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de la terceva inlos resultadosEl. nresente documento contiene 
la situaci6 n socioeco

vestignci 6 n de alguna magnitud, que sobre 
el Ecua

n6mica del Ecuador ha sido contratado nor la Misi6n en 

dor 1/. 
6sitos de: (i) orien

el documento tiene DropoComo las anteriores, 
el Gobierno 

tar el disefio de los nroyectos conjuntos entre 	 del 

Ecuador y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID) y
 

juicio a trav's de los cuales se Due
(ii) proveer el-anntos de 

da asegurar que las actividades encomendadas 
a encarar los pro

del nais ten
blemas esnecfficos de las clases mas necesitedas 

gan un alcance mas nositivo. 

nuestro afa'n cl que 	documentos como el presente sir-
Tambien es 

van para contribuir 	al conocimiento global de la situaci

6fn es

despertando consecuenteriente el interds nor
 
tructural del nafs, 

documento reconoce.
 amnpiar ese conocimiento. Al resnecto, el 
sabre asTectoshace recomendaciones su naturaleza rreliminar y 

a fondo.
deben investigar mgsespecificos que se 

No esta nor deros aclarar que este documento refleia solo 
los
 

cue el hace men
criterios del autor, y de los estudios a los 


implica anrobaci 6 n oficialno tiene nicirn. Consecuenterente, 
de la AID, ni de ninguna otra oficina 

del Gobierno de los Es

de lo anterior, cualquier comentario
 tados Unidos. En virtud 
acentado y bienvenido, nero en tramite 

netaefn
es enteramente 

consultor a quien fuera encomendado este
 te nersonal con el 

trabajo.
 

A. Sanbrailo0ohn 

Representa.te de AID
 

Abril de 1980
 

la AID ha emprendido

1. Anteriormente, y 	durante el Uiltimo a~io, 


sabre: "La Pobreza 	en el Ecuador", nue muede 
investi acifones 

travs solicitud de caracter oficial; y 
ser obtenida a de una 

sabre "Distribuciofn de Ingresos en las Areasq Rural -,s del Ecua

dor", que esneramoq este disponible, en su versi6n final, a 

mediados de 1980.
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I11-TRODUCCION
 

d .La I . , America Latinla SituacobEl documento de la CEPAL sobre el objetivo y al
para comprenderque es determinanteaspectosefiala un 

Se indica que "resulta dif~cil 
incluir el
 

cance del presente documento. 
 las estrategiag 
n de'la mujer dentro del riarco de 

6 estaproblema de la situaci 6 
afirmaCi n 

(Naciones Unidasn979b/:5),de desarrollo" planesy programas 
que parece estar claramante 

justificada a nivel de 
las pollticas y 

de desarrollo del Ecuador.
 

definir este tipo de politicas 
se
 

paralas dificultadesAl analizarse tambi -n el problema
y se Tencionade orden practico,


incluyen algunas 
de las ideas, relaciones o supuestos que expli

de la conceptualizacion 
can la situacion de la mujer, 

en este caso, ecuatoriana.
 

la si
una extensa literatura sobre 

analizadaes que, una vezverdadLa 
6n de la mujer en el Ecuador, 

se encuentra aue no hay 
un documento
 

tuaci el agrupamiento
trate de describirY global,
que, de manera coherente funcio

social que constituyen 
las mujeres, la relacil'n 

entre sus varias 

nes y el sistema socioeconomico, 
y la naturaleza de los 

obstaculos que 
ca.-


En este trabajo se buqca 
cubrir estos 


encuentran en su evoluci'fn. 


en base a una evaluaci'on 
crftica de los cornentarios 

formu

pos, al menos de eliminar los cri
en consecuenciay tratando

lados en otros estudios, 
pueda vantener cualquier 

uno u otro sentido,
terios subjetivos que, en un como el nresente.mujer-- de an'lisis 
autor -- hoi-bre o 

Para este prop'sito, se 
ha tratado de visualizar 

la situacio'n de las wu

consecuen

jeres dentro del contexto 
global de la sociedad ecuatoriana, 

y 

de la misma.
independiente 

temente evitando analizarlas 
como un grupo 

funcio'n de a
enmarcar este analisis en 


Por el contrario, se ha buscado 
que aqur se ha dado prioridad 

al enfoque 

se contexto social, toda 
vez 

afionta problemas de discrimi
de aquella que

la nujer pobre, es decir grupode 
y por el hecho de pertenecer a un 

de ser mujer
naci 6 n por el hecho 

econ6mico menos priviiegiado.
 

En virtud de lo anterior, el lector o 
lectora que quiera encontrar 

cn
 

feminismo nacional, que 
busque


sobre wn 
este documento manifestaciones el hombrecon 
reivindicar la situaciofn 

global de la mujer, y su 
igualdad 

circuntanci-referencias 
Ins niveles, va a encontrar solamente 

a la nmijcren todos bien de ubicar 
les. El marco de referencia adoptado trata ma's 

a 

en su situaciofn dentro de 
la divisio'n social (y sexual) 

del trabajo, 

socioeconmicos, adorta
 
ubica en distintog estratos

la cual se 6tn mepartir de afronta esa situacireproducci'n, y 
modos diversos de producciofn 

y 

de subsistencia.


diante diversas estrategias 

lo escritose analizaestudio
hay que sefialar que en este 

Finalmente, a una revisio'n que 
de la muier ecuatoriana, en base 

la situaci'nsobre 
de ninguna manera puede 

considerarse exhaustiva, 
toda vez que no fue po-


Lo que
-pata gu-cdn~e~uentd 'revision-

ol miifinOi dbcumeaitog 



queda claro es que falta todavla mucho Por analizarse 
sobre eate teina,
 

tanto a nivel de un conocimiento global 
de la situaci6n de la mujer ecua

6 sitos esnecificos. Par
toriana, como a nivel de conocimiento para 

prop

refiere al conocimien

ticularmente se anota una deficiencia en lo 
que se 

to del imnacto que, sobre lab mujeres de 
menores ingresos, tienen las po

acciones del Gobierno, de las entidades 
internacionales o de 

lticas o 
entidades privadas, conocimiento que podr'a 

llevar a un mavor nivel de
 
En lo3 Aneros-se
de programas esnecificos.
certeza en in formulaci 6 n 

(i) al nivel de cono
encuentran recomendaciones pars futuros 

estudios: 


cimiento pars la formulaci
6fn de politicas y (ii) a nivel de investiga

ciones iecesarias para prever el impacto 
de futuros proyectos de desarro

ilo.
 

/
 



-; LA MUJER EN EL ECUADOR
1. 1 LA FUNCION Y RULb TWuVIUJU 

si-

Los varios comentarios analizados en la literatura 

sefialan hacia una 


la clara desventaja en que se encuentran 
las mujeras en rela

tuaci'n: 

ci6n a los hombres, y m~s aun, el deterioro 

de esta situaci~n cuando se
 

trata de la mujer "pobre", quien afronta, 
consecuentemente, roles sociales
 

y economicos que son a la vez resultantes 
y condiciones de muchos de los
 

del pals. Basicamente, se senala que el ro-l fun
problemas estructurales 
damental que adjudica (nuestra) sociedad 

a la mujer as el trabajo domesti
(Revista Nueva; 1975:
 

co, aun cuando tengan una ocupaci
6fn fuera de casa 


12). Para ello, se considera "en nuestro medio que 
la mujer nace con
 

razgos espec'ficos que la destinan por naturaleza 
a realizar determinado
 

En los suburbios de Cuayaquil

tipo de labores" (Roiaoleroux; 1975: 114). 


por ejemplo, "se espera que la mujer sea docil, 
modesta y que pase la ma

a menudo, pues los Csposos 
yor parte del tiempo en su casa qua no salgan 

sienten celos si hablan con otros hombres." 
(Scrimshaw; 1973: 1).
 

-I n te se asignan a las mujeres son, de acuerdo
 Los roles que tradicion2' me


al an'lisis de Carmen Bermudez: a) mujer-madre; b) mujer-esposa; y
 

:)mujer-hija.
 

(i) La Madre.-

Cumple un rol social basico, preciamente en 
funci6n de sus hijos, por lo
 

a veces es interpretado como una vocaci'n natural, 
sublimizada y ado

que (Torricelli;

rada, a la qua habr' de dedicar la mayor parte 

de su vida 


En las 'reas rurales de tradici6n incasica, 
esta interpreta

1975: 46). 

ci6n tiene inclusive vinculos ata'bicos, que reflejan una vision en la cual
 

Ia "Pacha-Mama" (la Naturaleza) es el centro 
vital de una existencia feme

1978). El contexto ainbiental, indica Aguil6, "as 
nina y benigna (Aguil 6 ; 

visualizado dentro de una feminizaci'n eufemizante, 
que abarca desde el
 

paisaje, el mundo vegetal y animal domesticado 
y mas intimamente ligado a
 

la vida."
 

debe o desea trabajar fueraesa mujer-madreEl conflicto aparece cuando 
-


del hogar, porque se establece el dualismo de 
atender dos roles simult

5
 

La condici'n de qua el rol familiar
 neos; trabajadora y ama de casa. 

hace la mujer-madre se sienta atada a su 

debe tener prioridad l/ que 

hogar "no solo por su responsabilidad adquirida 
sino porque ideologicamen

lo referente a las actividades rurales,
 1. Una explicaci
6fn al respecto en 

en Tinker, Bramsem (1976:13): "The activities of plough agri
se da 
culture... tend to be less easily combined with simultaneous 

infant
 

.herfrom home mking .it incovenientlocatedfarcare. The_work may be 

to-bring children along...And plough agriculture 
is relatively less
 

labor intensive than hoe agriculture".
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2). El rol esth entonces
 te estA condicionada a hacerlo" (Bermu'dez;sf: 


definido en la crianza y educaci6n de los nijios, formando dentro 
de su
 

hogar a nuevos ciudadanos, moldeando su personalidad y transfiri'ndoles
 

los valores que ella aprendi6. Su participacion en el proceso de desa
n de su capa

rrollo del pals se restringe'en cuanto a la plena utilizaci
6


cidad y potencial.
 

Sin embargo, el caso anterior se vuelve crucial a nivel de las 
madres
 

y de las mujeres jefes del hogar ./ qu-.enes est'n forzadas 
a


solteras 
a los niveles que su capacidad cultural se los permita, aceptan

trabajar 
do nuevamente, roles que en otras condiciones sertan Oesechados.
 

(ii) La Esposa.-


La mujer-esposa, en los estratos pobres a los que se dirige este 
analisis,
 

observada como un ente que depende y obedece casi totalmente 
a su espo

es 

so. Bermidez sefiala que
 

"la mujer-esposa en su mayorla vive una vida de enajenaci'n,
 
no tiene una
entrega como prueba de su carifio todo de s', 


identidad propia, se la valora por su silencio, abnegacion y
 
Por su nivel cultural
sumiciofn al paternalismo de su esposo. 


es humillada y las funciones que cumple son consideradas como
 

de poca importancia" (Bermi'dez; sf: 3)
 

Si bien esta generalizacion transluce una situacion extrema, posiblemente
 

a niveles de algunos casos observados. El rol fun
encuentre justificacion 

similar al del grupo anterior, es decir basicamente el cuidado
damental es 

del hogar, con la diferencia de que en muchas situaciones la esposa 

debe
 
las labores de Indole proconvertirse en la ayuda material del esposo en 


ductiva, remunerada o no.
 

En las areas urbanas, y m5s espec~ficamente, en un estudio realizado 
en
 

los suburbios de Guayaquil, se analiz
6 qiie, tradicionalmente, la compra y
 

le la casa, el cuidado de los nila preparaci5 n de la comida, la limpiezp 


flos y otras actividades domesticas, son responsabilidades de las mujeres,
 

quienes no se espera que tomen decisiones mayores. Se sefiala, sin embar

go, que a pesar de estas expectativas culturales, muchas mujeres snben 
lo 

que quieren y toman importantes decisiones, otras demuestran auto-suficien

cia evitando consultar a sus maridos. Adicionalmente, el 13% de las mu

jeres, que se encuentran separadas de sus parejas, incluye mujeres que
 

1. Ver Secci'n 1.5 de este~Informe.
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demuestran seguridad y 	competencia en la posici'n de jefes de familia. 

Sin embargo, y a nivel general, se espera que el hombre 
sea el lder de
 

la familia en casi todas las ocasiones (Scrimshaw; 1973: 
1).
 

Los roles de la mujer-esposa aparecen particularmente 
dramaticos en la
 

descripci6n de autores y observadores que ban analizado 
las areas rurales
 

El comentario general sefiala hacia condiciones, como 
la de las
 

del pais. 

indias analfabetas de la Sierra, sobre las que se comenta 

que
 

are centuries behind the woman, sometimes a com"(they) 

patriot, who is brillianty expounding her country's pro

(Tcrricelli;
blems before an international assembly" 

cannot conceive of any 	occupation
1975: 46) o que "girls 


130).
other than housewife" 	 (Crespi; 1969: 


Ellas se dice que ocupan el nivel mas bajo de la escala 
social, pase a su
 

funci'n segn la cual
 

"(she) tends the flocks and trades. She is also a crafts

woman: she veaves, embroiders, sews, spins, dyes, makes 

pottery and baskets. She also cooks, washes a-1 looks 

after her children and 	 her husband. Humble and unselfish, 
to the man's authority. Despite theshe is totally subject 

she alquantity of productive 	work she can get through, 

ways occupies a place of inferiority in relation to the
 
evenIndian man. For example, she doesn't walk beside him" 

(Ver tambien Crespi; 1969: 384).
(Torricelli; 1975: 49). 


