MUDE estuvo de acuerdo en comer

cializar la ropa. Se estableci6 un sistema de ordenes de compra 

para pagar el pr~stamo. MUDE enviaba una orden de compra a las 

mujeres con la materia prima y un cheque por la mitad de la can

tidad del trabajo. Cuando MUDE recibla la orden, enviaba el 

dinero restante que debla. Todas las ganancias se usaban para 

pagar el prestamo. Cuando se page el prestamo, las mujeres asu

mieron la responsabilidad de comprar la.materia prima pero a~n 

dependen de MUDE para sus pedidos . comercializaci~n. Despu•s 

de las Navidades las mujeres han hecho muy poco.
 

La mayoraa de las mujeres activas tienen ms de treinta Aflos. 

Todas tienen otros ingresos y piensan que no puedei depender de 

la costura y del bordado excepto como ingresos extras. No cosen
 

para sus familias. Los esposos han dejado de preocuparse por 

lo que hacen las mujeres, y generalmente se las considera como
 

una pequefia empresa en la comunidad.
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FUNDACION
 

Fundacin es una comunidad agrIcola de 4,000 personas. A
 

45 minutos al suroeste de Bant, est& en un camino relativamente
 

intransitable. La mayoria de las familias poseen tierras sem

bradas con pltanos, legumbres y tomates. Las mujeres han ayu

dado tradicionalmente en la agricultura durante el perlodo de 

cosecha. Aparte de eso, sus vidas se desenvuelven alrededor de 

las tareas domasticas. 

En 1972 las mujeres formaron un grupo con la ayuda del pro

motor social de la ODC. Durante muchos afos se reunieron para 

aprender sobre salud, nutrici~n y decoracion del hogar. Orga

nizaban viajes en autobfs y fiestas para la comunidad. En 1979 

la FDD preguntS a las mujeres si les gustarla aprender a hacer 

muftecas de trapos y tener un taller en la comunidad. Roy dla el 

grupo femenino tiene 38 miembros, todas trabajan en la fAbrica 

fabride mufiecas. Al terminar un curso de dos afos sobre cAmo 

car las muriecas y administrar el taller, el grupo tomo prestado
 

RD$2,831.23 a Planarte, el programi de artesanla de la FDD. 

Este prestamo era para comprar mquinas de coser y herramientas. 

Un aho m~s tarde el grupo tom6 un segundo prestamo por RD$3,611.94 

para comprar materia prima. Ambos prestamos son a un interns 

de un 8% mas 91 2% de costos de cierre. Los pagos mensuales son
 

de $291. 

El grupo femenino elige una nueva direutiva cada aflo, mien

tras que la fbrica tiene una estructura administrativa perma

nente que consiste en una administradora, una tesorera, una se-


El puesto de control de
cretaria, y un contador de almacen. 


almacen, aunque tiene una persona designada, es realizado en la
 

http:RD$3,611.94
http:RD$2,831.23


actualidad por la administradora. 

La administradora es la mujer de mgs edad en el grupo (63 

aKos). Fue ee~ogida para el puesto por el tecnico colombiano 

que trabajo con el grupo por tres afios. La eleccion fue aprobada 

por el grupo. Ella no hace muffecas, en lugar de esto inspecciona 

las mufiecas terminadas para el control de calidad, da trabajo, 

llena las hojas por el trabajo completado por cada mujer, y en 

general, resuelve los asuntos administrativos diarios. Se le 

paga el 10% del trabajo cobrado por pedido. La tesorera maneja 

todos los asuntos financieros que incluyen la compra de todos 

los materiales necesarios, el pago del prestamo y el balance de
 

la cuenta corriente. Se le paga el 5%del trabajo cobrado por 

pedido.
 

La posicion de control de almacen se nreo*para hacer un 'Ise

guimiento de los materiales conforme se utilizaban y para avisar 

a la tesorera .cundo haczan falta ms materiales. En realidad 

La mujer
la administradora ve esto como parte de su trabajo. 


encargada del almacan dijo que a ella le gustarx.a hacer su tra

bajo, pero 'ya la sefnora es mayor y ellas son asx." La adminis

tradora es una mujer muy ocupada. Apenas tuvo tiempo de conversar
 

Varias veces en una hora les recuerda a todas como
conmigo. 


realizar una funcion de la producci~n, est& alerta y constante

mente la distrae algo que pasa que llama su atencian. Trabaja 

muy bien en la fbrica y es respetada (por lo menos algo debido 

a su edad).
 

El taller est& escondido en un pequeflo camino sucio. Es
 

un nuevo edificio de ladrillo recientemente construldo con una
 

donacian de la A.I.D. y con fondos recabados en la comunidad en
 

negocios locales. Las mquinas de coser est&n al lado de una pared, 
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la mesa de la administradora esta al lado de la otra. Los ana

queles de trabajo de concreto estan al lado de la pared de atras 

y se colocan sillas de madera alrededor de la puerta donde se
 

realiza el trabajo de costura a mano. Hay una pequefia cocina
 

con una estufa de gas y el cuarto de almacenaje donde las muje

res tambian se sientan mientras rellenan las mufecas. La atmos

fera es de pequefia industria con mucho sentido social. Un miem

bro trae los dulces que hace en la casa para vender. Cuando hay
 

mucho trabajo, algunas mujeres se llevan muffecas a la casa para
 

trabajar allt. En cualquier tarde hay cerca de veinte mujeres
 

trabajando. La secretaria reemplaza siempre que la necesitan.
 

La tesorera est& esperando un hijo y l.a secretaria harA su tra

bajo durante por 1o menos un mes.
 

El grupo femenino ha escrito estatutos que la fAbrica sighe.
 

Aunque la mayoria de los estatutos se refieren a cumplir con las 

agendas y a la conducta adecuada de los miembros, un estatuto se 

refiere a las vacaciones. A cualquier miembro se le,.permite hasta 

un mes de ausencia ,renfermedad o muerte en la familia, matfr

nidad o viajes. Aunque no se les paga durante este tiempo de 

ausencia, tampoco se les exige los 25 centavos semanales que de

ben pagar al grupo femenino. 

Se han suministrado tres fuentes de asistencia tacntca a 

la fAbrica por parte de la FDD sin costo alguno. La primera fue 

el curso de entrenamiento de tres aflos. La segunda, la visita 

de un promotor a la comunidad dos tardes a la semana. Ella asis

tig al curso de entrenamiento y actua d6 enlace entre Planarte 

y la fAbrica. Las mujeres no pudieron decir 1o que ella hace
 

en realidad, y el sentimiento general era que probablemente no
 

era necesaria. Tercero, Voluntarios del Cuerpo de Paz han sido 
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asigrados para trabajar con el grupo durante los altinos tres 

estable.eraflos. Los voJuntarios han ayudado a la tesorera a 

los libros y en general a tratar de fortalecer el sistema admi

nistrat ivo. 

Todos los pedidos los hace Planarte. Planarte tambien ha 

los costos, los cuales se basan en la cantidad de micalculado 

El pago se divide en cuatronutos que toma realizar cada tarea. 

indirectos y utilidades.partes, trabajo, materia prima, costos 

Unas cuantas veces al aflo tienen la oportunidad de vender en 

lo queferias artesanaleti. Aqux hacen todas las ganancias en 

venden, en vez de Planarte. Dos mujeres generalmente venden en 

las ferias. Se les paga el 5%de lo que venden ms los gastos. 

- RD$75 porLas ganancias mensuales por miembro vartan de RD$35 

pedido (aproximadamente cada seis semanas). 

La tesorera tiene el A~s alto nivel de educacion en el grupo,
 

quinto grado. La myorxa de los miembros est&n entre los 30 y 

los 50 aflos, la mayorla en la etapa de fecundidad. Hay algunas 

sefloritas solteras en el grupo.
 

http:estable.er


GUAYABA DULCE
 

Entre los vastos campos de cala de azucar del estado, en
 

el 'nico camino principal norte-sur ..
al este del pals, est& la
 

pequefla comunidad de Guayaba Dulce. Dependientes de la agricul

tura de subsistencia, su localizacian en la carretera no facilita
 

en nada costear la electricidad y el agua corriente.
 

En 1978, con el est~mulo de un promotor de la SEA, veinti

ocho mujeres formaron un grupo femenino. Los promotores las
 

enseftaron a hacer vino de las toronjas que son abundantes en la
 

comunidad. Las mujeres disfrutaban mucho tanto del trabajo como
 

del producto y hoy da tienen una destilerla pequefia pero prospera.
 

Poco despues de que se organizaron, la SEA les concedio un 

prastamo de $1,000 para criar pollos. Se construyeron cinco 

establecimientos para pollos para amparar 80 gallinas ponedoras 

y 500 pollos. Grupos de dos trabajaban en la mafiana y en la tarde 

limpiando y alimentando a los pollos, pero al mes se hablan muerto 

todos de una enfermedad contagiosa. La SEA libero a las mujeres 

de su obligacion de pagar el prestamo. Con lo que quedo del 

prestamo las mujeres compraron 20 barriles de madera, corcho y 

azucar y comenzaron su primera produccin comunitaria de vino. 

Un d.a durante el proceso de fermentacion de tres meses, la
 

presidenta, que ten1a la destilerla en su casa, nots un lquido
 

pegajoso en el piso. Como ninguna era experta todavla, llam
 

a unos cuantos miembros del grupo que vivian cerca pa-a que lo 

vieran. Justo delante de sus ojos los barriles empezaron a ex

plotar. Los hablan llenado demasiado. 
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La mayorfa de lrs grupos se hubieran rendido en ese momento, 

pero la temporada de guayaba estaba comenzando, de manera que 

las mujeres comenzaron a hacer el tradicional dulce y a ven

derlo en las dos ciudades entre las cuale- se encuentran (Hato 

Mayor est& a 14 kilfmetros al norte y San Pedro de Macorls estA 

a 18 kilametros al sur). Ganaron dinero suficiente para comprar
 

barriles plsticos para su producci~n de vino.
 

El trabajo es irregular. Siempre que la infusion est lista 

las mujeres se juntan y la embotellan. En promedio es alrededor 

de cuatro dzas al mes. Cuando la fruta est& en temporada, la
 

tesorera, la vice presidenta y otro miembro van a la ciudad a 

comprar los materiales necesarios y el grupo trabaja tanto como
 

sea necesario para llenar los barriles con la infusion. Los ni

flos se dejan al cuidado de hermanos y vecinos. La secretaria 

vende el vino desde su casa. Una sefial en la carretera anuncia 

sus productos. Con frecuencia pasan los d~as sin que se venda 

nada, pero en otras ocasiones han vendido hasta RD$38 en un d*a. 

El cincuenta por ciento de Jas ganancias se reinvierte y el cin

cuenta por ciento se divide entre los veintitres miembros. Nin

guna pudo decir exactamente _unto hablan ganado, pero todas es

taban complacidas con lo que habman podido hacer con sus ganan

cias (comprar muebles, uniformes nuevos para el colegio, ropa, etc.)
 

Las botellas se venden entre RD$1.50 y RD$2.00, dependiendo 

del tamafto. Un da de venta normal vara entre RD$8.00 y RD$20. 

Vendieron el vino en una feria regional reciente y ganaron mAs 

de RD$400 en un fin de semana. 

La destiler.a es un proyecto del grupo femenino y es dirigido 

bajo la misma estructura. Hay una presidenta, una vice presidenta, 
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una tesorera y una secretaria. Se supone que las elijan anual

mente, pero no han sido cambiadas desde las elecciones origi

nales. Se expres6 cierta preocupac ion sobre la necesidad de 

cambiar la presidenta. Declan que ella tenla demasiado respon

sabilid.ades, pero nadie quiso tocar el tema en una reunion. Una 

promotomde la SEA habla estado visitando regularmente el grupo 

pero no habla venido aln este aflo. Ellas esperaban que quiz; 

asta podrta sugerirlo. 

Este grupo funciona con un sistema administrativo muy m3nimo. 

La tesorera hace un seguimiento del dinero que entra y guarda 

recibos de lo que gastana Nunca han efectuado un pago del pros

tamo. Parece que aunque las mujeres se refieren al dinero como 

un prastamo, fue probablemente una donacian. 

Las mujeres piensan que realmente han adquirido una habili

dad ya que podrkan' establecer una pequefa destilerta con muy 

poco capital dondequiera que vivan y vender vino. En realidad,
 

algunas tienen pequeftas destilerlas en sus casas.
 

Hace mms de dos afios recibieron un segundo prestamo de la 

SEA para comprar y construir un centro. Su trato de la tierra 

con el esposo de la prosidenta fracas" y no han encontrado otra 

tierra. Ni la SEA ni las mujeres han discutido la obligacian del 

prastamo pendiente entre ellos. El grupo piensa que no pueden 

hacer nada sin su propia tierra. Mientras tanto, a. trabajan
 

en la casa de la presidenta.
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GUAYMATE 

Entre los vastos campos de cafia de azAcar de la Gulf and
 

Western, treinta kilometros al norte de La Romana, una de las
 

lujosas ciudades turlsticas, est&la municipalidad de Guaymate. 

Una pequefia parte de la ciudad es un "batey" (viviendas de los 

cortadores de cafia de azucar) mientras el resto de la ciudad 

parece ser ma comunidad agraria tl*pica dominicana. La diferen

cia aquz es que nadie vive direntamente de la agricultura. En
 

lugar de esto, la mayorla de la poblaci~n masculina esta emplea

da por "la compafila" como vigilantes, carpinteros, pintores y
 

para reparar la maquinaria.
 

Hace cuatro aflos "la compa5ftla" empleo un promotor social
 

para vivir en la ciudad y trabajar con las mujeres alll asi" como
 

en otros bateyes cercanos. Se forma un grupo femenino y soli

citaron mquinas de coser a la Fundaci~n Gulf and Western. A
 

las mujeres se les concedieron 14 m~quinas industriales Singer
 

mientras ellas s'lo esperaban maquinas de pedal. Comenzaron un
 

curso de costura con una donacixn de $1,000 de la Fundacion y
 

trabajaron en uniformes de camareras y deportivos para los em

pleados de-la compafta. Abrieron una cuenta bancaria para este
 

ingreso en 1980.
 

En abril de 1982, las mujeres oyeron hablar de un grupo lla

mado Mujeres Aplicadas a la Industria (MAI). MAI entrena mujeres 

en habilidades industriales basicas para trabajar con una varie

dad de artesanta. MAI estaba buscando un grupo interesado en 

trabajar c-en bordados y en sisal. Una invitacion a todas las
 

mujeres en la comunidad reuni& sesenta mujeres para comenzar las
 

primeras etapas del entrenamiento de MAI. Con el tiempo, a las
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mujeres de mayores habilidades se les di un entrenamiento adi

cional, y hoy d1a 14 mujeres trabajan con MAI, de las cuales 

cuatro o cinco no pertenecen al grupo femenino de Guaymate. 

En un grande y :fresco centro techado de paja que la compa

ftea construya para el grupo femenino, hay ahora dos fabricas 

separadas. Ocho mujeres trabajan en sisal y seis en bordados. 

Las que bordan no han terminado su entrenamiento con MAI. Las 

que trabajan en sisal, desde enero de 1983, han firmado un con

trato de dos aflos con MAI. 

MAI fue un instrumento en el establecimiento de un prestamo
 

de $14,000 de la Fundacion Gulf and Western para crear un fondo
 

de prostamos rotatorio para el proyecto de sisal. Las mujeres
 

han firmado un contrato con MAI que establece que,
 

El prestamo sera administrado por MAI y ser* desembol

sado de conformidad con "el trabajo, la produccion y 

el avance hacia la meta."
 

El taller garantiza que toda su produccion va a MAI 

a menos que MAI permita 1o contrario. 

MAI dara un avance del dinero del taller para comprar 

materia prima y pagar otros costos. 

El prestamo es a un interns del 6% con dos aflos para 

pagar.
 

Se dividirn los beneficios de la manera sigLiente:
 

50% al taller
 

25%para pagar el prestamo 

25%para YAI para gastos administrativos. 

Durante el curso de entrenamiento, las mujeres fueron remu

neradas nominalmente por el trabajo que realizaron. Desde que 
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firmaron su contrato con MAI les han pagado .33 la hora (RD$2.64 

por dia). Despues de tres meses esto sera aumentado a .67 la 

hora (RD$5.36 por dfa). En febrero las mujeres trabajaban todos 

los dtas, ocho horas, y ganaban $56.28 al mes. Marzo fue mas 

bajo. Las mujeres no estaban trabajando durante mi visita. 

El taller de sisal tiene su propia directiva que consiste 

en una presidenta, una secretaria y una tesorera. Hay elecciones 

anuales. La presidenta es la mujer de ms edad en el grupo y 

dice que fue por eso la elegida. Luego surgi* en la conversaci~n 

que ella habloa trabajado seis meses en una fAbrica de vestidos 

en la ciudad de Nueva York, y por esa experiencia entiende la 

organizacin industrial, sobre todo la linea de producci~n.
 

El trabajo se hace en equipo de dos, siendo cada equipo res

ponsable de cierta parte de la produccion. Cuando el trabajo lu 

permite, el dia de trabajo es desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 

p.m., y desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Si hay mucho 

trabajo y una fecha lmite corca, han trabajado hasta media noche. 

Al principio, algunos de los -3sposos pasaban por el taller para 

verificar, solo para estar seguros de que sus esposas estaban 

sarealmente trabajando. Desde que ellas comenzaron a ganar un 

lario, los hombres yen el trabajo como legltimo y estan compla

cidos con que sus esposas trabajen. Dos de las trabajadoras no
 

son casadas. Una tercera trabajadora est4 embarazada, y hasta 

ella vaya a dar a luz.ahora, el grupo no sabe que hara cuando 

La presidenta es responsable de mantener todos los pedidos
 

en folders por mes, junto con los reci4bos de los materiales que
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envla MAI. Hasta ahora, las mujeres no compran su propia mate

ria prima. Ella tambien hace un seguimiento de las horas tra

bajadas por cada mujer y del dinero que se les debe por su tra

bajo. Ademgs, registra,el dinero gastado de la donacion de $1,000 

de la Fundacian G & W ast como de lo que ganan con MAI. No vi 

ningun sistema que apoyara todu lo que dijo la prebidenta. 

Todo el ingreso extra percibido va a ahorros "porque algun
 

dia MAI no estarg aqux y necesitaremos nuestro propio capital".
 

La tesorera autoriza todos los gastos aunque ella aprueba maqui

nalmente por la presidenta.
 

El grupo ha estado pasando por una etapa de entrenamiento 

pre-industrial segn lo establecido por MAI. A la fecha han 

aprendido a hacer carteras, a trabajar con soga y a hacer manteles 

individuales. Estan esperando un curso de tefiir y hacer zapatos. 

En enero el grupo comenz6 la etapa de entrenamiento industrial. 

Esta etapa introduce no solo t;cnicas industriales mAs avanzadas 

sino tambien la comercializacign, administraciun y manejo de los 

fondos del prestamo. La tercera fase est considerada como in

dependercia industrial donde el grupo tiene dos opciones; 

Una industria asociada que funciona como una unidad
 

dE producci~n auto suficiente, o 

Servicios centrales por medio de los cuales el grupo se
 

incorpora en la estructura de MAI.
 

La mayorxa de las mujeres sablan coser previamente, y cos-LRan
 

en sus casas antes de trabajar con MAI. Prefieren el trabajo que
 

tienen ahora, paga mejor y pasan el tiempo con amigas. Ahora
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que pasan tanto tiempo fuera de la casa le pagan a otros para 

que cocinen y laven la ropa. Otros miembros del grupo femenino 

tambi'n trabajan segun sea necesario en tareas no especializa

das como la decoloraci~n y el corte del sisal. 
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PEDRO SANCHEZ
 

Al margen de los vastos campos de cala de azucar al este
 

del pals, proximo a las exhuberantes montaflas que se unen con
 

la costa, esta la comunidad agrtcola de Pedro Sanchez. El
 

Instituto de Reforma Agraria (IAD) ha cedido tierra en esta area
 

a los hombres de las comunidades locales donde estos han sembra

do cosechas b~sicas de subsistencia. La mayor parte de la tierra
 

de la refora agraria es utilizada para vacas lecheras, y mien

tras el resto del pats esta en crisis por la escasez de leche,
 

las familias de Pedro Sanchez tienen suficiente para consumir y
 

vender.
 

En 1978, la Reptablica Dominicana fue invadida por la fie. 

bre porcina africana. Para prevenir su propagacion en la pobla

cion porcina nacional, un program de erradicacion en todo el 

palls terminS con lo que una vez habla sido el animal del campe

sino pobte. Para mediados de 1982 se permitio en ciertas partes 

del pats criar cerdos de nuevo pero bajo estrictas leyes nuevas. 

Debido a las nuevas restricciones en la crta de cerdos, es una 

empresa cara pero rentable. El lAD quiso involucrar parte de 

sus proyectos de reforma agraria. Originalmente los programas 

porcinos estaban dirigidos a los hombres, pero la directora de 

un departamento de desarrollo social, una mujer, penso que el 

program debta ser ofrecido a las esposas de los terratenientes. 

A principios de 1982, el IAD pregunto a las mujeres de Pedro
 

Sanchez y de las comunida..s aledaflas si estaban interesadas en
 

la crianza de cerdos. Hubo una reaccion entusiasta, y sesenta
 

mujeres comenzaron a reunirse para discutir la posibilidad.
 

Ninguna de ellas ha trabajado nunca con cerdos en gran escala.
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En agosto de 1982, el Banco Agricola (banco de pr~stamos agri

colas nacional) presto a las mujeres RD$46,64o. El prestamo es
 

a un interns del 6% con diez afios para pagar. Los pagos no
 

tienen que efectuarse hasta el segundo o tercer aflo. Tradicio

nalmente el Banco Agrfcola no presta a grupos de mujeres, pero
 

con el apoyo del personal del IAD que trabaja con las mujeres,
 

el prestamo fue aprobado.
 

Los primeros dos meses se utilizaron para construir las ins

talaCiones. El IAD contrato una compafila constructora para las
 

mujeres, y los hombres en las comunidaaes donaron su trabajo.
 

Se construyo un almacen y un pozo septico. Se colocaron muchos
 

miles de pies de vallas sobre la tierra. En octubre se compra

ron los primeros cerdos. Para marzo tenian 32 hembras y dos
 

machos.
 

Las mujeres se dividieron en comites especializados; pro

duccion, trabajo, social, eredito, mercadeo e insumos. Cada
 

comite consta de tres mujeres. Todos los comites estin supervi

sados por un consejo adinistrativo incluyendo un representante
 

del Banco Agr*cola y del IAD. Cada comite ha delineado par&

metros de trabajo que se establecen en las reuniones generales
 

cada dos semanas.,
 

Las mujeres estan tambi~n divididas en grupos de trabajo
 

menos
que consisten en cuatro mujeres que trabajan un dfa m"s 0 

cada dos semanas. La finca est& a distancia de la comunidad. 

En su dta de trabajo asignado, las mujeres llegan a las 7,00 a.m. 

y se quedan hasta entrada la tarde. Limpian y cocinan la comida 

del medio dia. Para ayudarlas hay un te.cnico masculino que 

hace todo el trabajo pesado, (alimentar, levantar y baflar los 

animales, etc.) El IAD tambi~n le paga a un vigilante para que 
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Dieciseis de las cerdas estan actualmente prefladas, por lo 

que se prevee que el trabajo se har& rnas pesado y que cada mujer 

tendra que trabajar un dza semanalmente. 

El promotor local del IAD es un hombre, quien, trabajando 

con otros miembros del personal del IAD, ha sido responsable del 

desarrollo de la estructura administrativa. Ellos han estable

cido entrenamientos junto con diferentes cursos sobre aspectos 

del cuidado de los cerdos y direccion y administracion. El con

tralor del IAD lleva los libros balanceados para las mujeres, ya 

que estas carecen totalmente de la experiencia necesaria para 

poder manejar un proyecto tan grande. Las han apartado y tam

poco les han dado la oportunidad de aprender, pero ellas apren

deran lo suficiente como para defenderse. El proyecto esta en 

contacto conttnuo diario con,el personal del IAD. Cuando las 

mujeres no pueden trabajar en su d.a asignado, envxan a sus esposos. 

Aunque las mujeres no han ganado ningun ingreso del proyec

to todavla, estin seguras de no tener problemas. El cerde es 

una Ae las comidas favoritas de los.dominicanos. En este momen

to las mujeres especulan que el 60% de sus ganancias iran al 

banco para pagar el prestamo y el 40%/ ira a los materiales. 

Dependiendo del.~xito, las mujeres han discutido la posibilidad 

de dividir parte de las ganancias entre ellas.
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SABANA CRUZ
 

Sabana Cruz es una pequefla comunidad aislada nueve kilo

metros de la frontera haitiana y a seis horas de Santo Domingo, 

la mitad de la cual esta sobre caminos muy malos. La comunidad 

tiene pocos recursos, es muy &rida y la pequefla corriente que 

suministra el agua est& seca cuatro meses al afo. 