Aguil6, analizando la situacion especffica de las tribues 
puruha-quichuas
 

sefala que los roles de 	la mujer campesina estan igualmente
del Ecuador, 	 

de situaci6n de opresiorf en el matrimonio, subordi
enmarcados dentro una 

o
nada y en sumisi n indiscutida. Por ajemplo, la mujer indigena debe salu

dar a los hombres (Bonifaz; 1976: 155) 1/. Indica Aguil6 que, adem5s de
 

tiene a su cargo las actividades dome'sticas y dela maternidad, la m.ujer 

be ayudar al marido en las labores agr'colas, especialmente 

en tiempo de
 

siembra y cosecha 2/. Pero, mas importante aun, abre un nuevo campo de
 

dar la apariencia1. Sin embargo, el mismo Bonifaz sefiala quo "elias saben 

de subordinaci'n que tanto gusta al hombre, para en roalidad mandar 
en
 

de ello" (1976: 155).muchas cosas, sin dejar 	al hombre caer en cuenta 
usually make joint decisions regarding bothWalter indica que "they 

she exercise resource allocations and consumption...in major decisions, 


veto power" (Walter; 1976).
 

cumplir la
2. Se menciona, por ejemplo, que las mujeres y nifos deben con 

funcion -de- Ichugchir"- en -la-epoca -de post-cosecha (Salamea; 197 7). 
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hacia el panorama'que dejan las largas 
ausencias
 

analisis cuando sefiala 

del marido que va en bsqueda del trabajo 

a los ingenios o a las grandes
 

citidades:
 

"Ella se convierte en custodia de los 
hijos, la casa y las
 

chacras, sin recibir muchas veces otra ayuda que 
sus magros
 

esca
ingresos, obtenidos por la venta en el 

mercado de sus 


Tales ausencias han introducido
 sos productos agrcolas. 


un elerento nuevo: la infidelidad, el abandono, la separa

ci6n" (Aguil6;1978:85). 

tiene ribetes de una belleza como una que
Esta situaci6n describe AgAil6 

Bonifaz anunta que la mujer es menos agresiva que cl
 
moral i-isuperable. mor-

gran valor o inconciencia ante -anneligro
hombre, pero demuestra tin 


tal (?,onifaz;i9 7 6 ). or al Frente de Promo
situacion. un documenlto elaborado

Analizando esta 
de la Mujer seiala cue la mujer agricultora cumt'le abru-

ci'On e Integrocivfn 
a m~is de las qu" tienen que ver con el 

cul
toio el aiio:
madoras tareas 


tierra, cuida avas y aniwv,.'2.es domesticos, recolecta huevos,
tivo da In vende los 

quesos, adcreza viandas, cuace granos,
extrace leche, f-ibrica 

ello sin dejar dn cu-nplir ics deberns que le 
que obtienc, todoproductos 

y radre. Ademas "se espera quo la r'.ujer tenga cier
cor..peten como esposa parde Salud; 1977:9). Un caso

de salud" (Ministerioconocimientostos viven en Otavalo, y que 
a nivel de los caiapesi.7os qun

ticulhr, wnalizado 

artesan'as textiles, sefala que


trabajan en el campo de las 

"existe una clara divisiofn de tareas entre el hombre y la 

mujer; el Drimero as el encardo de tinturar 
y tejer, es

la segunda tarea esta destinada exclisivartof-te
pecialrnente 

para ei; la mujer lava, escam fna e hila la lana. A su vez,
 

tambien desempnefar estas actividades, me
el hombre pueda 

93)
nos el hilado" (Villavicencic; 1973: 


la muler campesina obser
esas funciones tradicionales,En el desarrollo de 

cuando hay nanifestacionw.s 
va tin bajo grado de nderendencia ecor.6mica, aun 

La muijer-esposa

de que esta indenendencia no esta tcLalmente 

ausente l/. 

la voluntad de sus padres al de 

del campo pas6 del e.tado de hija sujeta a 
su incluno de sul suegros, 

esposa dep(ndiente de la voluntad de esposo-e 
previa la obtenci6n de 

e.eneralmente al realizarse el matrimonio. y 
st nuava vidapues 

en el hogar del esposo donde se inicia 
une casa pronia, es 

otra parte, las hijas o inujeres de 
(V Congreso Indigenista; sf: 7). Por 

los que han recibido el manrdo son muy rara vez admitidas como alfas 
en la 

1. Un estudio de casos que esta actualm-nte 
siendo desarrollado por la 0

ficina dcl ITCA en el Ecuador indica que 
uno de los objetivos es el de
 

6 n en In toma de decisiones fami"identificar el rivel de participaci

I- . uIn. mllnitarias" (IICA; 1979: -5). 

http:aniwv,.'2.es
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El anflisis del Congreso In
eseala social femenina (Bonifaz; 1976: 155). 


digenista completa la visi6n antes anotada 
con comentarics positivos res

peto del papel de la mujer, al notarse 
que "es de vital importancia an 
la
 

giran a su -Ire
vida de las comunidades",. v que"Ja vida fa- iliar y social 

de s11 labor y actuaci 6 n dencndi. Ia de los '1er-'s" (p. 7; ver 
dedor, pues 

sf: 45). Por otra parte, Bonifaz sen.
sf: 159, y IF.RAC;tambien Crespi; 


"la mujer posee pro-iedad.
la, respecto do los indigenas de altura, qu-

y dispone mas o menos libremer-te de ella". (1976: 155). bsi
particular, cooking in times of crisis" 
mismo, Crespi anota que "men will assist 

with 

iala que las mujeres rarinimnnte adquieren 
ni tierras 

(3.969: 281), pero se 


ni los privilegios asociados a ellcs (sf; 158).
 

indias tienen 
del trabajc, familiar y domnstico, so. esti-ma que muchas 

FTiera sun.strabajos p ra el a:to, vce: 
adem'as la obligaci6n de eftectuar otros 

sin ninguna clase de remuneraciones.sa]arios, orraspercibiendo baj"Isimos 
da la Sierra el dcrecho de nerna

en sectoresAde-mas, "aun existcn algunos 
consiste en el.privilegic q-e tiann 

da, practica tapicamente feudal que 

de iniciar su vida sexual con la.s in1iVS
 

los hijos de los latifundistas 

sus cases" (Roinoleroux; 1975: 116). Fn la m's ba

j6venes que trabajan en 
 en por ejemp.plo sede las haciendas Cayambe,
ja jerarqula socio-ocupaciLonal 


y "locheras" (Crespi; 1969: 176).
 
ubican 10 o 15 "cocineras" o ayudantes 5 

(iii) Las Hijas.

cotto una persona qua
humildes, la hija esta visualizada

Dentro de las familias 

mantiene roles de depandencia y sujecion casi estricta 
a sus padres. Las ccndi

que "cuandolo anterior, ocasionando inclusive 
ciones econ6micas determn.nafn 

sus .-adros"algln dinero, gencralmente Io administrantrabajan y ganan 
autora m.nicionada no adentra en e]. pa

(BermtIcdez; sf: 4). Sin embargo, la 
y que se 

pel i.-.iortante que las hijas desecnpeFuin en la estructura familiar, 

analizadas posteriormente.manifiesta en funciones que sorAll 

de laq- areas rurales,entre las indigenas 
sc 

Analizando esta situac:fon 

afios, se cocnr.vi.rtcn .,,a &n 

cuando is nifias cuentan con 5 o 6indica que, 

miembros que contribuyen a Ia e.conomla ho-are6ia, "pues lies corraepone eL
 

el acarrco del agua, el cuidadic dl los sr
 
pastoreo de los animales, 

en las falias de escar:I"Ma
la protecci 6 n a sus hertmanos mEnores; la a?,uda 

de ia
 
do, teijido e hilado de la lana y de 5ndols do;inistico; actividaees 


nifia indlgena que producen algo y ahorra otros 
gastos... "er otro lad(o,
 

mayor egresc. ... (y) tampoco ocasiona gas
la nifia no constituye ni ocasiona 

(V Congreso Indigenista; 1965 4).

tos en distracciones" 


se manLienen las funciones antes nencionacias, 
toda
 

Llegada la edad escolar, 

Al llegar a la nubertad, su 

vez qua "pocas nifias concurren a la escuela". 
trabajo se perfecciona

en las tareas hogarenas es mayor, su
responsabilidad fae
cuando la familia se dedica a tejidos o labores 

manuales; atiende la.; 


Sea cual fuere su cndici6n,
 
nas agricolas, el pastoreo lo sigue realizando. 




--

6

no desempetia
una sujecia on sumida al hogar, 

la joven adolescente mantiene 

ning'n rol social y su papel 
en la comunidad es completamente 

limitado.
 

Funciones Laborales.-


Cualouiera sea la razor, tradicional 
e hist~rica que ha llevado a la 

mujer
 

ecuatoriana a desempear esos 
roles, esa situaci'n actual ha 

sido analiza

da en funcion de la basa econon5ica 
y de los medios de producci'n 

en los
 

Bajo este marco reFerencial, 
se ha ubi

que se desenwvelven las mujeres. con la producci 6 ni da "valorts d. uso" qua 
cado a las vujeres en volaci 6 n Este 
son art'culos producidos para 

autoconsumo o de origen dome'stico. 

no es cu ntificado en el 

necesario--..- socialmentenjonto de produccion, 
mercado y as Drecapitadista 

en un sentido verdaderamente 
real, quedando
 
la econofla one

dz la mujer fuera de 
del rol o funcion productiva de la omuchlo se deriva, mas bien,

el status social 
taria. ConsecuentemejOte, 

como en el analisis que hace el INEC 
de 

del esposo al casarse;cupaci(fn 
las lwujeres casadas y convivientes. 

Cuadro No. I
 

DE LAS CASADAS Y CONVIVIENTES 
DISTRIBUCION PORCENTUAL 

POR STATUS SOCIAL, SEGUN AREAS 

Status Social 

Areas, regiones 
ciudae 

Total 
Alta Media Baa No responde 

Total urbano 
Sierra 
Costa 

100,0 
.100,0 
100,0 

7,6 
10,0 
5,0 

17,4 
19,0 
15,6 

75,0 
71,0 
79,4 

a/ 
a/ 
a/ 

Total rural 100,0 0,7 8,7. 90,6 a_/ 

Guayaquil 
Quito 

100,0 
100,0 

10,3 
17,6 

26,4 
32,2 

63,0 
50,0 

0,3 
0,2 

a/ Datos no disponibles 
UENTE: (INEC; 1971: 13). 

6 que son desarrollo'das
 
aun cuando no de producci n-- y 

Otras funciones En aste arbito 
por las mujeres tampocc) reciben retribucio'n 

monetaria. 


caer-an, por ejemplo, la satisfaccion de ciertas necesidades 
eiocionales y
 

de sistemas y tradiciones fa

de estabilizaci'on familiar, del 
mantenimiento 

Aun cuando este aspecto de orden 
psicologico-social no ha sido 

miliares. sido revisada- se ha sugerido
literature que ha 

cuhierto -al menos en la parte de la misma, 
que las mujeres cumplen la mayor 

(Berm'dez; sf: 8) 
especial relevancia cuando por di

que toma
del cdrculo familiar, y

dentro 
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versos motivos se rompe la unidad familiar. Entre este grupo, el Informe
 
del V Congreso Indigenista incluye: sustento, cuidado y crianza le los
 

hijos, la educaci'n y adiestramiento de los jovenes en particular las mu

jeres; introducci6n de los nuevos miembros a la sociedad, la recreacion,
 

la protecci'n contra los peligros, etc. (p. 8).
 

El an'lisis de las caracter'sticas laborales de la mujo:: ecuatoriana "po
bre" ser. sujeto do la Seccion 2.1 de este Informe. Sin embargo, es impor

tante seialar aqu' que dentro de los roles ocupacienales tradiciona.lcs de 

la mujer, se ha dicho que son producto de la desventaja en que est&n en 

cuanto al proceso de forracion, ya quo., por ejmmp.o, munos de. una octava 

parte de los patronos y de quienes trabajan por cuenta propia son muj".r:s 

(Frente de Promoci6n; sf: 9). Ellas ocupan, en crecido niklero, las ocupa
ciones de servicios personales, la mayorla en ocupaciones doiisticas. 

PRspecto de la niujer trabajadora urbana, por eje.plo, se se.iala que !a mu-. 
jer predomina en la categor'a de servicios doim,'sticos, toda vs". que hay 
una notable inf.rioridad de la presencia fernenina on empresas dond ; se 
requier, przparacicn especiaJizada, lo que obliga a la mujer "a"d-sem e
harne on condiciones econ6micas difdbiles, a permanecer ubicada en funcio

nes da .Infin. categoria v manor rcuneracion" (Fr;-,,te do Promocio'n; sf: 

12), Al tratar sobre. las muijeres qtie efoectivrc-n:e trabajan n ocuacio
nes de otro ordcn (por ejetnplo, n1. industrial) so seiala ruC su presoncia 
se halla justamcinte en actividades transferidas di las do tipo doi-'stico 
tales como: eTboraci6n de bobidas, tr:xtiles, vestario industria dCl 
cuero y calzado, preparaciori de almentos, etc. (MTBS; 1977: 6). Las ocu
paciones asignadas al alto porcentaje do. mujeres que trabajan an fIbri.cPs 
e industrias cxigcn aptitudes especiales como la pacincia, la habilidad 
manual y la prccision. Como contraste, un n6minero considerable da rujeres 

urbanas realizan trabajos jndustrialass sin ten-r que aust.ntarse del hogar 
(vestidos, camisas, bordidos, pinturas a mano, fiores artificiales) pero 
tienen que acnptar cualquicr precio or el beneficio de laborar en el hog-r 

(Rooleroux; 1975: 119). Por ej' mplo, en los suhurbios do Cl, ayaquil.s' 
encontr6 que un 2.5/ da las nujeres trabajaban -en su propia casa, lavando 
ropa, cosiendo o cuidando una pequeaa tieuda (Scrimshaw; 1973: 1). 

Finalmente, Roroleroux cita otro tipo de funciones que realizan las mujeres 
en el Ecuador: (i) las coutrabandistas de las fronteras que venden lueoo 

sus articu.os en los mvircados de las grandes ciudades; (ii) las ofic i nis
tas, secretarias, dependientes, etc, y las educadoras - profesionales quo 
salen ya del contexto de Dobreza en el cual esta enmarcado el presente es
tudio.
 

neet Available Docuw.&-.
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Y CAUSAS DE CAMIO EN EL ROL TRADICIONAL DE LA MUJER1.2 	 PATRONES 

ECUATORIANA
 

en la 	secci'n anterior dejan abier-
Las funciones tradicionales analizadas 
do las
tas alguna. interrogantes respecto del porqua de esa situaci'n, y 

tendencias o factibilidad de un cambio hacia una orientacion diferente. 

ur
Las razones para la situacion descrita deben analizarse en el contexto 

de 


proceso hist'rico-cultural, y de una formaci6n que ha llevado a 
que la 

estructura social ecuatoriana tenga particularidades como las atiotadas. 