Las mujeres se han agrupado en un club de amas de casa des

de 1973. En abril de 1982, cinco de las mujeres asistieron a 

un curso en la Fundacion de Desarrollo de la Comunidad (FUDECO) 

sobre crianza de pollos. En octubre, con un prestamo de $984 

mas una donaci~n de materiales de construccion de FUDECO, las 

mujeres comenzaron unm gnja de pollos. Los hombres en la comu

nidad trabajaron en la -'onstruccionde una grana que tendria una 

capacidad para 500 pollos. Se criaron cuatrocientos pollos y 

se vendieron en Navidades, dejando a las mujeres una ganancia 

bruta de $1,600. Actualmente crifan solamente 300 pollos debido 

a que podr&n venderlos para fines de marzo, tradicionalmente una 

epoca de poco dinero en el area y Semana Santa (la mayo•a de 

la poblacion Cat&lica no come came en esta 'poca.) 

Todos los miembros del grupo femenino trabajan en la granja 

y en realidad usan la misma estructura del grupo. En verdad, 

la granjade pollos es una actividad del grupo femenino. Hay una 

presidenta, una secretaria, una tesorera y tres vocales. La 

directiva no cambia. La tesorera termino el tercer grado y esta 

funcionalmente alfabetizada. Como la presidenta termino el 

quinto grado ayuda en la mayorla de los asuntos financieros.
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Las mujeres estan divididas en grupos de trabajo de cinco.
 

Cada grupo esta dirigido por una de las mujeres que asistio al
 

curso. El grupo es responsable de todo el trabajo de la-granja
 

durante una semana. Teoricamente una mujer trabaja una semana
 

cada cinco semanas, pero l granja esta localizada centricamente
 

en la villa y cada mujer pasa "a echarle un ojo" todos los d*as.
 

Las mujeres suministran el dinero para comprar alimentos 

y vitaminas para los pollos. El lugar mas cerca para comprarlos 

est& a una hora de distancia. Si no los consiguen all!, enton

ces los encuentran en una ciudad a media hora mas adelante. 

Las mujeres nunca los han comprado. En lugar de esto, dan el 

dinero a FUDECO, cuya oficina esta como a media hora de distan

cia, y los materiales son llevados a la comunidad sin costo alguno 

de transporte para el grupo. Parte del curso sobre crianza de 

pollos trataba sobre administracion. Luego de recibir el dinero, 

el grupo abril' una cuenta de ahorros. Se mantienen los recibos 

de todas las compras. A medida que se necesitan los alimentos 

sony los materiales, se le da el dinero a FUDECO y los mismos 

llevados a la villa. Los recibos son la prueba de las compras. 

Si surge un problema, se le comunica a FUDECO y dependen de ella 

para que las ayude a resolverlo.
 

Los pollos se venden en la comunidad y en Banica, la ciu

dad proxima donde hay un mercado los jueves y domingos. En la 

ultima venta, todos los pollos se vendieron en dos d.as. Las 

mujeres del grupo pagan 5 centavos menos por libra por los pollos 

que los demas compradores. Hasta tanto no se pague el prestamo, 

no planean ninguna ganancia. No ban pensado en ese momento. 

Si todo sale bien con la venta de estos pollos, haran un primer 

pago del prestamo. No hay terminos explzcitos sobre el prestamo 

excepto que el dinero fue prestado a un interns del 6%. 
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Las mujeres tambien trabajan con otra organizacian en un 

proyecto piloto criando conejos. Todas piensan que tienen tiem

po extra que podrfan utilizar mejor y les gustarfa involucrarse 

en otro proyecto tambien.
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SOMBRERO
 

Sombrero es una pequefia comunidad localizada a cuatro kill

metros al sur de Bant en la carretera a Palmar de Ocoa. Aunque 

depende principalmente de la agricultr, su cercania a una ciu

dad rural grande le permite una diversidad de fuentes de ingresos 

familiares. A traves de indicadores puramente visuales, es una 

comunidad rural economicamente confortable. Todas las casas tie

nen agua corriente, electricidad, techos de zinc y pisos de cemento. 

Muchas de las casas son de ladrillo y tienen antenas de televi

sian. La comunidad es lo bastante grande como para tener calles 

con seflales para indicar sus nombres. 

Se forms un grupo femenino en 197.5 que recibio programas 

de extension femeninos tradicionales de la SEA y de la OlC. Hay 

actualmente treinta miembros activos en el grupo. En 1979 la FDD, 

que habia estado trabajando con grupos agricolas (en su mayoria 

masculinos) en la comunidad ofrecio un programa de entrenamiento 

de dos aflos en la confeccion de muftecas de trapo al grupo feme

nino. Quince de las mujeres se interesaron y participaron en 

curso.el 

Emplearon una mujer colombiana para trabajar con las mujeres 

en todos IDs aspectos de la confeccion de muflecas. A ella le 

pago Planarte, un programa artesano dentro de la FDD. Al cabo 

de dos afios, el grupo de fabricacion de mutlecas solicits su pri

mer prestamo a PLANARTE y comenzo la produccion. La consultora 

colombiana se quedo otro afio para ayudar al grupo a establecer 

su sistemix administrativo y patrones de trabajo. 

El primer prestamo, concedido en noviembre de 1981o era 

para comprar rnquinas de coser industriales. Es a un interns de 

un 8% mns 2% de gastos de cierre, para un total de RD$2,795.42. 

http:RD$2,795.42


El segundo prestamo, concedido en junio de 1982, era para ma

terias prims. Bajo los mismos terminos del primero, fue por
 

un valor total de RD$5,004.18. El grupo hace un pago mensual 

por ambos pr~stamos de RD$353.23. A este ritmo, ambos prestamos 

se pagaran en aproximadamente dos afios, considerando el perfodo 

de gracia de tres meses para pagar cada prestamo.
 

Aunque todos los miembros de la fabrica de mufecas son tam

bign miembros del grupo femenino, tienen una administracion se

parada, aunque la mezcla es frecuente y no es posible un.ctotal 

delineamiento. La directiva de la f~brica de mufiecas consiste
 

eki una presidenta, una vice presidenta, una tesorera, una secre

taria y una inspectora. La presidenta, la tesorera y la inspec

tora son las figuras claves de la administracion. Han ocupado 

su posicion por tres aflos y no cambian anualmente como la direc

tiva del grupo femenino. Aunque estas mujeres tambien han es

tado en la directiva del grupo femenino, no lo estan en este 

momento. 

La fabrica de muflecas tiene alqu!.lada una casa para su taller. 

Ambos grupos utilizan la casa para sus reuniones. Con una dona

cion de la A.I.D. y aproximadamente RD$3,000 que ban ahorrado, 

la fabrica de mufiecas va a comprar la casa y a construir un 

anexo. De seguro ambos grupos se beneficiar*n. Cuando se les 

pregunta por que los otros quince miembros del grupo femenino 

nono participan en la fabrica de muffecas la mayoria dijo que 

querfan o que no tentan tiempo. Ambos grupos se reunen sema

nalmente. El grupo femenino tiene una constitucion formal escrita. 

Hay seis trabajos diferentes en la fabrica y a las mujeres 

se les paga por el tipo de trabajo que hacen por el tankfio de 

http:RD$353.23
http:RD$5,004.18
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la muflfra en la cual trabajan. Uno de los miembros de la direc

tiva es responsable de asignar el trabajo. Coser las ropas y 

pintar las caras son los trabajos nas especializados y por con

siguiente los mejor pagados. Este trabajo es realizado por dos 

mujeres aunque cuatro pueden hacerlo. Estas mujeres, trabajando 

alrededor de 25 horas a la semana, ganan entre RD$50-60 al mes. 

La fabrica esta abierta todas las tardes de 2,00 a 6,00. Es un 

pequefio edificio de ladrillo con dos habitaciones. En un dia 

promedio diez mujeres esta.n trabajando. Cada individuo es res

ponsable de llenar hojas de trabajo por 1o que hicieron ese dfa. 

Cobran solamente cuando se pagan los pedidos. No pueden depen

der de las ganancias que reciben un dia en particular del mes. 

Con frecuencia pasanodos ob)res meses antes de que cobren. Aun

que todas las mujeres entrevistadas trabajan alrededor de 25 

horas a la semana, las ganancias vrlan desde RD$60 al mes hasta 

tan bajo como RD$18. 

La tesorera es la lder reconocida del grupo. Su exclusiva 

independencia financiera en una comunidad rural le da una liber

tad que la mayorla de las mujeres rurales ni siquiera suefian. 

A su esposo no le gusta que ella trabaje en la fAbrica de mufie

cas porque ella ha renunciado a su lucrativo negocio de costura. 

Ella prefiere la f&brica de muflecas porque pasa la tarde con 

amigas. Controla todoz los recursos financieros, esta n(.-gocian

do la compra del taller, y cuando hay problemas ella es general

mente la cabecilla er, dirigirlos hacia la persona adecuada. No 

acepta que se le pague extra por la funcion administrativa que 

realiza pars el negocio. 

Planarte tiene Ia responsabilidad total de la comercializacion 

de las muffecas. Envxan pedidos al grupo por la mitad del valor 
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del costo del trabajo. Con esto el grupo compra los materiales
 

necesarios y comienza a trabajar en el pedido. La FDD ha esta

blecido un sistema de pagos por unidad. Inclufdo en el precio 

unitario estan el trabajo, los materiales, los costos indirectos 

y las utilidades. Los costos indirectos y las utilidades gene

ralmente van directo a los ahorros. La FDD vende las muffecas a 

casi un 100% mas caras en su tienda de artesanla y en el merca

do de exportacion. 

Cuatro o cinco veces al aflo las mujeres tienen la oportu

nidad de vender en ferias artesanales. En las ferias se les 

permite quedarse con la diferencia entre el costo de produccidn 

y el aumento. 

Las mujeres se sienten explotadas. Recientemente la FDD 

disminuyo los pagos de materia prima porque el precio de algunas 

de ellas hablan caido. No se 1o comunicaron al grupo, y cuando 

el grupo recibio un pago por casi $100 menos de 1o que hablan 

previsto no estuvieron complacidas. La tesorera fue a la ofi

cina en la capital para reclamar. El director del programa vi

site la fabrica durante mi estadla y tanto lauprOsiden&a,€-eo 

la tesorera protestaron fuertemente por la forma en que hablan 

sido maltratadas. Si el problema ha de resolverse, esta por 

Ha servido para que las mujeres se sientan mas decididasverse. 


a pagar sus prestamos y volverse mas independientes de la FDD. 

Esto es mas facil decirlo que hacerlo. La FDD controla el mer

cado. Algunas mujeres podr*an ser entrenadas con tiempo y pre

vision adecuados para aprender 1o que es necesario. Ademas, 

la FDD tiene una persona a tiempc completo que vive en la 

ciudad y que trabaja medio tiempo Pn la fabrica de muflecas.
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Recientemente se asigno un VCP a la fa#brica para trabajar con 

las mujeres en la organizacion de sus sistemas administrativos 

aunque el reconoce la importanciaide establecer un sistema de 

comercializacion independiente. 

Las mujeres tienen todos los papeles que han recibido ar

chivados en folders. Ademas, tienen tres libros de contabilidad, 

uno para cada prestamo y uno para su cuenta bancaria. La teso

rera sabe como utilizar los libros de contabilidad, pero el sis

tema falla cuando se trata de localizar un papel. Pedf ver los 

acuerdos de prestamo porque ellas no sabtan que interes estaban 

pagando. Luego vi ambos acuerdos de prestamos, pero solo des

pues de que cada folder individual fue encontrado. 

La mayorfa de las mujeres en la fabrica de mufiecas tienen 

entre 37 Y 50 atos y tienen niffos pequefos entre las edades de 

siete y 17 afios. Dos de las mujeres son amas de casa y tienen 

otros ingresos ademas del trabajo de las mufiecas. En general, 

los esposos apoyan el trabajo de sus esposas. Todos piensan que
 

el entrenamiento que recibieron ha sido muy beneficioso. Despu~s de
 

todo, han-aprendido a hacer mufiecas. Individualmente, han apren

dido a coser, a hacer patrones y a trabajar con numeros y cuentas.
 

Tres mujeres, que son parte de la directiva, han regresado a la
 

escuela por las noches. Estan en el quinto grado.
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TABARA ARR IBA
 

Tabara Arriba es una comunidad agrfcola treinta kilometros 

al noroeste de Azua en la carretera a San Juan de la Maguana. 

A tres kilometros de la carretera principal, la comunidad reci

be los servicios de electricidad pero no de agua corriente. 

Solo el treinta por ciento de las casas tiene letrinas. El 

area es extremadamente seca cinco meses del ato. El agua se ob

tiene de pequeios arroyos a dos o cinco kilometros de la comunidad. 

Un canal de riego corre a travs de las tierras agrfcolas que 

estan sembradas con cosechas de tabaco, malz y man3.
 

En 1979 un promotor de la ODC comenzo a visitar la comuni

dad y cuarenta mujeres se unieron para formar un grupo femenino. 

MUDE comenzo a visitar el grupo durante 1980 y-en septiembre de 

1981 el grupo recibiS RD$5,000 para comprar diez vacas. En abkil 

de 1982 el grupo recibio un segundo prestamo para comprar diez 

vacas mas. No todas las mujeres estaban interesadas en un pro

yecto de vacas, por 1o qxe aunque el grupo estuvo de acuerdo en 

ser responsable del prestamo, solamente veinte mujeres tienen 

vacas. A cada mujer se le dia RD$500 para comprar unaovaca. 

Con el primer prestamo, las vacas se compraron individualmente 

mientras que con el segundo prestamo las mujeres compraron las 

vacas colectivamente a un ranchero privado. Al principio del 

proyecto, cada mujer participante contribuyo con RD$15 para un 

fondo de prestamos cooperativo que se utilizarta para ayudarse 

mutuamente en caso de alguna emergencia con el animal. 

Los prestamos, a un 8% de interes mas el 2% de gastos de 

cierre, son por tres afios con un pago anual. El prestamo no 

inclula nada de dinero para los costos de manutencion de las vacas 
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(alimentos, medicinas, gastos veterinarios, etc.) El primer 

pago del pr,s'amo se hizo en septiembre de 1982. El dinero 

habia sido generado de las ventas de leche en la comunidad asi 

como de la venta de algunos de los becerros. Las mujeres no
 

pudieron hacer su pago del prestamo que venc*a en abril de 1983 

porque cuatro vacas y cinco becerros habian muerto. La sequa 

que se sintio en todo el pars habla disminudo la producci de 

leche hasta el punto de que no ha habido leche sufIciente ni 

siquiera para mantener vivos a los becerros. Aunque nadie esta 

seguro todavla, parece que las vacas se estan muriendo de hambre. 

Las mujeres involucradas en el proyecto de las vacase tienen
 

una estructura separada del grupo femenino. Todas perteneoen a 

uno de las cuatro comites; trabajo, mercadeo, finanzas y control
 

de calidad. La membresta cambia anualmente. AdemMs, hay una 

presidenta, una vice presidenta, una tesorera y una secretaria. 

Hasta el momento no ha habido exceso de ingresos aparte de 1o 

que se genera para hacer el primer pago. 

Las mujeres nunca hab3an criado vacas antes de que MUDE hi

ciera los arreglos del entrenamiento tecnico para cinco de las
 

mujeres. El curso durg una semana. Debido a que les faltaba
 

experiencia previa con las vacas, muchas de las mujeres en el
 

grupo rechazaron la idea del proyecto de las vacas. Ellas espe

raban que sus colegas salieran adelante con el proyecto y estaban 

deseosas de apoyarlas. Falta ver camo se sentira el grupo y 1o 

que hara MUDE si el grupo no puede hacer su pago del prestamo. 

Cuando las vacas empezaron a morirse, tree de las mujeres 

fueron a la oficina de MUDE en Santo Domingo. MUDE llevo a las 
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mujeres a la SEA y un veterinario visitS la comunidad a los pocos 

dias. Las mujeres discutieron su preocupacion sobre el no poder
 

pagar el prestamo e hicieron las siguientes sugerencias a MUDEs 

Vender las vacas restantes para came y utilizar el 

dinero para pagar el prestamo. Tomar un nuevo pres

tamo para mas vacas. 

Renegociar el pertodo de pago. 

Cuidar vacas es un proyecto de familia, especialmente cuando
 

la vaca se mantiene en una tierra agricola a cierta distancia.
 

El trabajo mis diftfcil durante la sequta es conseguir agua sufi

ciente para las vacas. Todos los niflos ayudan a cargarla.
 

Cuatro de los miembros de este proyecto tienen grado de se

cundaria y son jovenes. Las mujeres dicen que aun cuando las 

vacas se conviertan en un fracaso para ellas, han disfrutado el 

trabajar juntas para resolver sus problemas y les gustaria intentar 

otro proyecto. 
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LOS URABOS
 

Los Urabos es una pequefia comunidad cerca de la costa
 

atlantica, quince.killometros al este de Miches. En un area don

de la tierra est& dividida entre una gran compaftia multinacional
 

y el instituto de reforma agraria, la agricultura consiste en
 

arroz y ganado. La agricultura de subsistencia depende de la
 

pesca, el cacao y la yuca. Recientemente se encontraron dep*

sitos de oro dentro de los cinco kilometros de Los Urabos, y
 

la economla de esta comunidad rural ha cambiado rapidamente de
 

la agricultura al oro. (La mina de oro mas grande del hemisfe

rio occidental esta en la Republica Dominicana).
 

En 1978 algunas de las mujeres del lugar comenzaron a ha

blar sobre comenzar una cooperativa de ahorros y prestamos.
 

Querian poder cambiar su situacion actual, pero pensaban que ne

cesitaban dinero para hacerlo. Invitaron al promotor de una
 

cooperativa en Miches para que les diera orientacion y comenzaron
 

una pequefla cooperativa de ahorros y prestamos ese mismo afio.
 

Hoy dfa, estas cuarenta mujeres son las urnicas que forman una
 

cooperativa femenina en la federacion con FEDECOOP. Como parte
 

de FEDECOOP son una cooperativa reconocida con status legal y
 

estatutos.
 

En 1979 las mujeres recibieron un prestamo de RD$2,500 a 

un interes del 5%y cuatro afios para pagar. Este prestamo se 

utilizo para comenzar una cooperativa de consumidores. Con el 

prestamo y sus pocos ahorros las mujeres abrieron una pequefla
 

tienda general en la comunidad. Aunque la tienda esta abierta
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a toda la comunidad, a los miembros se les permite un credito
 

de hasta dos semanas, mientras el resto debe pagar al contado.
 

En 1980 las mujeres compraron una casa para la tienda del dinero
 

que hablan ganado.
 

La tienda estg dirigida por una administradora. Aunque ha 

formado parte de la directiva del grupo femenino, actualmente 

no tiene una posinion en la misma. Ha tenido su puesto desde que 

se abrio la tienda. Vendfa en la tienda tambien, pero ha esta

do enferma y ahora le paga a alguien setenta y cinco pesos para 

que trabaje en su lugar. Es responsable de mantener la tienda 

con suministros y de llevar la contabilidad. Gana un salario pequefio. 

La cooperativa es visitada regularmente por un promotor de 

FEDECOOP y por un VCP quien revisa los libros junto con la admi

nistradora mensualmente. La cooperativa paga RD$97.07 almes 

por el prestamo. Nunca han dejado de hacer un pago. En 1980 la 

cooperativa produjo RD$1,813.96 neto, y en 1981 produjo RD$1,051 

neto. FEDECOOP envia un contable para hacer un inventario anual. 

Ninguna de las mujeres gana dinero en'!.la cooperativa de consumi

dores. Todo el dinero se reinvierte para mantener la tienda con 

suministros. Cada miembro tiene dos libros de contabilidad. 

Uno enumera sus ganancias en la cooperativa de ahorros y presta

mos y el otro enumera su participacion en la cooperativa de con

sumidores (la participacidn esta basada en la inversion inicial 

del miembro). 

La tienda paga solamente el tiempo de dos de los miembros. 

Aunque los miembros entrevistados estaban muy orgullosos de la 

tienda, han:',estiado discutiendo otras formas de recibir:, ingresos 

realmente. Estan actualment;e comenzando a negociar con FEDECOOP 

un prastamo de RD$15,000 para comenzar una finca de cerdos. 

http:RD$1,813.96
http:RD$97.07
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ANALISIS
 

Introduccioon
 

Los grupos femeninos economicamente productivos estan en
 

las primeras etapas de desarrollo en la Republica Dominicana.
 

Apenas estan empezando a caminar y todavia tienen que darse cuen

ta de su potencial, no solo para generar irgresos sino tambien 

para influir en el cambio social. Estos grupos son un tremendo 

recurpn para el pars y deben definirse las polfticas que pro

porcionen un control a estas empresas. 

Este analisis esta influenciado por la creencia de que todas 

las empresas dirigidas por mujeres, con asistencia tecnica ade

cuada, pueden ser empresas comerciales independientes, auto

suficientes. Las mujeres rurales son capaces de controlar sus
 

propios recursos y de trabajar juntas para utilizar estos recur

sos beneficiosamente. Usando esto como lo estandar para el exito
 

de las empresas femeninas, examinare la capacidad administrativa
 

actual de las empresas desglosando la informaci~n contenida en 

los estudios de casos en: 1) quienes son las mujeres que traba

jan en estas empresas; 2) co comenzaron; 3) como organizan 

sus negocios; y 4) donde descansa el control de la empresa. 

Lv.s Muj eres
 

Todas las mujeres en estas empresas tienen -aesperanza C:y
 

aspiraciones de que su trabajo les proporcionara a ellas y a 

sus familias una forma de vida mejor. Igualmente importante es 

que las mujeres som., receptivas al cambio porque yen los benefi

cios para su familia y su comunidad. Estn deseosas de ser 

las ayudarainnovadoras. Lo que les falta es la orientacidn que 
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a explorar las opciones y alternativas viables. El nivel medio
 

de la educacion formal para las mujeres dominicanas es el cuarto
 

grado. (Cuadro 3). Ademas, las mujeres rurales han tenido 

pocas opciones en la direccion de sus vidas. El matrimonio, el 

cuidado de los hijos y las actividades de subsistencia constitu

yen la mayor parte de las vidas de las mujeres. La actualidad 

de que estan trabajando colectivamente es prueba de que cuando
 

se les presentan opciones viables a las mujeres, estas estan
 

dispuestas a involucrarse. Por lo tanto, la falta de opciones
 

que han tenido las mujeres rurales para mejorar su situacion eco

n~mica, junto con su bajo nivel de educacion, ataden un reto adi

cional al exito de sus empresas.
 

Las mujeres individuales son empresarias muy competentes.
 

Casi todas las mujeres ganan dinero de alguna otra pequefia acti

vidad. Mientras pasaba alguin tiempo en las comunidades, miraba
 

a estas mismas mujeres vender huevos, carbon y una variedad de 

otros pequefios articulos de sus casas. Las vi frente al fuego 

Las vi orgahaciendo dulces para vender por unos pocos pesos. 


nizar pequefios juegos y rifas. Tuve la oportunidad de ver un 

proyecto de. la Asociacidn Dominicana para el Desarrollo de la Mujer. 

tamos a mujeres individuales para pequeffas empresas que habian
 

comenzado. Muchas de estas empresas tienen ahora mas de diez
 

Ademas, las mujeres dirigen los asuntos domesticos
empleados. 


con muy poco dinero y tienen la responsabilidad de obtener y
 

pagar el credito. Individualmente, cada mujer tiene un agudo
 

sentido de -1o que conlleva administrar y manejar una casa. Cuando
 

esto se multiplica por 15 a 50 mujeres, hay desorganizacifn.
 

Ellas no han trabajado colectivamente antes, sin embargo, las
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mujeres estan 	transformandose voluntariamente en asociaciones maks 

dirigir pequefias empresas. Esta es una experienciaformales para 

de aprendizaje no solo para los grupos y sus empresas sino para 

las organizaciones financieras tambien. 

ComitS La Fe es diferente de las demos empresas en que las 

mujeres trabajan individualmente y en diferentes empresas. Su 

habilidad individual para controlar sus recursos es ampliamente 

aumentada porque su proceso de tomar decisiones es individual. 

Las mujeres pueden usar sus habilidades administrativas innatas, 

aquellas habilidades que necesitaban para dirigir sus casas con 

A medida aue las mujeres trabajan juntas en pequeffas emexito. 

presas, estas habilidades no se pierden. M~s ann, Comite La Fe 

es una evidencia de que a nivel individual, las mujeres toman de

cisiones comerciales independientes y controlan sus propios re

cursos. Su estructura de grupo, aderis de ser un criterio para 

calificar para el prestamo, da a cada mujer seguridad y reconocimiento.
 

A medida que las mujeres comienzan a dedicar tiempo a las
 

actividades economicas independientes fuera de la estructura fa

miliar, comienzan a viajar para comprar materiales, para comer

cializar y vender en ferias en ciudades distantes. Aunque los
 

esposoe protestaban al principio, la mayor*a ahora acepta, quizas
 

no solo por la necesidad economica, el que sus mujeres no esten
 

siempre en la casa. Tal vez de mayor importancia es el papel
 

de tomar decisiones que las mujeres empiezan a compartir a un
 

mismo nivel con sus esposos. Su trabajo de repente tiene un va

lor economico, 1o que les da mas poder en la estructura familiar
 

y comunitaria. Por consiguiente, tanto en los sectores publicos
 

como privados, las mujeres est~n realizando papeles mas reconocidos
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socialmente. De particular interns es que las mujeres han podido
 

resolver los conflictos con sus esposos. Debemos sefialar, sin
 

embargo, que aquellas que no han podido resolver los conflictos
 

de atender a sus esposos, cuidar a los niflos o atender la casa
 

probablemente han dejado el grupo o nunca se unieron a ei en
 

princ ipio.
 