As', por ejemplo, se anota qua el coloniali:mo espafiol fue an factor de
e hijas aterminante, scoun e1 cual los espaiiole- pondrian a sus esposas 

en benefibuen rc.caudo, mientras mujereS indlgens o negras deb'an laborar 

Fundc1da la Rep~blica, la 1ujer pudo
cio ajeno (Revista Nueva; 1975: 14). 


en partc salir de ese papel oscuro y secunCario, para luego lograr una mo

dernizaci6n, al nenos en algunos aspectc6 de orden legal, con In 'evolu

ci6n Liberal da co-lienzos del siglo. Sin embargo, los roles v status de

critos en la secci6ni anterior aparecen como rem.-nentes de esa herancia
 

hist6rica.
 

situaci~n de la nujer en el. Ecuador.La tendencia y patrones de csnbiio en la 

parecen darse cn u! miswo scnrido y al misnmo paso que otros cambios de or

den estructural 1/. La participaci6n femenina en J.as activida:ias econo:&i-

cas, por ejenin.o, se. analiza coo tin cambio significativo an el. pafs, toda 

vez que van adquiriendo mayor participacic'n en labores no solo inuales, 

sino de orden intelectual y ticnico (Alvarez; 1977: 193). 

Por otro lado, hay indicaciones de que. a! catbio llega muy lentaiente a 

algunos rupos huii:anos: entre los Shuar, por ejermlo, la poligam a cons

el elemanto griaralizcdo para la reproduccion biolgica ytituye todava 
modo, las mujcres favopara la a ~npliaci6n de la fuerza de trabajo; 0c. coo 

recen la aapiiaci6n de launidadecon6mica (PRTDESUR; 1978: 12). Scri ... a 

sacala tambi-n hacia el tradicionalismo en las zonas suburbanas de Guaya

quil:
 

"Pudor influences women's feelings concerning talking with 

doctors about contraception and j)articularly 1:elvic examing 

tion ......... cocipromisos are se:ual. unions recognized by 

family and neighbours in which a m?.n is e:xpected to take 

responsaility. If the man al.readv has another union he 

will divide his time. In these cases, women felt less 

secure and wer- more likely to want less children." 

1. Se anota, por ejemplo, qua la solucion al problema de la mujer pasa por 

....	 el cambio social, de ahi .l. absurdo de los.pJanteamientos de la Libera

ci6n remenina (Nueva; 1975: 11). 
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Algunos patrones modernizantes, como serfa el proceso feminista mundial, 

parecen afectar en el Ecuador solamente a las mujeres de estratos altos, 
dejando a la mujer pobre en condiciones no de enfarcizar su igualdad con 
el horn!bre, sinco de tratar de mejorar su condiciri socio-econmica. Otros 
procesos de desarrollo, segnii los cuales se ha logrado reducir, de manera 
general, la tasa 4ie mortalidad (en especial la infantil) han redundado en 
un n5mero mayor d hijos vivos por familia, dismninuyendo aun ma's los in

gresos de las fair.ilias ma's necsitadOas. Por otra parte, se ha analizado 

que la fecundidad puede constituir un limitantc, de Ta participaci 6 n feme

nina en el proceso productivo, deb:.do a In ratcrnidad y a]. tiompo que 

tiene quo dcdicar para el cuidado ie los hijos, sin ernbargo le lo 

cual "no se observe una difcrancia r-'uy grande en las tasas de actividad 

seglin iiiero de hijos .... lo que se debe a que la a ;tructura socio-econ 6 

mica del. na'.s que concentra a .. s mu-jc .-.s e.n actividades agricolas, arte

sanalos v couerci, Ics, que l. permitc trabajar a tiempo parcial o en 
r,-,alizari sus obligacionesactividadOs que en hogare2, sin descuida.r sus 

maternales." (Alvarez; 1975: 202). 

La literatura c-,:stente ;-fia.la hacia dos tendcncies: una 2n la cual se 

indica qclu la situaci6n de la iz:ujer va mv:jorando pau.ltinamente, y otra 

segn la cul[ los patromes de do.sarroilo astlin afcc-:tando de imanera nega

tive la product ividad dc la mujer en vaT rios aspectos dla su vide. 

Cambios en la Estructura Rural.

bacia tendanciis y cir-Los comertariLos a es-te resnacto parocn sanalar 
las cuales el hombre ha chbido scpararse pauilainzrmnente docunstancias en 


los sistcmas famil.*aresm o cc!:u.uitarios do producci'n, para octiparse. en
 

trabajos de natr;.ileza ias extrior". Con elo, los roles de hombr, en
 
han pardido rc].Q.voancia.
el. cu4jcldo tic los niiio-, por.- ajemplo, paroce ouv 

cstos procesos on la Hda. Guachanl,Las tendoncies al rospecto, analizando 
Luc'a Sala.-aa: "la 1aniiia. arpliada se dcsinttgr- y s-:son co i,..ntados pcr 


vuelve nuclear, L.a mujer ayuda n fnenas de sieT.bra y cosocha, aderz'ls do
 
atender los quehacer-s domcsticos" (Salamea; 1977). 

El al:isis d los ca.:'ios en l-s funciCnons di aD nujcr en i.as reas rura

ls del Ecuador ha sido extensircite anilizde por Lucia Salair.n y ary 

Frances l~iker (sf). En particular, s, aualiza ios cnnmbios ocurridos a tr

vys da la introducci 6n de produccicn co' j.rcii1iza.bl.c (coa -rcialized farn 

ing) y de cambios de lo- istle1:as tradiciona.c'z de produccion y dc tenen

cia de la tiorra. Dentro de un extenso analisis, se destaca las conclu-
siones de que: 

Itere are no new groups which have been incorporated into 

the femenine apricultural proletariat...(bowcver) we note 

the incorporation of the rural woren in the r. arkat economy. 
Thus, the agricultural enterprise keeps the participation 
of women in the labor force to a minimum.... Even though 
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the participation of women in the 
market place and the
 

are usually from 
parrochial fairs is high, these women 

....most women remain marginal in the wealthier peasants 

sf).


this activity", (Salamea, Liker; 


de meren. las actividades
de Ins transiuniacionesel impactoAnalizande. se ven frecuenteclue las carpes.fnaslas autoras sugierencadeo agricola, n de los 

por los intermediarios. Se~ialan que la emigraci
6 

mente x=)lotadas 
do, la iujer en la narcela familiar,

ins laboresha intensificado millhombres 
their burden by becoming paid laborers or 

Io cual ellas "lightenpor farogs". Finalmente,and on traditional 
su

maids on modernized haciendas 
hc-a la cntitt

la tendenciao c.:uJL..r4'iriiquegieren las autors 
-n cuyn producci n s'r utilicefn solo 

y den.iresa.sc6u de coonerytivi-, e 3 -mpreniiendo accst'n 
P<ra allo, varins ie.tidsd nacionales 

a riujeres. d-:,bido a que se 
qu-. son criticadaslas rnisinas

ciona de capacitaCin, which because it is vargiral litits wnen's 
"in car'Clf'i.orkdearroln 

in econo.
and stifles their role the 

for self-developmentpossibilities 

mic market".
 

en esta economLa de nercado, y nreci-
1.- muier campasina,E1 nuevo rol de 

de productos ha sido analizada nor Torre 
ln com'.rcializaci6nsamantn en de todas lases articipe"la mujer ecuitorilia

(1979). Ella sc~i-ala qua v alien.f tticios" 
de los productos agropeacuairos 

actividas coMCIrci.alas 
y en los centros de consuIflo. En la Costa, indc. . 

rural30) en el arca co:e(p. rcn el nnarcaeco dr: ias 
no intervicne dir-actanlante ala mujer del camao aco!ia nn a

Sierra, ls indf;euas 
cs tarea dal hombre; en la 

chas, pues esW cial.lcnte hortali.zas 
vender los productos agronecuarios,

su marido a lo qua requierena su vez, co-i,.ran 
cn los mercados en clond;', losy iegum1VCs intervienrni en

todos los campusinosGeneraimenteconsumo.para su sin considerar ning~n tipo de 
de venta de ganado ma;nor, aves,

negocios Segura analiza la coC.,arcia
(p. 34). Torrecomercializaci'n.t~cnica en 

lizaci6n por producto y por regiones 
del pals.
 

en cournto a los cambios introduci
nivel mundial,analizado aEl fen6amno 

de productos negocibles (cash-crops), como resultado 
cl cultivodos por prodicci 6fn, minaron la 

tratar de mejorar o mod-nizar Jos s:istemas de 
de de la hacienda serrana, par introdu

comunitariaestructura culti.tradicional con los"negocio", y ello, 
cir el concepto de proniedad privada, de 

(Tinkc, , Bramsen, 1.976).el inercado. vos de carteter nogociable en 

es mas acgeneralmentede bienes negoc.i1bles
] l trabajo en produccio'n con lo cual han ido 

su mayor movilidad,a los hombres, parcesible de granja fal'iliar o de pastoreo,
las laboraspaulatinmn.nte abandonando 

mujeres y niios.pot las 
las que han tenido que ser absorbidas 


20).
(Huston; 1979: 

Un importante proceso de canibio esta entonces ocurriendo 
en las areas ru

rales del Ecuador: la mayor dependencia en el dinero 
y en capacidad para 

de camihio, inclu-
Esto ha tra{do algunos elementos negativos 

adquirirlo. 
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muju-
Mientras tanto, -as 

yendo cambios en las actitudes de los 

hombres. 

r ropa 

res deben preocuparse, pot ejemplo, 
de la compra de materiales 

a la escuela. (Huston;
asistir "adecuadamente" para que los nifios puedan 

1979: 24). 

analizan los cambios ocurridos en .apoblaci6fn de
 
Peter y Emily Gladhart 


Mira, a travs de la introducciofn de 
una industria artesanal (tejido de
 

como una actividad neta-
Esta industria se inici' 
sacos de lana) en 1965. 

ocasion 6 carbios en las funciones tradicionales, seglu ]as 

r.ente femenina, c.,da vez
 
cuales las actividades productivas de las mujeres se habian hecho 


"with women looking for.ard to working their own land
 
r.is diversific:das Marketing.. 
as did the rcn..... participate in the planting, harvesting and 

restauraf.tand cheese processing, store,
milk selling... raising cattle .... and weaving, cabuya rope and 

or cafe omrmrip, ';oo] spinning blanket 
of us concur

gunne sac'- nanufac r&'. A.;rga Gladhart que "while thos -
t'"
tri-cl to inclucde the 'rocrast 


8 ,,e.rnethrve incre.asinglyncd with ss rar'y Followsucce- hasfr ..
the poor' in thi'ose .ho bi:nefit ia v.o.n i t, 
raevn:in 

-.o.'-ni have. incliidcd the outlyring pocr and yct :bival:mn 
ed. Mira 11 
about sharing w:ith them the increasad economic resources." (Gladhart; 1979 ). 

ccasionedo 
do propoijedad cormunitaria a propidad privada ha 

La transicjin en prose havan convertido 
el que la produccifn y la tenencia de la ti rra 

aun cuando en su ExnlotaciOn sienipre juegue. 
cesos netea.?fnte iwasculinos, 

quo la gran r. yose .jemplo,sefala 
papel imnport2fntc la mt)-er. AS-,por 

en las zonas rurales 
scr.icos dc." extension o d( canccitaci'n

r.La de los el creditoy que las cooperativas o 
hayan sido dirigidos a los hoimbres, 

rma -'inado a las mujeres. A cste respecto, hay un inte
hayan generalttente anota 
resante estudio hacho por Murial Crespi, quien que 

do haciendas 
"durantc casi uri de-cada trci t,,ujercs indigenas 

sindicatos cuya ori.nt:ci6fl pol~tica era 
vecinas dirigiLcon 

eran en su mayorlfa hona2bres
izquierdista y cuvor; ni srbros 

de dirigir
(que por su propiedad de la tierra tenicn tomor 

as-
Esta situacion es parad6jica en varios 

los sindicatos). 

comunidadas de trabajador(s cam

pectn, entre cllos que las 
vorpuestos politicos ..... a las rnujercs apesinos no asignn 

fuera de los proceso',;se mantenidocostumbra, ]as inuieres han 

polfticos formales" (Creslii; sf: 151). "Una mujer con una 
a la organizacinespecial avud6 fundarfacilidad de palabra 

los 'sindicatos de haciendas 
regional y cuerpo padre do todos 

165).
locales" (Crespi; sf: 

1a" asiliresultado en 
los cambios on tenoncia de la tierra han

Igualmente, loginmen asalariados,, 
laci6n de gran parte de la poblaci6n rural al r de 

en el modo de obtencrlo, entre e.los, la 
los ingresos vcual ha incidido on 

Y i autorila distribuci'n de las actividades
divisi6n sexual del trabajo, 

dentro.de las unidades familiares (N.U.; 1979:29,b).
dad 

que se realizart una investigacion sobre 
la incid.nciai
 

1.En CEPL.ES indican c a 

de un agen-te externo de ioclrnizav-n 6 (la Misicfn EvangCiM
y resultados in v:1or.acifn U.lde elenientosa. la introducc.fn como 
Akdina) en cu:nto 

mediarrt. In introdcci4n d
e prIcticas

do In salud~etc.,trahajo, dcl sexo, 
do tarcas, en especial do las ,mijet:os 

que modificrn el reparto 

http:introducc.fn
http:dentro.de
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±a5 .ULLdeterlorarha servido para
iones y roles tradicioflales de la mujer. Por una parte, todos los adelan-
La introduccion de tecnologla tambi~n 

to's tecnol6 gicos (por ejemplo, los tractores) fueron concebidos 
coma ins

trumentos masculinos, en estereotipos que son reforzados por la justificada
 

-
s dif~ci].mente pueden leer las instrucciones
 concepci6n de que las mujer
 

por su caracter de analfabetisnO.
 