La auto imagen de las mujeres tambien esta mejorando. Aunque 

antes de trabajar en sus empresas las mujeres dectan que nunca 

pensaron que pudieran ser capaces de realizar el trabajo que ha

cen ahora, muchas con habilidades nuevas, trabajan y producen 

con un sentido de orgullo. Todavfa hay muchas areas para mejorar 

sobre todo cuando se trata de trabajo •Todava se Les 

confla a los hombres el trabajo pesado. Se les nota el orgullo 

a las mujeres cuando hablan de nus empresas. En este aspecto, 

la funcion social/sicologica es por lo menos de igual Importancia, 

si no mas importante, que la economica. 

Formacion de Pequeflas Empresas
 

El punto hasta el cual los grupos femeninos estan orgari

zados en !a Reptblica Dominicana los hace un recurso valioso. 

Podemos observar a los grupos femeninos (pasando la transicion 

de organizaciones sociales a empresas socio-economicas. El se

tenta y dos por ciento de las empresas se originaron a traves 

de grupos femeninos comunitarios. En todos excepto uno, la
 

mayoria de las mujeres pertenecfan a un grupo femenino y apren

dieron sobre las bportunidades de realizar proyectos a travs 

de la estructura de ese grupo. 

Robert Anderson se refiere al uso de las asociaciones vo

luntarias como un mecanismo que se puede adaptar al cambio social. 
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Como dice Anderson, con su concepto de la estructura social re

plicada "las asociaciones se convierten en cuerpos organizados
 

que refuerzan y suplantan las instituciones historicas de la
 

comunidad con el resultado de que la estructura social tradicio

nal persiste pero queda cubierta con una estructura asociativa 

duplicada". 17 Ampliando la idea para incluir estructuras admi

nistrativas, utilizare esta vision para explicar como ha suce

dido esto con los grupos femeninos. 

El desarrollo de los grupos ha aumentado r~pidamente en la 

Republica Dominicana desde los afios 1960s. Los grupos femeninos, 

como se organizaron originalmente, se convirtieron rapidamente
 

en una organizaci&n tradicional en sus comunidades. No retaren
 

los papeles tradicionales femeninos y en realidad sirvieron para 

realzarlos. A medida que los grupos se aventuraban mas alla del 

alcance original de los clubes de aras de casa y en pequeftas em

presas, dependen de la estructura establecida por el club para 

adaptarse a sus nuevos papeles. En este estudio, el 30% de las
 

empresas estan dirigidas dentro de la misma estructura de los 

grupos femeninos. Aquellos grupos que crean administraciones 

paralelas las mezclan tanto que es imposible separarlas claramemte.
 

En aquellas empresas que se formaron a travs de grupos femeninos,
 

la membresla en el grupo femenino es un requisito para trabajar 

en el grupo. Las dos fabricas de mufecas tienen estructuras 

administrativas separadas; incluso para comenzar un aprendizaje 

las mujeres deben primero unirse al grupo femenino. 

17 Robert T. Anderson, WThe Replicate Social Structure", 
Southwestern Journal of Anthropology, 73s209-222, 1971.. 

http:duplicada".17
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No todos los miembros de un grupo femenino estan involucra

dos en la empresa aunque apoyan a sus amigas en sus empresas co

merciales. Con frecuencia los prestamos se conceden al grupo
 

femenino. Como estos prestamos se realizan sin subsidiarios, 

es la membresta del grupoque respalda el prcstamo. Las mujeres
 

que no quieren trabajar en la empresa no se resisten en absoluto
 

a asumir esta responsabilidad del grupo para pagar el prestamo.
 

La estructura social repetida es efectiva en un perfodo de tran

sicion, sobre todo cuando los grupos estan experimentando con
 

estrategias nuevas. La seguridad de la estructura vieja del gru

po parece absorber parte del riesgo de la nueva empresa. Esto 

funciona para mantener unida la asociacion comunitaria. Falta 

por ver todavia lo que pasa si una parte del grupo no puede rea

lizar un pago del prestamo. Se considerararn responsables a aque

llos que en el fondo no trabajan? (Tendran alguna vez el control 

aquellos que tienen el poder economico? Se separara el grupo 

alguna vez en dos? Continuarg el grupo funcionando como una 

mezcla de organizacion social y empresa economica? 

Muchas de las estructuras tradicionales son persistentes.
 

Una de esas estructuras son las elecciones anuales de comites
 

de trabajo, un aplazamiento de las elecciones anuales de la di

rectiva. Esta puede no ser la mejor forma de elegir la'adminis

tracion, pero es tranquilizante. El tener que entrenar personal
 

cada aflo para realizar nuevas funciones crea trastornos en 

muchos procesos y requiere un tiempo de entrenamiento extenso.
 

Incluso para las mujeres, la democracia y la justicia se mantie

nen conservando metodos mans viejos de elegir el liderazgo.
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En todos los casos ercepto dos se buscaron grupos femeni

nos para comenzar empresas economicas. Las organizaciones fi

nancieras, bajo cierta presion para dispersar prestamos, reunen
 

grupos y discuten las opciones de los proyectos. Los grupos se
 

interesan por cualquier proyecto, siempre que les de la oportu

nidad de trabajar. Con tal de que el grupo se mantenga unido
 

durante el perfodo de discusiondel proyecto, el prestamo esta
 

relativamente asegurado para el grupo. En muchos casos las mu

jeres estan involucradas en empresas especfficas porque no saben 

que hay otras posibilidades, otras estructurast otros proyectos, 

que podrfan satisfacer mejor sus necesidades. La decision de 

criar vacas o trabajar en sisal esta fuertemente apoyada por la 

organizacion financiera. Las mujeres no se dan cuenta de que
 

tienen alternativas. Se consideran dichosas solo por tener la
 

oportunidad de hacer algo. Los estudios de factibilidad son,
 

en el mejor da los casos, escasos. La planificacion de insumos
 

adecuados przcticamente no existe.
 

Evaluacion es un termino desconocido en estos grupos. La
 

actitud que existe es de que son afortunados de tener la opor

tunidad de-estar trabajando, no contemplan la alternativa de
 

mejorar 1o que tienen. Ni los grupos ni las empresas se han
 

examinado a si mismos y a sus programas desde una perspectiva
 

critica para ver 1o que podr2:an mejorar y lo.-que les da resultado.
 

Solamente un grupo vio la situacion de dependencia en la que
 

estaba y express el~deseo de superarla, pero no sabla qu* hacer.
 

Liderazgo
 

Existe un patron de liderazgo similar entre estas empresas
 

que se refleja por el pequeflo grupo de mujeres que piensan, hablan
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y actu*an mientras la mayoria permanece pasiva. El dominicano 

rural se puede caracterizar porque se considera inferior y estu

pido e incapaz de ser lder.18 Aunque la mayorfa de los l1deres
 

son carism~ticos y quieren participacion de parte de todos, no
 

saben como solicitarla. Historicamente, los dominicanos estan
 

acostumbrados a que se les den parametros completos de conducta.
 

Las mujeres, en un grado mayor, viven guiadas por unos estandares
 

de conducta estrechamente definidos y aceptados que limitan mucho
 

sus acciones publicas. La condicion de la comunidad familiar, 

los niveles mAs altos de educaci~n, la habilidad para enten~er 

y transferir las implicaciones basicas de las ventajas de trabajar 

en empresas de pequefla escala, influye en la seleccian de lderes. 

Aunque los estilos de los lderes incorporan una serie de carac

teristicass autoritario, directivo e igualitario, en generl les 

falta el conocimit nto general y la habilidad necesaria para esti

mular la participacion del grupo completo.
 

La eleccion anual puede colocar nuevas personas en las posi

ciones, pero los"llderes. previamente seleccionados todava in

fluyen en las decisiones tanto dc. grupo como de la empresa.
 

En la mitad de los grupos este "liderazgo" es reconocido y se 

convierte en permanente tanto en el grupo como en la empresa. En
 

otros grupos las elecciones anuales apenas reeligen la directiva 

previa. Todavia en otros las personas nuevas llenan las vacantes 

pero las decisiones estgn a~n influenciadas por la directiva
 

previa. Los llderes hablan de la necesidad de cambiar, pero mu

chas mujeres no quieren aceptar la responsabilidad adicional
 

18 Gregorio Lanz, "Ensayo Sobre Organizaciones Campesinas" , 
Estudios Sociales, No. '5-6, 1976, pp. 55-67. 
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que conlleva una posicion en la directiva. Ya sea que los dirija un 

solo lider autocratico o varios, el procesos democratico es muy impor

tante para estos grupos. A~n si la decision ya ha sido tomada, en 

esencia, el grupo a la larga vota y esta orgulloso de su funci~n de 

Si cambia o no en realidad la directiva, se manaprobaci i maquinal. 

tiene la democracia.
19
 

Donde se formaron las empresas a partir de los grupos femeninos,
 

raras veces se realizan.reuniones 	 separadas. En lugar de sto, el 

negocio se discute como un asunto 	general del grupo femenino. Las mu

jeres que no est&n involucradas en 	la empresa no parece que les impor-

La funci6n social de la reunionta utilizar la reunion para asto. 

de los asuntos que se discuten. Las reunioexiste independientemente 

nes recuerdan las reuniones de clase.que se hacen en las escuelas ele

mentales en los Estados Unidos donde se les ensefla a los estudiantes 

el proceso democr~tico a traves de la direccin de su propia clase.
 

de las semanas
La secretaria siempre toma las minutas y lee las notas 

anteriores. Se cobran las cuotas. Los trabajos se vuelven mas sofis

pequefla empresa, pero la estructicados a medida que el grupo cambia a 

tura permanece igual. No siempre se desarrolla con fact] idad. El 

de las mujeres de la comunidad, los sentimientos destatus- de unas 

sensibilidad y sobre todo un/nivel bajo de educacion perturban en
 

gran medida las funciones administrativas. Incluso, todas piehsan
 

que. participan en la eotructura de tomar decisiones.
 

19 Chkirles S. Sydnor, American Revolutionaries in the Makin, 
Company, 1965. Sydnor encontrd practicas similaresMacmillan 

conducta similar en el logro de funciones po-lticas en 
y una 
la Amrica revolucionaria. 

http:democracia.19
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Estructura Administrat iva 

En todas las empresas excepto una, cualquier mujer que 

reuna los prerequisitos establecidos por el grupo puede trabajar. 

A todas se les garantiza un trabajo.. Este puede que no sea 0ptimo 

en terminos de eficiencia pero a todas se les permite participar. 

Las empresas se pueden dividir en cuatro categorlas basadas en 

su estructura administrativa: rplica, independiente, fAbrica 

y descentralizada (Ver Cuadro A) 

La estructura tiporeplica es administrada por la directiva 

del grupo femenino existente. No existe una estructura adminis

trativa separada. La actividad ec6n~mica es una actividad del 

grupo femenino. En la estructura independiente, una presidenta 

es responsable de organizar reuniones cuyo proposito principal 

es dar a estas empresarias independientes un apoyo de grupo y 

acceso a prestamos pequefov. La estructura de fAbrica, como su 

nombi"e 1o indica, tiene ya sea un solo administrador o grupos 

de administradorco, que dirige a las trabajadoras. Las mujeres 

han sido entrenadas en funciones especficas y tienen poca par

ticipacign en las decisiones administrativas. En dos de las 

empresas en esta categorla, se les paga a las administradoras 

de las ganancias para que administr,'n. En la tercera, la direc

tiva es muy comunal y no quieren que se les pague axtra por su 

funci~n administrativa. La estructura descentralizada es por 

mucho la ms complicada. Pocas mujeres podr~an explicar la es

tructura global y las funciones, aunque podr~an hablar sobre 

sus papeles individuales en la estructura. Los comites de tra

bajo se organizan por funciones (i.e., mercadeo, administracin, 

finanzas) y por tiempo (i.e., el comite X trabaja todos los 

martes o el oomitg C trabaja cada tres semanas). 
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CARACTERIST ICAS ORGANIZAT VAS
 

REPLICA
 
Guayaba Dulce 

Canoa 

Sabana Cruz 

Los Urabos 


INDEPEND IEITE 
Comite La Fe 

FABRICAFundaciloi-


Sombrero 

Guaymate 


DESCENTRALIZADA 
El Rxo 
Pedro Sanchez 
Tabara Arriba 


- Grupo cerrado de los que toman 
las decisiones 

- Recurre a la experiencia or
ganizativa previa 

- La estructura puede cambiar 
anualmente 

- Menos influencia externa 

- Poca dependencia 
- Toma de decisiones independiente
 
- Egtructura permanente 
- Minima influencia externa 

Tomr de decisiones centralizada
 

- La linea de produccion funcio
na por habilidades 

- Estructura administrativa 
permanent e 

- Altamente dependiente 

- Enseflanza compartida por muchos 
- PrecesO'.-,de., re-entrenamiento 
- continuo 
- La estructura cambia anualmente 
- Toma de decisiones compartida 

por muchos 
- Administrada por una func ion del 

comite 
- Depende del exterior 
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El control de las funciones de trabajo descansa en la adminis

tradora o en el comite responsable. La estructura del comitS
 

permite compartir una mayor responsabilidad y control entre
 

las mujeres.
 