Finalmente, se comenta que los 
adelantos en transportey comunicaciones 

hau 

algunos productos 
el inpacto positivo de incT~einefntar la demanda de 

tenido tambi~n proveer a las 
en las areas rurales, y de 

elaborados o producidos 
fuera de ellas. Sin embargo, tam

areas rurales de articulos trfabricados 
producidos

sido factor irmportante en hacer que algunos biene-s 
bicn ha al tencr qUO comnlpJ.rdomanda,en las ar-as rurales pierdan
dicional:efntc otra naite, "as some 

a grian escala. Por 
con art .culo'-3 -2aufacturados men away from the village,
 
,:omen nentioned, the roads only serve to take 


the men are mostly sp)fnt jh Er(
of the rigrant mrneaninz3( :.hile) the interna ha modificado23). La migracion

live and %orl" (luston; 10;79: 
en el lugar de ori-nii 

V edad de la uoblaci6a tanto 
la estriuctura por se:{o can 

en la taa de depcndrncia fnmi]iar, 
comO en el c.e cistinc, incidiendo La mujer(N.U.; l979,1:29).
hc-ares, etc.
le jefptura. . c cn d los 

la eeonom'a fCaimiliar pues es 
un rol fundanental en 

camoesina ha asurido 
de l.a parcela. (FODE'RU IA; 19 79). 

ella quien ahcra se encarga del cuidado 

Tendencias en )as Areas Urbana-s.

sirve para ini(.Lar al an'alisis de los ca"bios
 
de migraciores .cEl tena .aS 

en las ircas urbanas. En el. Ecuador par c 
funcicics de 1a rujer viu.en las jwvunes migran hacia la i 

ujeres que de hombres .ste fnfor.,e).que un ra-.or (ver section .5n&mr.or de 2 de 
cn buscs de rejorc s orortunid:sdades 

undeber las mujeres comctir cn ,i:;-tr
que, ]as ciudades,E1 problema es en d,2 mejor capaciiris personaspara heneficiarcado laboral eotructurado a 

urbaneia mujIcracceso a la educacin,escasoC1 tradiciCaltaciOn. Por 
su' sustFnto en los servicios a empr:n

ri rantc tiene cntcnccs que busear 
o en act.Lvi-

-rivadas, en el sector informal. del trabajo, 
sns pjiblicas o 

la prostjtucio.n.dades narin 

de .a muje.r a la educaci6n, ost"nr-
Sin embargo, este argunrnto del acceso 

ha 
mayer al mo--.znto que en 6'pocas anter[ores (ver s.ceoi 2.) 

tsiblierptnte do la mujer va naulatinvami
suzerir que la condicion

servido tanmbi.n para 
sefala, por ejemplo, quo

Un estudio dcil Cobiarnote uleiorando. 

de la mujer en al. cdeseinvolvimiento
"la mayor participacion 

del reconocipor y se beneficiade la sociedad iresiona 
pars ella, lo cualde roles aptosmiento y estableciniento 

la mnatr'cula superior,que
 se refleja en su participacioln en 
44.7% en
 

ha crecido con ritmo acelerado (26.3% 
en 1963-63; 


1973-70i). (JUNAPLA; 1979,c: 136).
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se observa una mayor participacibfl de la mujer en ios esLa-
Efectivamente, 

la situacio'n de la 	mnu.Jor
bleciinientos aducativos, pero, ello parece incjorar 


que se ubica o pasa a ubicarse en las clases media o alta; la mujer pobre
 

Por otra parte, el 	major acceso a la
 no atravieza por un proceso,simnilar. 

los hombres, quienes tienen mejores oportu

educaci'on impacta tambie'n entre 
Consectienteniclades y facilidades para 	conpetir en el mercado de trabajo. 

mente, se ha anotado qua "a mayor nivel dle instrucci 6fl, corresiponde una1 

mayor participaci 6 n en la actividad econo'ica....las toujeres sin ningu~n 

nivel de instrucciofl tianen una taisa die participacio'n dia 12.3%"1 y If U11 ti
linn adquirido conocifl:lllvel de participaci 6 n del 25.5% entre mujeres- quct 

.. lo ciue se puede interpretar conlo el 
tos en centroo. de alfabetizaci'on.. 

su deficienicia
interds sentidao par ins, i;-.u:eres sin instrucci 6 n, die suplir 


y asi poder encjgatrar una ubicacio'n cn el cam-po productivo" (Alvarez; 197 7:
 

197). 

quo 	 asos vtismos procacos mocern-.i.znntcis, en bus 
rinalrneute, hav indicar qua 

flcca
ca die imvjorar la condivi 3 n 	 (Il la taiij.r, pusdcen hober traldo ef ctos 

Se indica, por ejemplcl, que "i roblcrna-- de la libovicion fT.21-Ii.rln
tivos. 

qwe tuvo accaso a].dci:ha sido plantnt'lo T)=ra eicnar a In r.'uj-er 
enrr! 

y trnbajo p~ibJico" ("ueva; 1975: 26) . El :ncre--minto cn compjnutTcia 

co-In una tie lrr condiciones se,uhouibrcs y uj::ses s-m-alntin 
and n ce 

ri!: in :dcd woin' (Tinker , Brn;nscl;
cualks "the iv.reasin . hcotiJit bo,:,,ee-n iman wv. iuay bc tpoll5ib 1" 

for the, arniz---- h~shishr- by IY
 

oct;nw 5n 'cfil pronu,"vidd n~or ea;vcu
31), uast::.inL 	 a 
cr he *arc:,, qua tirmfnn a muJciras1F comaf

'nodernas" qu& Ll:7nc1 an at 	 < 
laTorre S-as,ura, analiva a traves de- una encticsta,fcFs tie ls MLi.1.0.s. 

en :''afu~i ca o :.?ujre~s ec'rc~tsr;Lr.t~ n (Ctnaquil (6071-


i cirs CesT)Ooja3.izaa).(ociv
dic!co vcntr-, on ,y40% en tir:Odcl 
no tcfl.Ltfl colit cbii (Iddd legooaios, (qjr-) no y

(Ir ''los covmerci.antes 

tenOd':nc:*ia a oai 2ic , mc tiaflen a~:csorar21i.r-flto , qu h't es t-.bi lidad
 

que noQ U OUcnc crc-W-i tosr Y o~ lznc

cda l.a-:iiJI-re-. elic owr:c 

P 3.50M) &sucr,-.-3
pitalt- dijor (pust yi, c,.'W..n'S 1010 ;t'cr';r; (v vantn 


par (Ila" (Toiva; 1979: '54).
 

tair~biv' c-ntrc los ho' -
La in,-ufic-inc-'tt dc c:rptlc.os tin las ciudades incitlh 

.
bra tin baj as- :.r' ~ia rued.1lu ocnar: --oliman2a11c s-icilOPOS CiIV 


sin cCPw tal o coa,-,o trzn;:aa:dJre
clicas , coma. tr:r 	 ar3idnfdievtt'2 

v..:. ac~ o11. Esto OCac'I~iun quc hava un nlto, porceinta ili
aF.ala doo 

d! unincs con cnsuanw~ 6L, 	 corta durncion , wiidatl-s familiarcs con 1
 
clvl teiv.-' 2~accncic ehll;.
ra forcanina , v tqiJ isdoc!n sA eMTrP

. .-ravor partici.
parn rtadoiider c- in!,reso f r::Illar (N. U. ; 1979 j): 31) 


-ronas 
urbnnias se dcebo cntoniis a 	i~~ ~sv p aci&n tie las ru-a cres an las 
mayores oportwu-itndcs doemo, c'specialen].e on Iv actividad d.s.v. 

prc'3ctitd pn.rOccltalJe alto participalci~n (51%) , sci~ti'Jo
c.Lo3, "qua ci mas de 


par la do comorcio (19.71) y la industria ma11nufacturera (15%/)' (Alvarcz;
 

1977: 195).
 

so anotan muchos aspectos y tendencias
A pesar de todos esos obstaculos, 

http:c:rptlc.os
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determnined1[acienua ylen.- 1uLoject has also 
positivas. Por ejemplo: "the 

83).
 
are more reliable as neighborhood leaders" (NED; 1980V: 

th~st wonienv 


Ilve.tigaci.ofls Propuesta0.. 

anutnr que cst'uI en desirrollo investigaciolcs qa,
Finairrante, hagy cjue 

(la aportrlr r.-i- conocitniento reospecto de la actitxi 
aparenterymte, lhabra'l sobr, lo

el crnbio o darol.Aqillos1cek, la miujer cciutoriana 
'.I rlnas ruralnsi, dc.ztz;c'31.rici(oL hinciia que ha rfeen:Z' ctrn 

, .!,a casog, qiv3 eY ta d-a:lro'1 de. cotuddose. niic.n 

ind'ifn c~i*:s

11~h~ 1 n~ r~~fuc"3c :1n invf&" t 'yac-' 6nlT ('*. L~; 
ovI Iio'':r~al v~.'~nLS.&I.- jeorbrin dcau,71.zr las a In~1:1 

iora', I.,i. 
:r or el 1ICI\ inciiiirF:,->rroldJ
in,'t.- .1'.'hA c! 

V. i ;1 A ti
:'i 1;i-o ; 2) Ac.ctu ,c.- h, ci . 1, aitio 3- 3)

1 ) I,.)r -as-'-i lo'.r-1-Th 
'iigo 2-rC;4Or::ro~c 4) Ncti.Luds hra'-1 

Llid! hn'Ci' S;U rC-iO2 


6- crvn, , y -5) a...0 hac i., ~ui C]

nprrtc'a 


I- t: 7 l. o.1on! T):inr ~ I n t"pn r~ a a an :1
 
tiano0. UI 

w 3: a t r,\.I,- c t.
ei. dCz, -ijcrcIcs ca-*Do -..t roJ 'I 

n.tcisAZiC~~il2al2 lt~1osCl-. 1 ''al .1.T(tenf-(:a .: 

coo~c.-oe-i 
c: r*'mt 

de la .jrienla'..(W, los d--r iivelss3 fLr. ijdn~d
sC; uc: 

Beest Available DocumeInt
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MUJER EN EL 
1.3 	 NODOS Y M.AIFESTACTONES DE DISCRIMINACION HACIA LA 

ECUAD.OR 

hacia una situacion y tendencias on las 
Los capfitulos anteriores sefialan 

la nromioci 6fl vrrcu
de los prohienas relacionados con

cuales or&eu parte par patronesla est~in condici-nados
cirdento de las funcioneo de m'uler, 

se traducen 
v de minjfestacioCs psicuo'gicas que

hiisto'rico-cultura2les, 
quc a su vez lieva-tn a presuinofler que las ruje

en esterecitipos sexua3les, 
en base a un proceso

tionen roles y fuliciones asignadasres, en gcneral, 
de discrininaciofl. 

este 	 proceso ha SidO COM'MnadO an base a Tnanifresuicio-
Lanentablercflte, 	 enniin -ri trabajo q,-,- profundiceparci 	 no se conoce de nes particiilareSF, par,? ceri :,n 
sus rai c--s y Oletermill-.1 es * Sin einbargo, v-: ri as comont arias 

a nivcl unive~rsal, dle
la lhipotc3.s, forvnu1adajustificar er, el Fcurclor 	 ::rLo far more- control1.'-d t'1-:.1 those cf 

'w('ATt1 s livas coitlnue be 
ef iectf oinque 	

psy cholo-icail zand even physiczal
(having,) clear 1v destrucUive 

197": 57).worianto (Eus tcn; 

resiieeto dc,. la Situaci'Ci. (1p la Miar ell 
F.1 dOCU-'nota de 1'aciuo!~ Unidas 

b l~~ue "cOnt-ro de iin cont:;-to sor-i-a1 d1a 
kA-'Lrica Latine2 (:.U l(7 

d~os elugar a dLc 
s ,at, la sitwaci. 6 n de In mjrda

discrini2iUlAc ciia Lucius los ird:ividkios ,, b) q~a aquel).os que .-oa coimuiles de.2 ia.- cl !r o ct i 

lb s Son n o :-,0c'a les -, i ojrcsprobler~as 	 y quc :rov -eCn eti 
'~tQ 01' n(1C!(-1SOCIO-CCoo'.1~iCO I.uo e 

se dUiC ai 1i:.CenC1 entratu 
Eeeitacio, Dnr.!cer2.a auzj 

(p ) ib--C1 cnfoquc:' es CL.~cLcQ)tunl2.-flteeste 
oma soa e-<pre-~f : u 

Ecu;,.or iris pc~rrocCeso soti parte de 
i~
en el 

in ecr :im li'.~r c dcentro d. tin Trar. 4 oqocr i ~:n' 


ct se ~~a i) de la estructura orgnnaiz.Aa rip 1LacI dc' 
crirnincc(n 

io u~~ liz)I:Udos Con
 
(nor ejeor io , eca lils I ves-', Ay 

1.riia~~r "en 3a pr~tctica"' ,Cs &
 
3. e ~t, n~~;);yi~L 

v' que se proci ef :uc-,w; v2
v mami f;stacioll.4 diaieLs, 

las l n'csn na.cs. Soibre o:t. ., en Ins Vciue 
escri to ces a ncrdo. LO cuv'i tstl" en 

uyi mayor vare o de conocirieflto.
Uiltino tproccscs as dioncdc ei:istrn 

ec~~nel Eciidor podcia esn
entonco; que el -ali,:i:-, de esteParece June 	 Nw;h; o~s 

tar r.mcjor f('.!.arc~cio den-tro d-21 plaiitezimienfto fornuilado por 


decir el an4.fisis de Ins mujereG. quiOc5.e3
 

"1as hiou~sewiw.V( and miothers , are thet subord-inte:5, of men on 

the de~e-3tic sCcnfl. rTey a-re stibordiiiates as 1r-i-..ale'3 in sex

watpevs. As t.workers,
segregatcd job)s with discrivminatory 

wcoin are usually enccluded from the higjher levels or miinv
(Nash; 1978: 

genent in priv'ate and gov'ernmental niternrises" 
163). 

a procesos discrivni-
Es decir, el an"'lisis de. la mujer, coia tin ente sujeto 

http:quiOc5.e3
http:orgnnaiz.Aa
http:Ecu;,.or
http:aquel).os
http:ECUAD.OR


natorios tanto en su funcio'n dome'stics' coino. en la fuerza de trabajo. Serfa 

entonces de gran valor el poder Anrelhender de manera precisa los prodesos de 
existencia y aplicacio'n pra'ctica de ciertas suposiciones: l/
 

1. 	 Que la, mujer xmirita un rol secundario Tpor ser el hombre el proveedor 
funidarental de la familia, y, que consecuentenmente la niujEcr contriluye cc'n 

poco a la (ubsistencia framiliar. 

2. 	 Que las tpjeres -- y especialrmente las Truieres pobres-- son dasorganizad,. 
en sus patrones farnliares, por lo cual afrontan sus prcbicxna5 dle pobru

za. 

3. 	 Que Jlns nueres cn ol. Ecuacor cumpiri b~cnn una funci~l de mater
nidoci, que su fertilidid es irraciorna y quo el Pr.7n n!i?.-ro cil niiios L!

prOd1;Cto Ge SuI i ,1rInnCia taiin Iunc.:n. riuc la inu

jer ;ro preci:-n-ci a:c niveles, eOr atcrnci.0n, por oju-irplo, reSpecto 
de 	 la euninqcuc el. hor,-bre. 