Independientemente del nivel de sofisticacion del sistema 

administrativo, ningun grupo parecia mejor administrado que otro. 

Seis de los grupos dependen de otra organizacion para realizar 

algunas de sus funciones administrativas (Ver Cuadro B). 

Control 

Cinco de las empresas son totalmente responsables de su
 

mercadeo, administracion y compra de materias primas. Pero de
 

estas cinco, tres dependen mucho de otras organizaciones para
 

que las ayuden a desarrollar alternativas si uno de los procesos 

no funciona bien. La perdida de vacas en Tabara Arriba demuestra 

esto.
 

La comercializacion esta completamente controlada por la
 

organizacion financiera en cuatro empresas, y parcialmente con

trolada en dos. Los proyectos de artesanla son particularmente
 

vulnerables al control de comercializacion externo, especialmen

te si los mercados de exportacion son previstos para el futuro,perfodo. 

Esto no significa, sin embargo, que las mujeres capaces en las
 

empresas deben ignorar el proceso de lo que pasa con los bienes
 

despues de ser producidcz. Estas mujeres necesitan mantener la
 

esperanza de ser entrenadas en todos los aspectos de la adminis

tracion de la empresa. Quiz&s no puedan ser independientes de
 

inmediato, pero deberlan estar involucrada en la planificacion
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y comercializacion da manera que en el futuro puedan asumir esas
 

funciones.
 

Los recxsos de dos grupos son administrados por la organi

vracionf financiera. Los financiadores son responsables de mante

ner los libros y desembolsar todos los pagos. En uno de los casos
 

la administradora mantiene libros paralelos y espera asumir la
 

responsabilidad total en dos afios. En la otra situacion, no
 

se ha discutido la ransferencia de estas habilidades a algunas
 

de las mujeres.
 

Tres de los grupos no saben como comprar sus propios mate

riales. En el caso de una empresa muy aislada, los materiales
 

se envian a la comunidad sin ningun costo de transporte. Esto
 

crea una dependencia que no conduce a la empresa a la auto-suficienr

cia. En.otro caso la empresa es muy sofisticada y exige insumos 

que las mujeres, si se les deja solas, no comprarfan probable

mente de manera consecuente. Estudios de factibilidad adecuados 

pueden haber calificado los proyectos como inapropiados, dado 

los limitados recursos, al principio. 

La flexibilidad de la institucion prestamista en permitir
 

a las empresas desarrollar sus propias estructuras administrati

vas y refinanciar los prestamos, si es necesario, es de vital 

importancia. Las mujeres necesitan ver que tienen la libertad
 

de experimentar nuevas formas, y aunque son en el fondo respon

sables del resultado, tienen la oportunidad de tratar ivevas
 

ideas. Tabara Arriba, dos murieron recientemente cuatro vacas
 

y cinco becerros, desarrollo tres alternativas para continuar
 

su proyecto cuando se dieron cuenta de que no iban a cumplir con
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todas las alternativas requerlan un refinanciami.cno de uno de 

sus prestamos. Si la organizacion financiera se niega a refi

nanciar el prestamo, las mujeres sufriran mucho, no solo en
 

ierminos economicos sino tambien en terminos de su crecimiento
 

y creatividad personal. Pensaron en sus alternativas y desarro

llaron una serie de estrategias basadas en 1o que pensaron podrtan
 

hacer. Aunque las alternativas podrfan no ser las mas viables,
 

el proceso de desarrollarlas es estimulante.
 

La simple participacion en una actividad economlca no es 

suficiente por st misma. Para influir en su futuro, las mujeres 

necesitan estar participando en algo mans que lEL produccian. Deben 

estar involucradas en todos los aspectos de sus empresas, desde 

la planificacion y el desarrollo de objetivos hasta la revision 

y la evaluacion del trabajo. Si las empresas han de tener exito 

cuando las agc- -as financieras las dejen, las mujeres necesitan 

aprender, desde el principio, aCaL aspecto de la administracion
 

de la empresa. La administracion es tan importante como la pro

duccio6n y debe considerarse ast si las pequefias empresas han de
 

tri-,'far. Aunque a las mujeres les falta una educacion formal,
 

si se les da la responsabilidad total, aprenderlan. Los dos
 

grupos que controlan completamente sus recursos (Guayaba Dulce,
 

Canoa) son prueba de que, con una orientacidn minima, las mujeres 

pueden desarrollar sus propias estructuras. Estos son los dos 

grupos que tampoco han realizado acuerdos de prestamos formales
 

con otras organizaciones, lo que parece mantenerlas mas indepen

dientes. Aunque quizas les falte los ingresos fantgsticos que 

tienen otras empresas, han mantenido una mayor independencia.
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Medidas de Exito
 

Qu* tan exitosos son estos grupos? Las medidas estandares 

de exito incluyen la tasa de pago del prestamo, aumento en el 

nivel de ingresos, progreso en el estilo de vida, preguntas so

bre si el programa ha alcanzado las metas del grupo, y el propio 

entusiasmo del grupo. Basadas en estos indi adores las empresas
 

femeninas en la Republica Dominicana han sido muy exitosas.
 

Diez grupos han tenido un total de dieciseis prestamos con una
 

tasa de pago de 88%. Dos grupos no han comenzado a pagar sus
 

prestamos todavla. Otro grupo no ha pagado tampoco sus prestamos
 

(Guayaba Dulce). No tiene ning~n acuerdo de prestamo escrito y
 

es muy probable que aunque el grupo se referpa al dinero como
 

prestamo era en realidad una donacion.
 

Hay un aumento en los ingresos y en algunos casos bienes 

disponibles. Awvque la regularidad de los ingresos es sumamente 

inestable, se generan mas ingresos. En Guaymate, las mujeres 

ahora pagan a otros para que hagan el trabajo de la casa de forma 

que ellas puedan trabajar ocho horas al dia. Los indicadores 

del progreso en el estimo de vida son altamente subjetivos. 

PreguntS a las mujeres como habian cambiado sus vidas y las res

puestas individuales variaron. Una mujer sefialo un juego nuevo 

de mecedoras en su sala, otra dijo que sus hijos tienen uniformes 

escolares este afto, mientras otra indico que su esposo ya no 

puede darle ordenes. 

Los Proximos Pasos 

Los papeles tradicionales de las mujeres y su trabajo do

mestico les proporcionan habilidades que pueden transferir a
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una pequefia empresa. Planificar, presupuestar y tomar decisio

nes crxticas no son papeles nuevos para ellas. El entrenamien

to no funciona con este antecedente como recurso, y se basa en 

el para crear estructuras administrativas fundamentadas en la 

fortaleza de las mujeres. 

El exito de la enseflanza depende de un entrenamiento adecuado. 

Aunque no es la intencidn de esta investigacion discutir el papel 

de las organizaciones de asistencia tecnica, debemos mencionar 

que con frecuencia hay conflicto entre las metas de la organiza

cioV y el grupo. El entrenamiento es generalmente parte del
 

trato global que las mujeres realizan cuando aceptan credito de 

una organizacion dada. El entrenamiento no siempre es el mas 

adecuado para el grupo. Algunas mujeres van a otras ciudades 

para entrenarse y el entrenamiento en la -omunidad por 1o general
 

elogia los beneficios de una cierta estructura o tecnologta
 

organizativa. Las mujeres necesitan conocer varias opciones de
 

manera que puedan crear y escoger aquella que sea mas adecuada 

parm sus necesidades. Un enfoque principal del entrenamiento 

debe ser el desarrollo de una consciencia y la educacion de las 

mujeres para que tomen sus propias decisiones. Existe un efecto 

en el modelo del papel a medida que las mujeres aprenden e in

corporan nuevas habilidades en sus estilos de vida, y en el 

fondo hay la esperanza de que se vuelvan catalizadoras estimu

lando una nueva conducta y participacion entre otras mujeres. 

La influencia de una madre sobre sus hijas se afectara tambien. 

Con el nivel actual de entrenamiento, las mujeres pueden repetir 

las palabras que aprenden pero no aprenden a cambiar 
el sistema.20 

20 Magalv Pineda, "Metodologia de Trabajo con Mujeres Rurales:
 
Algunas Lineas para.la reflexion", Revista CEPAE, 13/14,
 
diciembre de 1982.
 

http:sistema.20


"En la union hay fuerza" es un refran citado comnmente par las 

mujeres. Aunque han aprendido a decir esto, no saben diseflar 

y llevar a cabo estrategias usando la fuerza que les da el grupo 

para lograr las metas. Tampoco tienen metas definidas en su 

mente que les permita establecer una ruta y trabajar hacia ella. 

Aunque estas actividades economicas les proporcionan una 

respuesta a corto plazo a la necesidad de las mujeres de ingresos 

y actividades fuera de su funcin domestica, tambi~n parecen 

proporcionarle una nueva relaci~n de dependencia para ellas. 

Las empresas dependen de otros para la comercializacion, la con

tabilidad, las compras, el diseffo del proyecto y la planificacidn. 

La falta de imaginacion sobre el proceso de cambio atrapa a las 

mujeres en el pensamiento de que la eleccion solo puede hacerse 

para reformar las estructuras existentes en vez de crear unas 

totalmente nuevas. (Bryant) 

Todas las empresas pequeffas son conservadoras con respecto 

a los cambios en los papeles de las mujeres. La mayor*a de los 

programas femeninos en la Repablica Dominicana se centran casi 

completamente en reforzar los papeles tradicionales. Atmque 

las impresas:pequeflas proporcionan a las mujeres una fuente de 

ingresos no tradicional todavia apoyan las estructuras tradicionales. 

Proporcionan a las mujeres rurales una razon valida para orga

nizarse pero hasta ahora no han desarrollado una consciencia 

para utilizar el poder que ejercen. Las mujeres se mantienen
 

en gran medida en papeles subordinados, y sus habilidades orga

nizativas recientemente adquiridas no son transferidas a metas
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mas politicas.
 

Por lo menos las tres cuartas partes de las empresas estan
 

en ocupaciones tradicionalmente femeninas. Cinco de los grupos
 

trabajan con artesanfa. La artesania es, a nivel internacional,
 

una empresa muy dependiente y que paga poco. Hay que utilizar
 

intermediarios para comercializar los productos. Los mercados
 

dependen mucho de los d'lares de los turistas y de los individuos
 

ricos; tampoco son clientes seguros. Tres de las empresas crian
 

animales. Aunque la escala varla desde mujeres individuales que
 

crian vacas a una finca colectiva de cerdos con 32 cerdas, las
 

mujeres tradicionalmente han criado animales pequeflos.
 

Ninguna de las empresas esta organizada para enfrentar los
 

abusos sino solo para tratar los problemas que afectan la comu

nidad completa.22 Las mujeres aun aceptan el sistema socio-economico
 

con su machismo y todo. La organizacion y el mantenimiento de
 

las relaciones comunitarias son de vital importancia. La falta
 

de visibil dad en la comunidad, en la region y a nivel nacional
 

debilita la fuerza colectiva de las empresas femeninas.
 

En el fondo es la falta de alternativas que crea la mayora
 

de los problemas en estas pequefias empresas. Salo unas cuantas
 

organizaciones ofrecen entrenamiento administrativo, y las ha

bilidades de produccion solo se ensefian bajo ciertas condiciones.
 

21 E.A. Cebatarev, "Rural Women in Non-Familial Activitiess
 
Credit and Political Action in Latin America", Conferencia de
 
Mujeres en Desarrollo, Wellesly College, Wellesly, MA., 2-6 de
 
junio de 1976.
 