1El 	 propcca, to --m es tc cani'tulo i-o :!s ci dc ccsmentir c.'3os Easrluc.i:i 
apecn~ i 	 m ipoduc:-br C) dw11~ ,avce arc>~~Ubot 	 c 

rcvi~ico~ cc~ot 'c Li. CtP . cvra c1iwaucJ 	 isaqu),c ao 

t2.i :~ , r (:.cnt dc 35 t'cc.*m1nt*$2.c,- cittaUso. 1hcn; formu..)osla 

lado, >''i inhci:i svsad ra~~c2dsrosucuco 


mutc;ri-; Por cif7'2Cci cc -- ,itaric -n I* uiio matoriamio,
la v. "acmuch,. 

honra, %,VCOTISI1p 11aic, a S11 iic. * yo su ;:icrido y C1ue &ILAr 

p,-a,.l dc. co'n2cr1r iel 1ion~'t,- '-)1'uv75-: l!\ . (>%n.c;,3 u1977: 

8)F:,) si c:1 o3 2.(:,4 ~C ftO sci 1.~ 11 q! . -,ujiCor 6C' C r IL] c~h~ 

toriaria n.ci p:xor Ia : (itvl iicrcAIo '5r re 

cipai~c~in O ~ ca, rnn adida,1G2 ,Ct~l1!t1.ly poh1.t ~rM ~tecciu~.i.
cio-Lada al I01 0o'!e 1o, :I-c:.u.rcs cic 1.d- ha fai~nco;cl0, en ~r~ 

cx1l~iarnd :cu~tn dicri~niw~c~no ppr: -erancia talr.os como I.'~ 
educaci6n". (CO: !iDE,; 1980:1-3). 

i-*n 	 las Arocsaf Rural2as.- 2/ 

Lasi prZticas dicrnniora el capmo PareL'en, it.-urlne-nte, partir de 
ra~cc~k~cda1ic . l, divisi~rn del rol dOl in ujolr c.st i cifinido, al iit-io-, 

1. 	 A3otacias - mo:fcaniara propo'sito dcl presente an~iisis, de
 
Llluwiibvr8 ; 10 7' : 12.
 

2. 	 En los t~rnimos d. r~ftarencin, de tin estudio ea CM:ADE, sobro l I.-imjer 
ecuateriana, se bidica. que se3 cubrir!" "ins caracterfsticas d~discri
rinaci6r. de ia muier cniinesina" 
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en las areas serraitas de tradici'On inca'ica, por ttcoherencias simbo'licas 
que atraviesan la me'dula de lo sexual, con toda la amlicancia de malig
nidad para lo masculino y de benignidad paru lo femenino" (A-uii6'; 1978: 
23). Sin embargo de ese enfoque, existe la creencia de que la mujer tie
ne un rol secundario. No piuede, por ejemplo, cultivar la tierra con ara
do, "1porque la Pacha-Nai-aa liora sangra". Frente il var6n, la muljer IlDa
rece con la funci.6n exciusiva de procreaci~n; en l.o denias sus funciones 
son de sim * l.e colaboradora subailterna y en lo social, ia mujer sp- linita 
a ser un tristigo ajeno a lo que se trato, no consultado sino raras v.2

ces (Aguii6'; 1978: 59). 

En virtud de Io ant~rior, los varones adontan ,dentro dI'1 m~iclao familiai 
situaciones privilcglarias que w';t-ergan a m~tuicres. "L just-ifiec.6n 
quc se d-a es que el hombre, colno p)roveedor de la faui-,ilia t.Lane derlrcho a 
ciertos privilegios" (j.Iinisgterio SaIuc; 19'/2: 8). Com~o conseL11-mi a, 
se dan ni ctjicas ccrmo las observades por el. iNaisterio dae salvd, art I.U 
]'rovincia do 'lunguriihit, clondc e observaba que en liaimntct: diara 

sa dlaba pr ifirrancia a los hom:-b:,.s. I/ Dr! -T-:.mnaa siiiar na mctcssta 
en in Provi-cia de Los R oG soi-.,16 que 36Z de las farilia3s Usigi111,u~ 

mayor nrccilimodiaro ol. pndre, vclue. (1c lias vorclornas ".Xira" 
de carn-I ,vrrcz, sr- dalha t,--.biC'n '11 padrc pa-f'rcncia E:n 2(%: y 22'e-' da 
los cm o. (Fascak; 1975) . iEsa inisia encucsta rrcvEIc.6 que 787 ele lop, 
encuestcados aslmabn hi autoridAd le la fnviilia al -Dadre. 21 

La supracEstructorn social han a.;poyiado ta-mbi,5v e£stos procrsos dc 's~.n
Tacli~n en 1Is ;ruas nuralrs. Sc nY~eiofla, ror ielo u a rc~zd' 
conpensan solmn.-rtta -1 la fuerza la-.borzil. cr.tica, qua l?" .1a masc:linz-, 
qiw. l~a :ucori.C('Jd tanii st' -jstringida a mi Fc*.:n. , l-~cai~t: 
trabajio nut l~a inujcm realiza ca n li,hcienda no e - renmncrado, Y -iun.. 
"'la ca-rn1ria e-tri! p~rrtuiente'i~n tom e,,,ucfst ' a los abuqos dr; los patrCnoQ. , 

(Nueva; .1975: '20). Eii rsa sit:*uain y-- II pcv~ las.c"'o-mu 

imuj :ires son oxcluidzis deC ia cco-ao:-,!a com-r c-.ai. y dr aom;ic o : 

fcamiliare!-- los pocos eir-npccs 'valiniles -on voluntarior y p:.rifL:'3nicu.o. 
* . .as :njts slann-C. gananin m-.rins quei loo lfionir.s por el rn smo nunoliro 
de horns i trtsbajo..gunrdan rasentimiento par csas injusticias, er 
las justifican cairo rczsultados del ego~smo rasculino" (Crespi; sf: J55) 

1. 	 Los resultados a eista pregunta, furron inns bien al contrario, indicondo 
los ericuestados qua. "todos" v los nifios ditbpran recihir vie*jor a] iimttnta
cio'n. Sin emblargo, en el comnntario se renciona que ]a Observnvion ncr
sonal es diferente, ya qua se da prefe'rencia a ins homblres. 

2. 	 Pero que "les decisione~s iinportantes se hacen solarente despun's que el 
* ~pooy la esp.o.s9i 1..egan .4. una acuerdo" . (p..23).. 
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procesos discrimidnaujer sujeto de 
Dentro de la comuinidad, tambie' nla es 

el cual tresseg'i
toros.Au ci cso ,~epc~fal anotado por Crespi, 

en l1dures sindicalistas,se convirtieronrnujcxres campesirlas ind'.genas 
de un eaxnbio en la relaci('I entvre 

"no debe inteipretarse corno el efecto 

estos no pudieron haber cinrbiadlo sin tin cauxhio an la r(
hombre y niujer; aUUli~-T.PAC,la tierra" (Crespi; -,f- 167). El 
laci'on del. 'hombre,' con 

inlica tambili1 que "rt3.fgul1,
comunidad an Pesihlo,zando el caso d~e una 

d2 oportuflidadcs y porque muchow, 
(mujar) ha actuado ccmo Ilder, pot fzita 

SOCiAT'.ante--... 
hombres todw)vfa las corisich-,raf inferiores bi.6-ica y 

apate de, Ins difere.1conflicti.va cunndo,
La situaci'p se torna ctun rn3 

e~n raoa. Se indica, nor ejempio iuc 
cias en I~ec, aperecofl d .cc-rerncias 

aun a JIcs
"las v.,u1iCres Iblancas rCEZAia 10oro5 y 

10cu~ C1lga2 -.1. TICipro rt occpt-r In p ril-ra 
mulatoc; . . .. CJb1 

losS .osc ujl
prostitut~. L~riUj'C117 d,. nc "-0 -. a .s 

d(! Un t 
z~111r O ALIblaac~ls Fxe covact0 *3.Zf ir .tcxi IT 

de 'iangarsae de 1,, r,.a
mi~od-a recranch1, de huril.rr, 


b Ian,ca" (Di*a.: ; .1.973U: 27).
 

E~n ins Areais Vrbann . 

(I(- dcr inaionC.f anr--
Es cif~ciil t.,,Il:ar d, -interpretat si. lor, prccnos 

.-Iins ciud.Adcs que. Q
0 Con navy *iIU21i:Cl2dad (,-, 

c,--n tlli. fro muntaI, itr.'. 
if,: rp,'is~di hayV P-11.snec3aSa.rMInc3- IoJ: rntuytaCarIUnO. Al 

';i todz~in reIfcrcnc3i-.:i P L;c 
uEztiqi ~v u',to. 

;~acdn e ir.. 5 de trP.1aj o.
rc.~uicvtoant~n 

crrs cn el pnars ctstil .n,sc§'4640
Sc Lnotn , por :~cnoqua- sol.c 9.506f. I'Al 

rivac.L (dc! I.- toltr ,
rf~~CC~cn C!.UX.ILxeflS a sistcr. i3 

. T,-mnai.l:(I . 4 4 :) 4 :. 

'irhaj ,tyzori.o~1n 3 3~3 '.vj CCSrcgis tr(.a5 Concor. :i, 
'3 'W 

!tP 't-. .* sini rj : -.C es tiv. or j0 .. 
cior~tl 

'~sr v conseclut' '.-Unt~ 
TA ouc-,C rabij a CcC Sirv.cn1:it. 

-OcxurhL r -,., ;t(,IiLn2C" 
n f '-flac.fl 0:: mlo.60C i j ga:t pk 

dufii ,Va cntl, ir' 
(c 

c~: 
l 

io In ir? ndustr,. solo_ 3.0)0 
cnEl r. ~~caIn~trn)t:co son 

L-bjn en ccr-'. olnuCs*.r.ric '~s 

trLtfdfl a tvtO3 iw7S! Lie pr-Lo-.ia "al tdrrnLino 1rF, cuale5 , ibtlIi
 

(;A; 1975: 26) . La misma fucntc~*~: qim
 
son desed'!;' 

Prena,"len eiooresas cofjhLructoifls, Ins rnu.jerc.-? icrtrreon 
le son cnfcov-,nfldolO os 

caqrgnn! Ccnu'nto, rcv'E i:',u.a y 


trabajos mnas pesrmlos-4 1-l jorr.-. qiue recibe TiC' es(!
 

Sol.o 236 inujnIrus trnbajaclornsrniszo rju,2 los h;ibrcs. 
coat r:ttrdas y afiliaestati forninino-nteoni coasftrucct16fl 
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26).
des al. Seguro Social" (Nueva; 1975: 


sarfm mas exteflspriefte re
de la mujer ecuatoriaflaLos patrones laborales 

de este Informa. Sin euibargo, es interesante 
visados er l~a seccic'n 2.1 

Ecua
al. menos dos obs ervaciones h, clla, en H~udades del norte del 

anotar 
-and Te are social ida-ntities que en Tbarra. "s--dor, Stut:mafli sc-Fiala, 

may assumre idcntities that are ir.comnatiblt,,
of getreral relevatice...n 

ale" (Stu%1mrn; 1.974: .60)
under a particular: cul~tural code, 14th ,,ig 

auva vida as cojnsidratL2 nft,a 1.3s "criE.dIas" ,TamTbi('_n hace Stutcman . rci'On etur, snlr.rio qIPT' -. £Oul.: i& dv0if-
liz y dIura , a Io cvril raci b' 

tip)c- tc trab7.a* ::..- emvtL un Cato
:n'i~v~o~'parte ; dClP ;a! cXio 

wlc' los rdr~-col uk ai ob. 
"Ci)son -pocIoe lc:, Ca::I-- an 

f 

.,a. 

A 
J.9 5: 24). 

1 
a 

'PKha.~;:.! 
El. trabala4 I- %Vil]aVjCc'.c2.o(n la poblacic,) tic, Otzwalo 

1,a 

;cc~'Cccn~,iJcay~~'rdl
dontro tda L. -fniilia,I~A 

con laen ci2afarFmr'n!e~~delI rre .:l ?t& 
.

1i-tl ac~~ii dci,:7%,ci
rnv.rc , quio u 9; iuc se 1i: 

dri ior J4s :ceTL~ j-r3 . la :&.
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len una grani importancia~P con a isisque obviarnente', tienen tapA 
' 

.,,!que aes, pro,.uccfion f~era~del- hogar. 
-'ast~C&~d3Doos, y elntr >.hF.r Cddo aeareasde~cno 

t op.~;~ ooslseenn~Rec~e c''de ins lini-tacioscS (,-n tiempo y 
~tos Se comenta por ejeniplo, sin in
;- qu2a se han 'nalizzid6, en ' rofundida 1. 

ecunto
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a cabo varios~ roles sirnulta~neariente) por 1fl 
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. Si bion no se dan 1ineatnientos da di,-ignbi;tico sobre lac-i.6'n adzictiad&1 
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ingrcnco .i Ji :ujr v 1s faniilia; y 3) alJ iar r? li onc-o.n tav~a.,; cimx 
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LA SITUACION ESPECIAL DE LAS MUJERES JEFE-DE-10(OAR
 

El anilisis de la discriminaciofn en varios niveles 
de la vida de la mujer
 

ecuatoriana --incluyendo entre ellos la asignaci
6fn de roles dom~sticos-


Pero estos
 
han puesto de manifiesto situaciones de especial 

inequidad. 


mismos patrones parecen alcanzar niveles 
crfticos cuando se trata de mu

jeres que no tienen el respaldo formal de 
otra persona, y que consecuen

temente deben afrontar solas la lucha por 
obtener los elementos de sub

sistencia, para el1a y para su familia 
dependiente. Consecuentemente,
 

cabe destacar que, en el Ecuador, los proyectos 
de desarrollo --rurales y
 

-=

urbanos-- deberlan incluir elementos que se dirijan 
especfficam nte hacia
 

las mujeres jefe-de-hogar y a las mujeres 
de union consensual.
 

Efectivimente, dp. la literatura analizada 
se desprende que, al enfocar
 

la situaci6n de l.. mujer dentro de un marco familiar de 
tipo nuclear o
 

extendido, no se ha dado la singular atenci(fn 
que merecen los problemas de
 

las mujeres "soles", quienes pot otro lado 
constituyen un porcentaje sig

nificativo dentro del n'mero de familias 
del pals, como se vera poste

riorTmente.
 

*jefe, o de families de
comoel ni'Mero de familias con mujeresIdentificar sun Tmas diff
uni6n consensual, resulta sici.pre aventurado, 

pot ].o cual es 


cil precisar el numero de mujeres que se 
encuentran en esas condiciones.
 