22 Op. cit. Lanz
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Una mayor visibilidad en las empresas femeninas probablemente 

contribuirta a un crecimiento en las alternativas disponibles 

para ellas. La habilidad de transferir 1o aprendido en sus 

experiencias de trabajo a sus necesidades hace a la empresa un 

eslabon menos dependiente. Debe darsele a las mujeres el espa

cio y el apoyo para experimentar mientras trabajan. 

RECOMENDAC IONES 

Los grupos femeninos que trabajan deben ser estimulados a 

formar ya sea asociaciones nacionales o regionales con el pro

posito de fomentar un entendimiento de sus necesidades indivi

duales y colectivas como empresas pequefas, ampliamente ignoradas. 

Es tambien una manera efectiva de compartir recursos. 

Una agencia local de programas nacionales e internacionales 

que ofreciera asistencia tecnica y crdito a los grupos femeni

nos ayudarfa a los grupos a buscar y encontrar programas: que 

mejor satisfagan sus necesidades. 

Es vital una re-evaluacion de la asistencia tecnica que 

estan recibiendo los grupos femeninos. Satisface el eitrena

miento las necesidades a largo plazo de estos grupos? Enfoca 

s~lo la produccion o es el crecimiento organizativo y personal 

parte integral de 91? Participan las mujeres en el diseto del 

proyecto, la planificaci~n y el desarrollo de las metas hasta 

el punto m&ximo? 

Los grupos femeninos deberxan tener la responsabilidad de
 

diseflar sus propios proyectos. Se les puede decir donde estan
 

los recursos, pero deben tener independencia desde el principio.
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REPLICA FABRICA 

DIECTIVA DEL GRUPO FEMENINO DIRECTIVA (EL T 0 VARIA) 

Habi- Habi- abi- Habi-
Empresa lidad lidad idad lidad 

DES CENTRALIZADA INDEPENDIENTE 

Comite, 

Adminis 
tradora 

Comite 

Presidente 

de la 
Empresa A 

Comite 

EmpreL... -mpres 

Traba jadoras 

Empres - - mpress 
E 

Pteviom Pac Blank
 



ESTADISTICAS DE L& EPRESAS 

Cninoa ComintS El Rfo Funia- Guaysba Guay-ate 'Pedro Sabana Sombrero Tabars Los 

La Fe "ci6n Dulce Sinchez Cruz Arriba Urabos. 

Mo Findacin 
del Grupo 1980 1981 1971 1977 1978 1982 1982 1973 1973 1979 1978 

hAlo Flunaci6n 
de Is Empress 1982 1982 1977 1979 1979 1982 1982 1982 1979 1981 1978 

Tipo de Negocios carteras, ventas costurs muflecas destilerfa sisal $r~mjade graniA de munecas vacas tienda 
manteles (artesanfa) (artesanfa) (srteasnfaYcerdos pollos (artesanta). coop. 

(artesanfa) 

Empresas Formadas 

.del Grupo emenino at no at at at no no at Si si si 

Hembreifa en el Grupo 
Femeniho como Prere
quisito pars Trabajar 
en Is fmpresa at U/ at at si no no at at si si 

F..tructuzas Adminis

trativas separadas no n/a si at no at bi no at si at 

Camhio Antral de Is 
Adminstraci6n de Is 
F.mpresa no nfa at no no no no no no at no 

Empress Comenzsads 
con un Prstdmo no at at at. at at at at at at at 

Ingresos Pagados a 
las Hujeres at at at at- at at no no at no no 

Ls Empress Controls 
el Mercado at n/a no no ii no at at no at at 



Canos Coits 
IA Fe 

El RfO Funaa-
cidn 

uayaba 
ulee 

usete 
" 

Pedro 
Sinchez 

Sabana 
Cruz 

Sombrero Tabars 
Arriba 

Los 
Urabos 

La Repress Controls 
too Recursoo at at at at .at no no at at at .1 

La Rpress Compra *us 
Propios iateriales at at at at" of no no -no at at at 

Pags at Personal 
Admintstrativo no no no at no en et 

futuro 
no .no no no at 

Io. de Iujere. en 
la. Fmpres 

Estatutos Escritos 

12 

no no 

30 

. 1 

40 

at. 

23 

no 

9 

no 

58 

no 

22 

no 

15 

at 

20 

no 

40 

at 

M~dad Promedlo 48 36 40 37 43 35 44 35 36 33 41 

Promedlo Horas Traba
jadas por Semana en 
I empress 25 26 20 25 8 40 6 8 25 8-

Rivet Promedio de 
Educaci6n 4 7 5 6. 4 3 4 • 

5 86 0 
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Cuadro 1 

Ingresos Mensuales de Familias Rurales 
1976-1977
 

RD$ 

0-50 8.6 

50-95 22.2 

95-100 3.9 

100-200 40.0 

200-300 12.6 

300-400 5.6 

400-600 4.2 

600-800 1.6 

800-1000 0.5 

1000-2000 0.1 

2000-3000 0.2 

FUENTE, Cuentas Nacionales 1975;1979 
Banco Central de la Republica Dominicana 
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Cuadro 2 

DISTRIBUCION 

EDAD 


TOTAL 


10-14 afios 

" 
15-19 


20-24 

25-29 " 

30-34 

'35-39 ~ 
40-44 

45-49 " 

50-54 

35-59 


" 
60-64 

65-69 

70-74 
75-


DE LA POBLACION ECONOMICAMIENTE ACTIVA EN LAS AREAS RURALES
 

1960 

HOMBRES 

550,743 


26,323 

70,492

79,718 

70,449 

63,935 

3,609 

6,571 

36,453 

33,926 

20,316 

23,944 

8t538 

8 531 

7,938 


POR SEXO Y EDAD 

MUJERES HOMBRES 

47,342 589,892 

2,298 
6,824
8,088 
6,642 
5,873 
4666 
3,752 
2,916 
2,475 
1,187 
1,433 

527 
242 
239 

56,399 
81502 
78,813 
62,592 
56,764 
57,425 
48,989 
36,230 
34,201 
19,937 
22,862 
11,008 
11,854 
11,316 

1970
 
MUJERES
 

165,885
 

24,925

28,9180
 
21,920
 
16,100
 
14,056
 
14,240
 
12,719
 
7,942
 
7 848
 
3,986
 
59799
 
1,957
 
2,802
 
3,411
 

FtJENTE: Poblacin y Mano de Obra en la Rephblica Dominicana
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Cuadro 3 

NIVEL EDUCATIVO DE IA POBIACION FEMENINA TOTAL - 1970 

TOTAL% 

Analfabeta 524,295 31.4 

Educacian Pre-Escolar 81,275 4.9 

Educaci~n Primaria 726,610 43.5 

Educacion Intermedia 98,025 5.9 

Educacion Secundaria 70,665 4.2 

Educacion Superior 13,225 0.8 

No Especificada 156,580 9.3 

FUENTE. Compendio Estadlstico, 1970.
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CUADRo 4
 

DISTRIBUCIbN DE LA FOBLACION ECONOMICAMENTE PRODUCTIVA POR 
S".'0 Y EDAD EN LAS AREAS RURAL Y URBANA 

EDAD 1960 1970
 
HOMBRES MUJERES
HOMBRES MUJERES 


TOTAL 763.780 92°690 920.182 318.910
 

10-14 aflos 
15-19 W 

20-24 

31,560 
93,340 
1115,400 

4,200 
13,720
16,54o 

70,840 
116,846 
129,200 

35,233 
52,906 
49,266 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 " 

1101,740 13,380 
93,440 11,330 
,76450 9,130 

649860 7,340 

106,816 
97o975 
95,041 
80,346 

36,597 
30,6161 
29,425 
24,195 

45-49 " 50,710 5,760 58,370 16,175 
50-54 " 

5-59U 
46,090 
27,960 

4,300 
2,440 

52,635 
31,504 

14,151 
7,848 

60-64 
65-69 

, 
" 

30,810 
11,650 

2,650 
890 

33,185 
16,481 

9,470 
3,779 

70-74 
75-

U 

" 
10,260 
9,510 

580 
430 

16,032 
14,911 

4,127 
5,122 

FUENTE: Poblacian y rbano de Obra en la Replblica Dominicana
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CUEST IONARIO 

HISTORIA
 

1. 	 Por cuanto tiempo ha estado el grupo organizado?
 

2. 	 Cuantos mienibros hay?
 

3. 	 Cu~ndo recibio el grupo su primer prestamo? 

4. 	 Por cuanto fue? 

5. 	 CuaJl era el nombre de la institucion que prestS el dinero? 

6. 	 Para qu; se utilizo el prestamo?
 

7. 	 Han recibido ustedes prestamos adicionales desde el primero?
 

8. 	 Si es asx, eran de la misma organizacion?
 

9. 	 Por cunto fueron los pr~stamos adicionales? 

10. Para qu; se utilizaron los pr~stamos adicionales?
 

ESTRUCTURA ORGANIZAT IVA/ADMINISTRATIVA
 

11. 	 C6mo esta organizado el grupo?
 

12. 	 C~mo est; la empresa organizada? 

13. 	 En el grupo, el liderazgo es permanente o cambiante? 

14. 	 Son los ltderes del grupo las mismas personas que mnejan 
la empresa? 

15. 	 Si el liderazgo cambia, con qu; frecuencia cambia? 

16. 	 Se re.ne el grupo regularmente? 

17. 	 Con qu; frecuencia? 

18. 	 Tiene el grupo o Ia empresa estatutos escritos formales?
 

19. Cu~ntos trabajos diferentes hay en la empresa?
 

20i Curles son?
 

21. 	 Cuantos sabe usted hacer?
 

22. 	 C~mo es que usted tiene ese trabajo? 

23. 	 Si surge un problema, a quinn se lo informa? 

24. 	Qu; hace esa persona cuando se le plantea el problema?
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RECURSOS
 

25. 	Qui~n controla los recursos de la empresa?
 

26. 	 C ,.o le pagan?
 

27. 	 Qui~n autoriza el gasto del dinero?
 

28. 	 Qua hace la empresa con las ganancias?
 

29. 	Quienes son los miembros que no estn de acuerdo con el uso 

de los recursos? 

30. 	 Qui~n est& encargado de llevar los libros? 

Como deciden comprar m~s materiales?31. 

Qui~n esta a cargo de comprar materiales?
32. 


33. 	Como venden sus productos?
 

34. 	D~nde trabaja usted?
 

35. 	 Cdmo son las instalaciones? 

36. Cu~ntas personas trabajan en la empresa? 

PLANIFICACION 

37. 	 C0mo decidio el grupo solicitar un prestamo?
 

Por qua decidig el grupo realizar esta actividad?
38. 


39. 	 Quienes eran los miembros que no estaban de acuerdo? 

40. 	Tiene el grupo que informar regularmente a la organizacion
 

que presto el dinero?
 

41. 	Si es asI, en que consiste el informe?
 

42. 	 Tiene la empresa un presupuesto?
 

43. 	 Como se desarrollo su programa de trabajo? 

Tiene la empresa un proceso para erluar su progreso?44. 

ENTRENAMIENT 0 

45. 	Ia 0rganizacin que ls prestS el dinero, tambian lez pro
porciona asistencip tecnica?
 

46. 	En qua areas?
 

47. 	 Cu~nto tiempo dura cada curso? 

48. 	 Qua tan stiles han sido los cursos? 
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49. 	Pueden ustede- olicitar cursos de entrenamiento espec*fico?
 

ustedes tambien asistencia tocnica de otras organi
50. 	 Reciben 

zacinnes?
 

DEMOGRAF IA 

51. 	 Culrtos afios tiene usted? 

Hasta qu; grado llegS en la escuela?52. 

53. 	 Cuntos afios de experiencia tiene en este tipeo de trabajo? 

En el grupo?54. 	Cukl es su posicion en la empresa? 


55. 	 Cual es su estado civil? 

56. 	Cuntos hijos tiene?
 

Cuntos afos tiene el m~s pequeio, el mayor?
57. 

58. 	 Cu&ntas personas aportan dinero a su casa? 

59. 	 Cuintas personas duermen en su casa? 

60. 	 Cua*ntas horas promedio trabaja a la semana?
 

61. 	 Cu.nto dinero gana?
 

62. 	Qua piensan su familia y su esposo de su trabajo?
 

63. 	Qua harla su trabajo m&s fAcil?
 

64. 	Curies son las hbilidades nuevas que usted ha adquirido
 
desde que comenza a trabajar en la empresa?
 

65. 	Ha recibido usted entrenamiento que le ayudarla en otras
 
actividades tambi~n?
 

Qua hacla usted, antes de trabajar en la empresa, durante
66. 

el tiempo que ahora dedica a su trabajo?
 

Dirla usted que su carga de trabajo ha aumentado, disminuldo
67. 	
o no ha cambiado en nada desde que usted comenza a trabajar
 
en la empresa?
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Organizaciones Contactadas
 

ALFALIT 

Alfalit es una organizacian voluntaria privada local que
 
se ocupa de la alfabetizacion. Trabajando a travas de los
 
grupos femeninos existentes con entpenamiento de alfabetizacion,
 
Alfalit, en febrero de 1F33, comeazo dos proectos de chivos,.
 
financiados por Heifer In*ernr'tto7,al, en el area de San Crisiobal.
 
Estos proyectos no tieneu el ?ropdsito de generar ingresos. Sino
 
que se espera que los chivos proporcionen una fuente de prote1nas
 
para la comunidad.
 

AMERICAN INSTITUTE FOR FREE LABOR DEVELOPMENT (AIFEID)
 

AIFELD es una organizaci~n americana apoyada porla AFL-CIO. 
Trabaja con grupos rurales suministrando asistencl tecnica y 
orjentacidn organizativa. En algunas partes espacificas del 
pais, han organizado y trabajado con grupos femaninos y les hn 
facilitado el acceso a aquellas organizaciones que ofrecen credito.
 

ASOCIACION PROMOCION MUJER DEL STIR
 

Promoci~n Mujer Sur es una organizaci~n regional que fue 
fundada,por CARITAS Dominicana pero es ahora independiente.
 
Promocion.Mujer Sur trabaja solpmente con programas para elevar
 
la educacir y la concientizacian en la creencia de que los pro
yectos econamicamente productivos no son la respuesta a la inde.
pendencia de las mujeres rurales.
 

CAMPROMER
 

Campromer es un programa financiado porla AID coordinado
 
por el Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura
 
IICA) y la Secretarla de Agricultura (SEA). Este proyecto pi

loto fue diseflado para probar una metodologta de rimunigacion 
para el entrenamiento de las mujeres rurales n .cibn,hor
ticultura y crianza de pequefias aves de corra-

. 

SE. presta a 
las mujeres pequeflas cantidades de dinero, para los materiales 
necesarios para construir una pequefla vivienda de animales. Las 
mujeres trabajp.n individualmente y la SEA mantiene todos los 
registros financieros. 

CARITAS
 

ana de Catholic Relief
 
Services, sum*nistra la comida excedente del gobierno, entre-


CARITAS, la contraparte dominf..

namiento en salud y nutrician y herramientas para pequefios jar
dines a grupos de mujeres en todo el pals.
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CENTRO DE ACCION ECUMENICA (CEPAE)
 

CEPAE es un grupo de iglesias no afiliadas. Entre sus
 
actividades facilita y o~ganiza federaciones regionales de
 
grupos femeninos. Tambion proporciona cursos cor os para "i!
deres femeninos rurales que ofrecen una orientacion socio-polltica
 
y habilidades organizativas. 

PARA IA MUJER (CENAM)CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y ASESORIA 

CENAM es un proyecto financiado por la AID que comen76 en 
junio de 1982 en un vecindario urbano de Santo Domingo. Su 
proposito es entrenar mujeres en habilidades que les facilitaran 
su ingreso al mercado do tra~ajo formal. Coordinandb entrenamien
tos a traveos de cursos especificamente desarrollados por CENAM, 
lag mujeres estan siendo entrejadas en peque-fas rep5raciones
 
electricas de la casa, artesanxa, costura, peluquerva, etc.
 
Tambign se les da asistenia en la localizacion de trabajo ies

repugs que los cursos han:.terminado. Un grupo ha comenzado 
Grupos Solidarios decientemente a irabajar con el programa de 

la FDD.
 

CENTRO DE PROMOCION FEMENINA (CIPAF) 
- CIPAF es una peque-fa organizacin voluntaria privada local 

que est! involucrada en la investigacion de una variedad de 
asuntos femeninos. Complet~ron recientamente un arplio estudio
 
sobre violaciones en la Republica Dominicana y estan actualmente
 
terminando un manual sobre los derechos de la mujer y la ley.
 

"DIRECCI T GENERAL DE PROMOCION DE LA MUJER 

Creada en agostu de 1982,, la Direccion General de Promoci'on
 
de la Mujer es una organizacon gubernamental que fue fundada
 
para promover la planificacign de proyectos para las mujeres asz
 
como coordinar todos los programas femeninos !iLvados a cabo 

interpor organizaciones pubernamentales, privadas, nacinales • 
nacionales en el pas. En marzo de 1983 comenzaron a suministrar
 
credito y asistencia tacnica a grupos femeninos rurales, y para 
finales de 1983, esperan tener por lo menos 100 promotores tra
bajando en el camrcc.
 

FEDECOOP 

FEDECOOP es la cooperativa nacio?:a1Aorganizada po profesores. 
c~moProporcionan entrenamiento en filosof a gooperativa asi 

credito a las cooperativas rurales. Estan involucrados solo con 
algunas cooperativas femeninas. 
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FUNDACION PARA EL DESARROLL0 COMUNITARI0 (FUDECO) 

FUDECO, la organizacian local de Save the Children, eje
cuta programas de desarrollo rural en dos zonas fronterizas en
 
la parte occidental-del pals. En 1982 comenzaron a extender
 
cradito a grupos femeninos para fincas de pollos. En el progra
ma en Matayaya han concedido prestamos a cinco grupos femeninos.
 

GRUPOS SOLIDARIOS
 

La Fundaclon Dominicana de Desarrollo (FDD) comenzo un
 
programa de prestamos financiado por la AID para empresarios
 
de pequefia escala en &reas urbanas en 1981. Alrededor de di.z
 
grupos femeninos se han organizado para recibir pequelos pres
tamos (hasta RD$300 por persona) para capitalizar sus pequeflas 
empresas. Aunque las mujeres trabajan individualmente, el
 
prestamo es concedido algrupo y el grupo es colectivamente res
ponsable del pago del prestamo.
 

GULF AND WESTERN
 

La Gulf and Western ha estado fopmando grupos femeninos en
 
log bateyes desde 1979. Este aflo estan comenzando un fondo de
 
prdstamos rotatorio para varios proyectos con los grupos femeninos.
 
Tilnen una red de promotores trabajando en la parte este del
 
pars. 

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD) 

IAD es la instituci~n nacional de reforma agraria. Traba
jan con mujeres que son las esposas de los hombres que han ad
quirido tierra bajo las reparticiones de la reform agraria.
 
En 1982 fueran instrumento para facilitar financiamiento a dos
 
grupos femeninos para criar cerdos. Tienen 24 centros a~tesa
naless principalmente formado por mujeres, en todo el pars, y
 
tambien proporcionan servicios sociales a las comunidades de la
 
reforma agraria. 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR) 

INDESUR rue fundado en 1982 para coordinar las inst tucio
nes inrolucradas en el desarrollo de la parte su del pals. Ha
 
proporcionado pequeflas dona iones y asistencia tecnica a algunos
 
grupos femeninos en la region y tiene una prombtora a tiempo completo
pleto trabajando exclusivamente con grupos femeninos. 

M .IT'UTbINTERNACIONAL DE'INVESTIGACIONES Y CAPACITACION "PARk'iA 
PROMOCION DE LA MUJER 

El mandato de INSTRAW es promover, a traves de acividades 
de investigaci~n y entrenamiento, la total participacidn de las
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mujeres, junto con los hombres, en el avance economico, social
 
y politic9 de sus sociedades. El Instituto es una agencia de
 
informacion e investigacion y esfuerzos de entrenami,nto papa
 
el avance de las mujeres. La casa matriz permanentr se mudo de
 
Teheran, Iran en 1979 Y se programo su iniclo en Santo Domingo
 
en abril de 1983. La oficina interina ha estado en las Naciones
 
Unidas en Nueva York. 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA (ISA) 

ISA, con dinero de la AID, empleS en el otofto de 1982 una 
mujer para que escribiera estudios de casos gobre el papel de 
las mujeres dominicanas rurales en i economia familiar. Un 
consultor dc! las Naciones Unidas paso varias semanas trabajando 
con ISA durante el invierno de 1983 para establecer el formato
 
a utilizarse en estos estudios de casos. A abril de 1983, no
 
se habla escrito ninguno.
 

MUJERES APLICADAS A LA INDUSTRIA (MAI) 

MAI es una oranizacion dominicarn no lucrativa fundada en
 
1978. MAI proporciona entrenaruento tocnico en artesanta a
 
grupos femeninog en varias partes del pats, lanto urbanas como
 
ruraleg. Tambien apoya estos grupos facilitandole financiami6nto
 
a traves de otras organizaciones y comercializando los bienes
 
producidos.
 

MUJERES EN DESARROLLODOMINICANA (MUDE) 

MUDE es una organizacidn local no lucrativa fundada en 1277. 
A traves de su program de prastamos rotatorio proporciona credito
 
y asistencia tecnica a mas de treinta grupos femeninos en dos
 
areas del pais.
 

OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (ODC) 

La 0DC ha sido un instrumento en la organizacion de grupos 
femeninos en todo el pals durante los ltimos quince afios. Han 
propo~cionado a las!,mujeres rurales entrenamiento en salud, nu
trician y costura. Tienen una extensa red de promotores que
 
trabajan con numerosos grupos y les dan una orientacion organizativa.
 

OFICINA DE PLANIFICAC ION Y PROYECTOS PARA IA MUJER (OPPEM) 

Creada pnr MAI en 1982, OPPEM utiliza la metodologfa de MAI
 
para plani~icar programas y proyectos para grupos femeninos en
 
todo el pals. Ademas, aumenta los fondos, publica, organiza
 
cursos y proporciona otros servicios a MAI y a sus grupos asociados.
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PLANARTE
 

En 1977, la Fundacion Dominicana de Desarrollq (FDD) comenzo
 

unprograma para introducir y/o mejorar la artesanja en todo el
 
pais. Cuatro grupos de mujeres han recibido un credito y una
 
asistencia tecnica significativa de PIANARTE.
 

PLAN SIERRA
 

Plan Sierra es un program gubernnmental comenzadq en 1978
 
para promover el desarrollo de la region Sierra del eais. Plan
 
Sierra trabaja con numerosos grupos femeninos en el area pro
porcionando financiamiento y asistencia tecnica para hortalizas
 
familiares, crianza de pollos, vacas, peces y tiendas de coopera
tivas. Las mujeres trabajan individualmente y no g5nan ingresos
 
por su trabajo. Las tiendas de cooperativas no estan exclusiva
mente dirigidas por mujeres, ya que sus familias, sobre todo los
 
esposos, se han unido a las cooperativas.
 

PROFAMILIA 

En junio de 1982, Profamilia, una organiza-i~n voluntaria
 
priv da local de quince aflos de fundada, recibio financiamiento
 
del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para establecer
 
un fondo de :restamos rotatorio para las mujeres en el Cibao.
 
El primer prestamo fue aprobado durante el primer trimestre de
 
1983. El programa 1a desarrollado una extensa metodologla de
 
entrenamiento y esta trabajando actualmente con aproximadamente
 
seis grupos femeninos.
 

ASOCIACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 

Women's Worli Banking tiene un ato enla Republija Dominicana. 
Comenzando en Santiago, han desembolsado mas de 25 prestamos, 
que no pasan de $10,000, a mujeres individuales. La mayorxa de
 
los prestamos se han concedido a mujeres que cosen y.bordan
 
ropa de niflos para el mercado local y de exportacion. Se ha
 
proporcionado una asistencia tecnica limitada, :rincipalmente
 
en lo que respecta a contabilidad y planiflcacign empresarial.
 
A abril de 1983, no se esperaba conceder mas prestamos 9n el &rea 
de Santiago. Un asesor extranjero a tiempo completo ird a la 

Rep~lica Dominicana en junio de 1983, en cuyo momento el programa 
podrja expandirse. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEA) 

Por mgs de 15 aflos, la SEA ha apoyado los grupog femeninos 
rurales. Tienen una red de promotores en todo el pars que vi
sitan regularmente a los grupos ferieninos y ocasionalmente les 
proporcionan acceso a cursos de entrenamiento .generalmente orien

tados a la salud y la nutricien) y pequeh.1s prestamos. La SEA 
ha tenido el mayor exito en la organizaclon de grupos femeninos
 
rurales.
 

http:pequeh.1s
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SERVICIOS SCCIALES DE IGLESIAS DOMINICANAS (SSID) 

SSID ev la contraparte dominicana de Church World Services.
 
Su trabajo con los grupos femeninos incluye educacion bAsica en
 
salud y nutricion. 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)
 

En la Republica Dominicana UNICEF no trabaja directamente 
con grupos femeninos. Han proporcionado asistencia tecnica para
un curso soVre planificacAn de programas para actividades femen:inas y estgn involucrados en un programa de agua potable y
sanidad que incluye mujeres rurales. 
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