'279.200 mujeres mayores de
 
El 'ltimo Censo sefiala, pot ejemplo, que 

de 


12 aFios y que no son clasificadas como solteras, 
el 21.1% (99.100 mujeres
 

las rurales) declararon su estad6 civil
 en las 'reas urbanas y 171.200 en 


como "unidas" 1/.
 

pot la naturaleza de su iini6n consensual,
 
Es probable que muchas de ellas, 

jefe-de-hofar. En 
sean en realidad, o esten por convertirse en mujeres 

que agregar un total de 184.500 otras mujetodo caso, a ese n6ir.ero habria 


res, que declararon set divorciadas, viudas o separadas 
de sus esposos, y
 

si rujeres jefetaridl3'n, en gran mayor'a,
quienes posiblenante constituyan 

menos del 20% deconsecueutemente, pensar que no
de-hogar. Serla real, do 

aiios, que no son solteras, estln en situacion 
las mujeres de 12 y ma's 

.as aun, no hay razon nara dudar que tambie'n
 jefes-de-hogar en el Ecuador. 


entre las mujeres solteras haya quienes deban 
afrontar su vida "solas".
 

que agregar la jefatura femenina de 
A la situaciOn anterior habria tarbicn 

on 
hogar que se presenta, de manera parmanente o estacional, 

pot la migraci6


En todo caso, es avarente que el procaso justificarla
de los hombres. 

tambien para el Ecuador, la afirmacion de que 

"though the phenomenon has
 

Definido como: "persona que sin estar legalmente 
casada hace vida mari

1. 
tal con otra, en forma estable"
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poverty" (Newland; 1979:
 
multiple causes, it yields a uniform result: 


188).
 

del ProceSo.-"Determinantes 

Segu'n se acaba de analizar, la mujer puede 
convertirse en jefe del hogar
 

viudez, divorcio o separacion,
por una de las siguientes cuatro razones: 


n, o la tenencia de hijos fuera de matrimonio. 
Para afirmar que
 

iigraci6

esa condici 6 n de mujer jefe-de-hogar redunda en pobreza, 
so seiala: 

1) que por normas culturales, establecidas, 
es .mks ficil que se case un 

que en el divorcio, la icy generalmente asigna
viudo, que una viuda; 2) 

la propiedad familiar al hombre, 
los ninos a la mujer, y la mayor Darte de 


para quien las pensiones de alimentos no siempre son un 
mandato estricto;
 

n as aun mas grave a nivel de la madre soltora, a quicu
3) que la situaci6 

perso
se le asignan estigmas sociales, y qua tiene 

ademas que coufiar en 
en realidad, marginaconvivientes) que son,

nas (familiares, vacinos, o 
Se afirma qua, en el Ecuador, no menos d,-I 32% de 

les a su condici 6 n. 
1979: 193); y 4) que en 

nacen "fuera de matrimonio" (Newland;los nifos 
n, la nujer que Ilega a la ciudad enfrenta 

los pro
el proceso de migraci

6


blemas de los migrantes, conjugados con los 
de jefatura de hogar, con lo
 

cual cae al fondo de la estructura socioscon
6mica.
 

La Situaci'n en Areas Rurales.-


En realidad, es poco ]o que se ha comentado sobre este fen6meno 
especifico,
 

del Censo sefialan que existe un porcenen las areas rurales. Las cifras 
las mayorcs de 12 anos,

taje mayor de uniones consensuales (23% de mujeres 
Pero hay comentarios al raspecno solteras) que en las ciudades (18.6%). 


areas rurales --particularmente en
 to de que la uni'On consensual en las 
 n
 
la Sierra-- es Das estable qu een las ciudades. En general, la relaci

6


las areas rurales, lo cual sepermanente enhombre-pujer parece ser mas 
el bajo porcentaje de mujeres divorciadas (0.31%enmanifiesta tambien 

no solteras) comparadas con las , eaq
del total de mayores de 12 afios, 


urbanas (1.7%). Los porcentajes de viudas son similares (9.7% en 5reas
 

urbanas y 9.2% en las rurales), pero en ambos casos son mayores 
que los
 

lo cual se debe a una mayor esperanza de vide los hombres (3.2% y 4.4%), 


entre las mujeres; y a la mayor posibilidad de 
que el viudo-hombre se
 

da 
vuelva a casar.
 

de la mujer jefe de hogar posiblemenel problemaLo anterior sugiere que 
en las areas rurales del Ecuador. Cabe tambien 

te tenga menor incidencia 
la posibilidad que hayan facetas de este fen'meno 

qua no hayan sido ana-


En solamente una oportunidad se enconlizadas o investigadas plenamente. 

casos on Pacto, "en que la mujer, a la 

tr 6 un comentario acerca de dos 

muerte del marido, so convierte en jefe de la 
familia y dirige la explota

sea por muerte o por separa-
Por otra parte, casisiempre -ci6n familiar. 
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ci6n del esposo-- la mujer que tiene terrenos de su propiedad los hace
 
producir" (Echarte Lasa; 1977: 51). 

El Problema en las Areas Urbanas.-

En contraste con lo anterior, la definicion del problema parece ser mejor
 
en las areas urbanasl, sohre Iss cuptles hay inclusive encu:stas que reve.an 
el porcentaje de familias en esa condci'n, sus ingresos, fucntes, etc. 
11.s aun, una de las investiogc.ones a ser emprendida por CEPLAES analiza

3ra la situacion de las madres solteras, entre las migrante5 rurales, in
cluyendo: (i) las condiciones de marginalidad en que vivian las j6venes 
migrantes en sus lugares de origen; (ii) las condiciones una vez que migra
ron a las zonas urbanas; (iii) los factores que leas inducen a establecer 
relaciones que conducen a un embarazo inesperado y no deseado, y (iv) las 
posibilidades ocupscionales que tienen antes y despues del narto. 

La incidencia de este problema en las 'areas urbanas puede aprepiarse a 
trave's de varios indicadores. As!, por ejerplo, del grupo investigndo por 
el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, entre 159 artesanos y comnrciantes 
que residen en diversos lugares de Quito, se ericontr6 que un 30.2% eran 
"madres solteras o que constituinn carga familiar de hijos solteros" (JNV; 
1978: 7). Sin embargo, esa cifra puede no ser representativa, pu.sto qu, 
al ser estas personas solicitantes de vivienda, se dan fen6menos de renz.
sentaci'n familiar seg6n Jos cuales son mas las mujeres solicitantes que 
los hombres. En La 1Mena-2, un barrio popular de Quito, so encontr6 qua el 
porcentaje de mujeres adjudicatarias de las viviendas era de 59.5%, aun 
cuando el real porcentaje de mujeres jefes de hogar, en la Comunidad man
cionada, era de 16.2%. (Luzuriaga; 1979: 16). 

Sin embargo, las cifras m~s confiables al respecto parecen ser las que se
 
derivan de las encuestas realizadas en los barrios marginales de Guayaquil
 
y Machala-Puarto Bollvar. En ellas, los porcentajes de hogares dirigidos 
por mujeres serfan 13.9% y 13.4%, respectivamente (JUNAPLA; 1976 y 1973).
La cifra para Guayaquil cstar'a corroborada an la encuesta realizada por 
Susan Scrimshaw, quien estab]eci5 que un 13% de las mujeres que ella en
cuesto eran jefes de hogar (Scrimshaw; 1973: 1). 

El przceso de formacion de hogares matriarcales es claramente expresado 
en las cifras siguientes: de 100 uniones iniciales, Scrimshaw encontr6 
qua 

"Una tercera Parte de las primeras uniones hnb'a termina
do cuando las mujeres fueron entrevistadas. M5s de la 
mitad de estas primeras uniones eran matrimonios, pero la 
mayoria (83%) de estas uniones formales terminaron en so
paraci6n y no en forma mas legal, como el divorcio o la 
viudez. Mas de dos tercios de Ins mujeres separadas for
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maron segundas uniones. Una pequefia proporcion de estas
 

segundas uniones (23%) tambien termin6 generalmente en
 

separacion. Un 41% de las miujeres separadas de la segun

da uni6n, comenz6 uLa tercera. 
 El 43% de estas uniones
 

se disolvi6 en forma de separaci&n. Mas de la mitad de.
 

estas siguicron a la cuarta union, pero tal cifra es muy
 

baja, pues de las 2.522 mujeres que hablan participado en
 

uniones sexuales, s'lo 14 (0.6%) participaron de cuatro
 

uniones. Del total de las mujeres entre las edades de
 

35 y 45 aos, un 18.6% no hab'an participado de union
 

alguna". (Scrimshaw; 1973: 10).
 

Igualmente hay quo destacar, como condicionante del proceso qua se esta 

analizando, qua un 15% de los hombras entrevistados habla tenido, en al

momento de su vida, por lo mcnos dos uniones simultfneavente.gul 


Talves la parte r'as importante do las encuestas sca aquella que analiza in 

situacion y condiciones de vida rcsultant--s de la posicion do qer rmjer-
El estudio de AID para un proyecto de d:sarrollojefe-de-hogar, y pobre. 


rural se6ala que "extension of credit to those women is a particularly 

important issue ....... (since) 83% of the lowest income group are women
 

head of households" (AID; 1980: 83).
 

Se sefiala, por ejemplo, quo en Guayaquil las mujeres jefes de hogar son,
 
(76% atunen su gren mayoria, personas mayorcs de 35 afos de los casos) 

cuando tin porcontaje significatiN°o eran mujeres en una edad mucho w5,s cr1

tica (25 a 34 afos). En Machala-Puerto Bollvar, un 17% de las mujeres je

fes de hogar tcn'tan entre 15 V 29 aflos. La situaciOn de jcfe-de-hogar ss-

taba determinada, en gran parte, en Guayaquil, por eI hecho de sor viuins 

o separadas (60% de loc casos); sin embargo, miantras 13.7% de las mujares
 
casados eran 51% de los encuestados.declararon ser casadas, los horbrcs 

nure.-Esto llv6 a los investigadores a corentar qua es significativo el 

ro de fam.ilias incompletas, qua hay gran incidencia do hombres qua tienen 

dos familias, y quo hay mucha convivencia. 

Las mujeres en esas condiciones deben desarrollar gran iniciativa, espe
encialmente en pequefos negocios. 63% de las miujerns jefes de hogar 

Guayaquil declararon sat cbreras independientes o trabajadora3 por cuenta 

propia. En Machala-Puerto BolTvar, donde las posibilidades de desarro

l1ar una iniciativa es aparentenuente mnor, el 49% de las mujeres jefes 

de hogar declararon trabajar en el sector de servicios, y 19.5%1 en comer

cio. Esto motiva comentarios de quo "no cabe duda de qua ia insercion
 
n inferior"
femenina en el mercado de empleo se hace siempre en una condici

o


(JUNAPLA; 1973: 44). De las mujeres encuestadas en Guayaquil, tin 31.1%0'
 
.uando tenian rienos de 15
declararon haher entrado al mercado de empleo 


aflos. Se sefiala, sin embargo, que estns mujer-as preser.cnn ma's estabilidad
 
6 n) que
ocupacional (menos rotacion y frecurncia de desecupac'. los hombres. 
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una marcada
de este grupo de mujeres se desarrolla a pesar de

El trabajo 25% de las mujeres

limitaci'n en cuanto a adiestramiento y capacitaci'fn. 
mfximo hasta dos aios 
en Cuayaquil declararon tener ninguna educacign 

o 

otro 67% habla avanzado so

de prinlaria (40% en Machala-Puerto Bolivar), y 

hasta la escuela primaria (55.2% en Mlachala-Puerto Bolivar).
lamente 

En esa situaci'n es claro que los ingresos 
que devengan las mujeres jefes 

de hogar son muy limitados. En Guayaquil, un 37.5% de las mujeres jefes 

de hogar entaban ubicadas en el tramo de menores 
ingresos (menos de 400 

18.1% entre los hombres. Igualmnte,
sucras al rues) contraotando con un 

50% de las mujeres jefes de 
en Ilachala-Puerto Bollvnr se aneliza que un 

en una situacion en
 
hogar ten'an ingresos menores de 600 sucres 

al mies, 


el ingteso medio, para hombres y mujeres, era de 1.178 sucres. que 

Finalments, es intercsante, para quicnes quieran conocer, 
las actitudes,
 

El informe
 
deseos, y aspiracioncs de las frnilia3 pobres en Cuayaquil. 


encuest-a revela sts percepciones sociales, auto-ubicaci&n, 
1ercep

de !a 
no sc reporta esos conentarios

de cambio, etc. Lanentablcmcfntc,cionZs 
entre hombres y muje res.diferenciadamente 
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2.1 PATRONES LABO1tALES DE -LA MUJER ", EL ECUADOR 

algunas de las determina
secci6n' anterior ha servido ya para revikarLa 

las mujeres en el Ecuadorai tiempo que ha 
tes ds la situacion laboral de 

de ocLwIaci'n --for
pernritido taybi6n tener uaa.idea inicial de las areas 

la mujer nobre..-- dloTnsticas o remunaradas- de
males e informaleq 

conocimiento existe, ya
En realidad, esta parece ser el 'rea en qua m-sjor 

qua muchas invr.stigacifones y datos existenLes permiten arribar a-tna in
de la iujer ecuatorianaclara de la incororacionte~rretacin. bastante 

a la fuerza laboral del pa's. 

Las tendencias gcnaral-s al respecto sefialan qua:
 

- Al no considerarse como trabajo a las actividades doin-s

ticas, d, su1,sistencia o de trabajo a-rjoola no-rcrcunera

do, la incornoraci
6fn de la mujer a la fuerza estadistica

do trabajo es muy limit.da.
 menta "regular" 

de la uj-r se 
- La mayor'a de las activid~dss laboralen 

que d-nandan poca calificac.on,desnrrolla en labores 

como resultado d- un trcdicional manor 
 acceso de la mu

jer al adiestramiento, rovilidad y fl;.xibilidad. 

de la baja caDacitaci~n, baja productividad:- El resultado 
y bajos salarios es el de menores ingresos y pobraza. 

ltmen- En las a'reas urbanas,el trabajo de la mujer esta 
an ei sectcrte concentrado f£n el sector de servicios v 

informal de In aconoi-a. En las 5raas rurales son general-
Su accesofamiliares no-r-Tuncradas.mente trabajadoraq 


a organizacion-s laborales as muy limftado.
 

Incornoracicn a la PEA 1/.

trabajo parece estar condicionado
la fuerza de
El acceso de la mujcr a 
la mjer nueda abandonar sts labores doT:Zs

pot: (i) l.a posibilidad de qua 
obtener tn trnbajo remunerado (Vet Secci'n 1.4); y (ii1a: con

ticas a. fin de 
diciones generales del mercado, dentro del cual los 

hom.res generalminte
 

tienen mejoras posibilidades do acceso.
 

do este tema ha sido formulado nor el INTC, con apoyo
1. Un buen anilisis 

ver Alvarez (1977). Por otra parte,
de Naciones Unidas (EC/75/POl); 

1975y 1.977) presentan datoslas Encuestas de Ilogares del INEC (1968, 

se opi
--. -ffia.s q'ue &iroboran,'para las areas urbmans, mucho de lo que 


na en este capftulo.
 

http:calificac.on
http:limit.da
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CAnso, solamente 15.8% de las mujeres en edad
Seg~n las cifras del MAtimo 
de trabajar (12 + aaos) estaban incorporadas a la PEA, 

en contraste con
 

n do 78.4% entre los hombres. Igualmente, se anota que
 una participaci6


n, por edad, entre las mujeres, tienen un 	comporlas tsas de particiv:aci
6


T que os hombres, i/ y que su retiro se presenta
tamiento As irregu
la .


Las razones qua se dan
 
enedades m tempranns (Alvarez; 1977: 194)-


en la fuerza laboral son:
 para esta particular garticipacibn de la mujer 
las ciudades a laa.nmuje1) mayores 	 oportunidedes de trabajo que ofrecen 

estas abandonen sus ocupaciones tUpicanente rurales;
 res, determinando qu:e 
 ca
2)mayor a manor participaci 6 n de la mujer 	de acuerdo a los niveles de 

sin ningn 	nivel de instruccion
pacitaci~n 	que ha adquirido (las mujeres 

tasa de participaci~n de apenas 12.3%), "hay dos 
grupos de mu

tienen una 
jeres en los cualas los porcentajes de participaci

6 n son nayores: las qua 

las que han terminado al menos sus estu
han ter7ainado el bachillerato y 

103); 3) el estado
(Finn, Jusenius; 1975:

dios universitarios b~sicos." 


civil, segin el cual las divorciadas tienen la 
tasa ms alta de particina

luego par las solteras
 (41.3%) seguidas por las separadas (28.9%) yci6n 
(21.3%) scalando hacia la necesidad de las dos 

primeras de trnbajar parn
 
En general


cubrir los 	gastos que se requieren para mantener 
una familia. 


se anota que "matrimonios tempranos y compromisos del hogar interrumpen 
7) lo cual 	rsdunda en menor
(QPIM; sf:
el ciclo educativo de la mujer." 
 personas ca

capacitaciSn laboral. Seg~n el Censo de 1974, el 83% de las 

sadas en edad muy tnprana (15-19 afos) eran mujeres. Otro estudio ana

liza que
 

"las mujeres legalmente casadas son las qua tienen 
una
 

16gico esperar, tamformaci~n escolar mayor, y cono es 


bin obtienen los salarios mensuales mas elevados. 
Las
 

mujeres que viven amancebadas constituyen 	un grupo cuyo 
importanciaan.hlsis as interesante a resar de que su 

numarica coro proporci~n de la fuerza'laboral femenina
 
5 a~os es muy pequeia. Dichas mujeras shlo han recibido 

de formacihn escolar como promedio, sus salarios son 
los
 

dantro de la escala laboral y su tasa de desen-. m~s bajos 
Las mujeres solteras son,plea es la 	segunda Ais alta. 

las que mucstran una tasa de desai.pleopar otra parte, 
mayor debido sabre todo a que las solteras son el 

grupo 

Rns joven de los diversos grupos de estados civiles 
in

dicados en el cuadro; a independiantemente dcl sexo, 
son, en la mayorla de loslas trabajadores j6venes 

mayores de 	desempleo."palses, las que ofrecen unas tasas 

(Finn, Jesenius;. 1975: 104).
 

Res-
Esta interpretacion est5 sujeta a una major 

revisi~n da los datos. 

n
"el norcentaje de particinaci

6


laboral femenina no varfa de manera significativa 
con la edad" (Finn,
pecto de !o mismo, se se~ala tambin que 

Vartfa de 21.8%entrVLoa-tAas-a articipainQleniitfs;--1975:-l00)- Las mujeres

las mujeres de 20-24 a~os, y 6.5% pare las de 

12-14 aios. 

6n que no as mucho meaiis, par ejemplo, tienen una.participacide 60-64 

uor: 12.11. 
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tienen mayor par-'
4) que las mujeres con meoe nu'nero do hijos son las quo 

ya que Ias que tianen mas 
ticipaci'on, pero sin una diferec~nia muy grande, 

yo en su hogar, y 5) factores cuiturales 
hijos trabajan a tiernpo parcial 

a la fuaorza d,- trabajo$
educacioflaile que lirnitan el accaso de ia mujer 

en el sector de 
con una mayor participaci'n-(27 . 3% de ins trabajnidoraq) 

operaorias, corarciantes vciasi~icaciofl, corno
servicios o, dentro de otra 

Entre estas i-ti44.311 de las trabajadoras.
agricultoras, que abarcan tin lador'?tico haccn indisncenscahiO"razones dc ordeninns estarin ln de que 
ayuda de las hijas en las tareas del hogar" (FPIM; sf: 6). 

DreVep' u11a tsndc-,tcia Jp- cambxio. 
Finaimentsi, es interesante anotar que Be 

El Banco Eiund2.al, b.-sado en proynccioflcs d(.- poblacio'n heclias tpor P.1 INEC, 

dsi siglo, al n'r',ro de rujerc±,: trabajadoras habra' 
anota que al final 

los hoinbres) sobre la base cia 
aumentado an 9(")/% (comparado con 91%0 antre 


en ins tasas do. -,artici,)acijlonOEIn muier, del or
un incvr!;r.nro linsal. 

y 251%para el de 20-39
50% para ol oruno de 15-19 afiopi de edad.den del 

afiog. (W1orld i."ank; 1979a/:368). 

CaTnacitacij'n. 

las tengnn meanor 
Ins difearencias, an adiestrienofto ocasionan quo-: mujeares 

la riujp.r nobre -- Clue, con-
acceso Al mercaeo d-i trahtajo, pero en etianto a 

rnsi
trabajar- deterninirn el. ncc--so a los sectures 

secuaritnmn~ric necesita 
cuaiquier ubicacio'Ll. 

ginales o informales en lus cuaies Dueda optar por 

c irregularidades 
ror otra parte, se anoti qua 11maternidader, i.egftimas 

la inujsir de centros de edC~jac4on y dfpsio'a cul
de conclucta anortan a los 

a la mujer, puesto oue, del. totail de. 
tural". Esto afccta i:n ivayor iparte 

quo sagun el G-nso, da 1.974 mantenla unionas ccnqeii-uaiczs a l 
parsonas 

Fcmi mujeras.edad de 15-1.9 aijos, --I. P14% 

27% de ins mujirms inavore'unEn el Ecuador, y da acuerdo a cifras de 1.974, 


10 aios Pran anal fabatas (ho-,bre.s: 20.5%) condici6n otto es- rarti
de 

cr~tica an ins i'rets rurzles donda el porcantaje Is dc- 40.3',.
cularncute 

en anterior, no 
En vista de allo, y considarando lo analizaclo el p~rrnfo 

P.nos, no c-ste'n dentro 
quc 832%da iss rauieres de 12 v inns 

es da extraiiarse 
Dzualm~nta, nf: aprzcia qIuo

de la categoria cstae:'stici de ".actigvas". 
V u'. 3.7.2",noiiirnf ingtruccitn20.4% de las nujc-re- activas no nwaguna 

de ascu.31a prirwria o 
solo aicanzaron instiicC1of %asts-t-rts niios 

En las "Ireas urbanas, donid1 posibianrtpC ;e 
en centron. de al-ibFt.zvci'(). 

o. Ins
da algiwvm ruvel &i~ instrucci 6 l, el 11.57/% C ruo-5Acti
requie-ra Trlis 

v ins do limnitada calaCit.Ci.ofinstruccio'nvaS no te-n~an ning'Un nivel de 

eran tin 14.7'7 adicional.
 

el rriSnte Promtoci6n c Tut,-,rr-c--Qfl
Rl cin'Riis estadi..Lt:-co ficblorno por de 

ins concluir auc "sp. ha -.snera'
de la lltier (?PT.M) ha iotivndo a autorars a 

de ia mujar - In posihlclO 1 de 
o O-t; que ia iiustvaci.6nlizoclo el criter4 

nerjudiciales 
que se capacite para Opsamperiar un trabajo reninerado son 

http:iiustvaci.6n
http:calaCit.Ci.of
http:Eiund2.al
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do. l~a familia, lo cual crea .resistencias a su profssio
para la estabilikfci 

pot ejewiolo, que la poblacio'n it
(FVIHsf :l1)- lMencionan,naizaci'fl" 

en su, mayoria (55%) a mujeres. La 
dulta t;in instu~i-fl6 algun inclitye 

por sexog, dea lais personas que asistafl a las aui
distribuci'on Porcentual, 

1 os. De ahlo en adel.
las, rpor edades, eS caSi I-WXIMrI (50%) hasta los, 1.9 

es inuclo mayor la particinaciOfl J-~ 
te, por ejc-mplo, entre J-og 25-29 afios, 

adiestrael 63% r1- li nobiaci6n qua~ esta sicendo 
los homibras, qtw-- conforman 

tner hasta 4-6 al03 
un 76% eia Ia. poblaci'on qu- decl~ir'ocia. Asirismo, 

sit-orior erpn hopmbrei. No hay navores, referencins sollra P-1 
de educacio'n 

adiestraTi cfto v capacitacib'fl especial o pro
n $lerc; dea tujcrc - qua reciben 

C-nsos de 1950 y 19062 inclicnban solo tin porcetntajs de 
fesional, pero los 

las Tmij! res con ese nivnJ. de ad-ilestrani2to (VPMM; sf : 3). l/
12% c1e 

estudjo nre.~arado Dot i 1 Ministerio de Bienestar So-
Los rE;Pultados de un 

cial SThre este, terra, sefinlzui qua
 

"La capacitaciofl nrofesional nara lfis mmjeres, en su Z 

y esmb yor part~t ravist-r- caractarlsticas tradicionales, 

solo a~irimara su estncimim~fto v discri-in.aci&'), irnidinn

do apreciar toda la dlimensio'n profasional Oln qua es cnpaz 

la mufi-., rrr qu-e su intagraci~fl a la vic'a activa se, 
con (!l va

produzea P'n t';rminos do. igualickc (1a erechos 

ron. E~n el caso dal i'cuador, la mnayor concentraci'0n1 Oz 

imujera5cave requ1&irar calificacif'6 al, sc ragistra cm' el 

&i "proft sionnla.. e~ncsygruno ocunacional fns 

que llegan hasta el 3.0%.a-n contrarno-ici~fl con los grUDos 
div'ctoras v oficinist.-sde igcrent:ss y adm:-ir,4.trrldorrs., 

.'tirnos. quea fl~.fli; alcan.,an a 0.14% y del 5.k 6'~para los 
Social;-1977: 4).(Ministerio da Tralbajo y Dienestar 

el SECAP jimpart : 
El Problcma pareca radi-car, segin esta docur'ento, en que 


para parsonaS que eielbrn rctln2. rsquisitos mnirnos
 
forrnocit'n prof.ional 

ferniinas no ast"Cn en c-pnzilacl die 
de edticacio'n b'IF7ica, que las mivorlas 

observar.
 

tauito -m's nositivns. El imisrmo docu-
Sin embargo, las tanaencias son tin 


Tcnt() d-a1 FPTM sci-ala hacia "disrinuci.oncs relativns de la juvzntucl fe
cnnsade ia 'studiantil", sazgl(n los datos

m.ninn- trabajadora y aumnrm~to 
a~ios eda ean Pstaban

les. En 1974, un 49%1 de Ins mruJeras centre 12 y 19 
atr is. Conse

estudiando mntse. ocntaje era do. 36%, doce aios 

l~a Fducaci'fl Tecnica df. l~a Muer 
1. En un reciente Seminario-Taller sobr,'. 

una 
en el Ecuador sz recomend6' precisamehnte, "realizvor investiglcion 

a conocer los anoyos edcucativos que nece!sita la ujer egre
tendiente 

tecnica, qua se desempein en las areas industrial
sada de In educacio'n 
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~ .1 .aestaban trahajando habiae-c por~flr1JL~u 
re

cuenemane, 
en. 1962. seon otro ana1~s l 3de24%enducio a12% 950v 16% 
-1pafs, aue estabrin en condicioles dedelo alunsd ~t us en 

do esa ca
resulta triste Denser que mucha 

graduarse exran nujoares, pero 
quede solo cn Dot--,iciLa1.ppcitacio'*n te'cnica 

Areas ruralns, donde mnas
La situacion es critica on, las 

cl 68% de Ia poblacio6n fer; nnina rurai posee
"se observa qua 

y quo el 43'. cainstrucc5 6n priimar~.Snenos de tres afios dt; 
.-i~t
A In v'1z asto
instrucciofl.rece absolutamenftq 

IcrotlOSd.~~L-'~ifOfTtf~llSpens;zar qti s 
lo recog:ef los censos por cunto ee 

muy suptetiores a que 
nrido instruc:m'

las mujeres que -,oleeL.n uno a trc-9n~: 
regremrtaflts hava

vaia -r robablea Puun pocrj-ji 


sado ni ru '.fabetis:-,c) 1por desso.
 

ffr, ninf ti ene entre. 12 v )
50%2 la robluci6n12"ts del Jd 

es capital rpara Ia claboracic~fl d, PoTl3ti
aii'os. Este dato 

rocr cuanto esta as Iane~ad on ius a-s 
ca3 &ia canacitaciofl 

a los con Dc1OHSdoca.cam-casnosmas posible Ilogar 
se descarta a las ni~rl-:FSi de estc g-rutobio y eclucicio'n. 

cu-nta con tin univcrvrc edT 
de 12 -! 14 anios, Ia canncitacii0-

a 450.000 mujares. SiJ a 
gujatos potencialCs qiie alcan7n 

a
ellas s,, a-re.',arafl ev _ntaflZ:lnte las r~ul~res hasta 40 

narsonas.fios, ei Vulivorso sulb. a 640.000 

a lo r,uorientadoprogramna de can~acitacioflEn resulnan, un la
ele importaflcla fuindanentai, dada 
jer czmrxpeslfa parece 

laborss pro
trascen denc2in de la partiCipaCion fen.-mina en 

an la noblacio'n rurl".. 
dvirtivas y su importafloia nur.,4,r.%ca 

centrarT en entregar c_-,acitacifl
Este tprogrnr'a dabcrlia 

qw:- hasta nhora hav e-sta
para los Tpr.ocfsos productivos, Ia 

paa los horibres, daj.5indose
do reservada snayoritaiare~nte 

cono: ciu1bes de amas, 1c, 
ra 1as mujeres activic'ndes talcs 

del h'ogar, econcarls Ooretica, 
casa, pti-xicUtilurn, ornato 

( iTP'IAIPTi 19~78- 24). 

CatroTris O"cmr.ncio'nl/1.-Aras ,, dF; 

Oe Ins tz.nd~ncias .inoconsecuncflCaEl docun'anto del 7, 1,' siala que, cowo 
an Tyroceso de- forn'ciof se 

tndas, "las desvantajas quo. soporta ianrujar SU 

Ina PvoicifLoal..CCNDE.aizarhs r &dParro.1ladapor~.Janv~tgnc.~.fla - In vlez el prc!:so
r'ctiva, desde 1950, examinandoda Ia rEA ferm~ina actividaderla actividad naricoia y las 

de caubio en su evolue'ofl entre 
urbamnas. 
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all conouuicamente actival 
rue ocupa dlentTo Qa. ,,

traducen en la posiciofl 
que hay siate veCCS ma's hombJres 

s f 9). Se seiiala, nor r-jernp1o,(I'p I; or ocunoaClbfu lsctg2la Dcpt~lS 
qtle nujp-res en !a categor-a 

dr-A sector fe-reniflo en la prestac".fl d
el crecido nirirosennan hacia varo

pr.rsoiiales, y el forc.Q.ntfljA. mtu peiiuefio, respecto al de 
servicios 

sponde en las d.zsactivi .ces. nes, 'que le corre-

CUADRO No. 2 

ACTT.VA- 1974P0'_)LACI0N PC0OT1TCICENTE 

a.- FOR CAr-CGOPRIA Dr- OCUPACIC". 

Varones11u~eeTornas 

87.3SO 12. 20 %42.756
Patronos 
 87.41%12 ._59 710691.037'
Cucnta Propi.a 
 79*20 0120 ..O0 %951.851-As-a1aria0CS 

b.- POR 0CLTACiON 

Mue~sVaronns
Totales 


56.98%
43.02.%,
.100.51.0Profesionaleq 83.00 719. 344 22.00 %/1
Direct.vos (as) 72.37%27.13 %151.616 
co~r !rcivnt-s 
 363.93 Z'36.07 Z
73.4C-2
Oficirist'Is Z
95.514.49 %892.013
Asricu 2.tor5zy fines 79.39 Z
s 

20.61 %
Ar~acs206.711 
 40.28 %
114.070 59.72 0/%

Serv-1cio.; 'Parsonalri 

aspecto interesaflte del comporta.tl.~fto
El doctmRwnto revels -sL-mismo, otro 

o rr a-n todis i' s ocuic una- (fCxceptu
1a'loral de L-is mujer-, on citanto 

quz- de hornbrs qu- s. in
poreentaje de~tiee
cio y oficirm) -Fs al:~r 

y 14 a,-ws, d. zp~.~ C11 
corporpa a lae rc31aci.Qf activ 7 einntT7 los 12 

irins ;ucr'SE 10.

el s'icto: scrvicios (LO',' d:a 

todo IF., dLft~renc:-.n en 
a- edcad alada, o antes) ., en 1- agricitltura (9,:). 

poraii a est!-- sector 1,A st 

quR. solo ti 4.671 de los 
PRespecto d;- ins octv-v'ciones c-n eci car.-po, s's ar.otsi 

cons ttruven I;is treis cmitX.1TL
de l~a ramz' arrf-Tcli (qn.etr'-bajador.-u.r 

um.jeres, si se tona an cuentea solov l~a 
de los- trnhn.-jadore35 rurales) son 

ya la fxinci:I qiip mir.ple la
Sin amb-irga, se anot 3' 

clafic~acirovi cinsil. y
li min:Tr-a qtv c- 2stkiC1onl, l ab.ori osa, 

Piuj.,r en la; tnirpaps zvrfcolas, 
jr;AIA ci ta la pan'Licipac.Uf imnor

de tipo p reiiflia&atc.m(-!n dkoii12 ti co, 
la adninistra

en los per'Loeos de sien-bra. y cosecha y en 
t~IQ lca muer 

http:pan'Licipac.Uf
http:rc31aci.Qf
http:prestac".fl
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1978: 22). Un estudio del unisternoi 
ci6n del 	minifundio (JUNAPLA; trabao menos el 25% de las mujeresla Sierra, ni'c.Salud, seaias que, en 	 enfasnag agricolas pagadas,(la mitad 	de ellas en
ja fuara 	de la casa 

la Costa El porcentaje es menor: enmie-ntras 	ouepropiedades vecinas), 	
anotar tambirn las cdifereunias 

(M. de Salud;197 7 : 26); E 'interesante 
las mujeres rurales constitiu10% 	

en industria, por ejamplo,
en otras 	ranas: 
 solo son 	el 

al 35% ds la fuerza de trabajo, 	 tientras en las ciudades 
yen 	

rurales qua trabajan en industria (posilbleiamte artesa-
25%; csas inujeres 	 eft las 

el 87% de las vujerts qua declararon trabajar,
nalP, constituyen 
ar :as rurales. 

de los patrones n
de este docunento re',is 6 ya algimos

La privE,.ra parte 	 se puidcm incionnr,de lo cualsin e-vlarode In vujer camresina,borles sobr- Caveime: 
por cjciplo los cofnsftario.-; h.chos por ..iur.tel Cre.si, 

"The eco.omv -is nacnasarilv ix 	-d, based pn;rtly on ag;" 

.l tradls mnd ski-ll1,
culture and partly on c,.at, s 

ar. engA-d in the
 employment. Mcn rather than 'or..t-n 
usally devote their 

specializad occun ationS. :omen 
but there are a few exceptio

tire to dLmw, tic chor'o.s, 
Gne wo - J s a u.ur... I.aaid. k,- others ar 

to this. 
few find 	 ,,orl- as seanq1ntresses or a 

school--tcaclc;, a 
b.ou. ; , som wake thmsaalv:Is available

ebroi(ering 
and one has chArz?. of thedcom 7tic help,for hire. as 

Snail shops are in-ntained in 10 homes 
post ocfica. 

o.n of the famlilv are ..
and bars 	 in 20 homf . The 
for runuiug thes'e," (Craspi; 19,39 

chiefly rn.sponsible 

1.07), 

incidental eT,,n.ovyent during the st 
"A f ew womwn find 

i -te, a type 
mer season cooking the voon-dyav real of 

the chicha
of whol,1 	 ker.el ,oCin,. This, along with 

the 
prepard 	by peons :is custornarily distributed by 

to the harvest laborers. Additi onal.woe.n 
hacienda 

to w.nnow pr-an manua-llynrasscd into servicemay be 
teir :,en the mn-clhann

with a hom2-.nde sVZ of o. 
the incomingunable accomurcdatacal. N:innowe.r is to 


crops." (Creopi; 1969: 160).
 

en el Ecualor ast.
Sale.rio, i:: Oficina dil TICA 

Pare at trabcjo de PIDA en 
' - ' quo al ] -porte dp I.ns Tcril- a. 

mflO, dada' la ccns'T-Vracir~ anter i.cf es, 
0.7 homhre, al que se dbe 

trnbajo agrj.col ; en la zona equivain al dcl 
con lo cual la lamwiia del

de ].os hijoscomo .."dir0.75 	 (IlCA; 1973):con 245 jornpl.es de tralio-
agricultor cefnl3tiWtuv nnn1ja).nnto 

zone Oe 	 u iurisdiccicn ia 11%.'que, .n .a
32). Igual'n,:ntrc 1'RED'SUi estium: 	 30%v los h.jcsun 60' de ia uid de trabajo 	 (quo es el padre)(Ire gonero 
en nromcdio. (PREDESUR;1977a/:126). E1 nks interealnte an li is de la dis

conunidad da Cuamote, se
observdo en. n 

t.riLuci6n. faniliar.Ael trahajo.,.....	 justi
3 . Deestos compntarios, Se encuentra. evtonces 

adjunta en el Cuadro 
de que:ficacion 	en la opini 6'n 

http:jornpl.es
http:privE,.ra
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PARTICIPACION DE LOS MIEHrUR0S DE A UNIDAD) FAMILIAR EN
 
LA CESTION PRODU~rIVALAS TAREAS DE 

Tareas a Ias que se enlica all 

trabajo de n~odo ravoritario, 
floO i~VO fli exciuvente 

Madre 
-

Hijos 
-10 102 

HIii s 
5-10 IC-20 

ACRICcITLfVPA 
VPraracn del suv~1o, araclo, 
abono, selacci 6 n de seilla. 

Sic-mbra 
Mcjorins: escarde, abono, des

hierbe. 
Majorps: voltero de tiet-ra 

P,,-. (cuando lo hay) , limnic
za de l-a ncenuia. 

Ccvsochn: (Tnanas y otrog tu-'. 

bgrculo-). 
Chucchir (rernasnda de sobrante) 

Cosecha cerealns: corte-
rccolecci

6 n 
enrve 
trilia 

1imiieza- d'tpranio 
Cosechal Gabas, 61nclics, rnaiz) 
Coaccha: (arveja-) rccolecci~n 

criarve 
limnieza 

Cosecha: (zanalioria, cebolla 
blancp ycol'rada) 

X 
x 

x0 
x 

X 

x 

C 
X 
X 
X 

x 
x 

x 

X 

x 
X 

0* 

0* 

X 

X 
X 
x 
0 
IC 
x 
X 
ICx 
x 

I 

IC 

X 

IC 
X 

0 
x 
x 

X 

0 

0 
X 

X 

x 

X 

X 
x 

X 
1 
x 
X 
xx 
X 

x 

X 

*'X 

X 
Xx 

0 
x 
x 

x. 

0 

I 

0* 

X 

I 
x 
0 
X 
x 
x 

X 

IC 

CANADFRI A 
Canad5o mn'xor: alilricCi6fl 

vrdafl0 
Canedo onor: alirantnci 6fl 

csquilada 
(.boflo parn la producci~n 

Cuidados esipcciali-
lHechura y r..faccC6n de corrales 

X 

IC 
x 
X 
x 

IC 
0* 

x 
0* 

0 

x 

x 

0 
X 
0 
x 

0 
x 

X 

0 

TRANSFn'ZMAC(1 ( DE TI)P.01,UCTOS
i-i.,ocaax 

Tcejido de la lana en telar 
Elaboraci.6n dc irnstrum.Ontos na
ra In actividad a7,ric.,a v ga
nadera (zamarros, cahestros, 
sogns). 

Cuidado de. los irstrimentos de 

labranzii v ganaderfA 
Coiistrucciolles 

x 

x 

xC.~ 
X ~ 

0 

0 
0 

0 X 

Crirmnza v-cu-idado de los hijos0 

I'rcparai~n de Plimentos 
Lavad!o de rona 
Recolecci6n de naja, T.dia y 
carreo do aguna 

a

0* x 
K0 

0* X 

0* 0 

x 

x 
x 

0* 

OTRAS ACT1%VTDA,'IWS' 
Perticipacion en el Picrcado: 

transnorte 
venta 

Trabajo nor salario u otrns 

X 
X 

- 0* 

lfigracion temnporal IC X 

0 Aprendimnjc v nivuda 

FLWNT.; (Carcfa;1977:
4O). 

bst Avc luble Document
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ficasi siempre, la muier qua tiene terrenos de su Tpro

njedad los hace producir. Incluso encontramos casos
 

cue !.a mtjer l1eva la explotaci'fl
significativos en 
quele~ pertenacefl independiefltem~fltede los terrenos 

de tal ro~do, clue se conforniandea los de sui rmrido, 
la misma. familia.dos unidades de producci~n. en 

(Ecliarte La~a; 1977: 51). 

ejemu~lo
Por otra parta el. tr.-bijo del Ministerio Ov Salud secijala hacip. un 

cn al trajo de la vmjex.en el c.-mmo, rarticuarmrmf
de diversificcCiofl 

1 Daule, dwinda se encontro quE. "CXiStfIL, 
te de 1,a, iflvesti-ac.Of en el Canto'n 

que son mtxjercs mayorcs nue han mprrri
cnsi todos Jlo; ricintos, nzrteracen 

(M-im. d. T-!r.ajo y F~irc..nestvr Socia~l; sf: 19). 
dido Eli of icic ncr tradlici'r"' 

dr, tira de. sus -n',r;ti~a
1-tv qo inal-mntec, que CEPLArS, dcantroaottr, 

qu'. Ins rmlicreq nac?.u a la 47tvrzai 
1 o - ' ' de "inr.:ciar &1Jaoortra ciE. 

distinguiqndo la consumida 
t vibaj o ds las uni~adcks fwiir~C~a:.a5, 

Se vaT~. uarfl, tnnto en. activid.-Iler agrc
daittro k' Inl 4Ualiliia de la niuo 


do otro tipo'2 El bAG ' mienrtras tzinto, ha inicirco va un
 
pccti.as? coro 

ci trabajo agrlcolv,la mujer, eni
estudio sobra tecnolog'La aprop3.ada 1)ara 

do enrC.f Js M,-cdus1tri-S" Caserls.clomzs1tico, y 

dobis-
En cuanto al trt.bajo urb-aao, sc- anota qtu2 la ,iarticipaciof'fonn


In, subdi
a Ina inzsculina on-.la rama ck F&,rvicios. PAuntquc no sca cispone 6--

3 5lcs.
griocs dosa rvic2.os (payor:nl, ii.toi 

Mnuevi~sion entre 

vicior, coiltnnks, etc.) "ila simple 1precia ciQfl nos normite roclr Vcr 

f 12). 1/
 
la mujzr pi domiLna an l~a cate-oria vi evc!sd~tC5(PY 


CUADTRO No. It 

POP.1 Pr, ACTIVIDAT)POI3LACTON ACTIVA 
BL U1RWOAAECO1'1O-'ICA EN ALIEA 

1974 

Vq r CnaSTiipresRamas do.Atv.0pd 

17' %.a15.0 %
lMantifactu~ras 2%Gs vAma0.Elecr: idai 

200%I
Comarci3 
1. 0 %/ 7 

TraisporLC v CounicacioflC 18%24

Esta~cii-StOSfinancieros 


25%53.9 %
Servi cios 

FUENTE: FPTM; af: 12 

y de.del. proceso de formaci&'n (!a una "cr2 ida",
1. Un interesanta an~iisis 

en Stutinan; 1.9,14.
lan condiciones ea qua trabajn, cest." hiCcho 

http:rvic2.os
http:pccti.as
http:fwiir~C~a:.a5
http:iflvesti-ac.Of
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la muier en servicios, seg'n el cual 
Hay adem~n otto enfoque resnecto de 
1o con f oran 

que viven con Derqoflan cun quienes no tic
"las r~uje-res 

y que o bircn son cenpieadas
nen reiaci~on de p~vrsntesco, 

en el hogar donde
doms'sticas con resic!encia parranente 

o bien son mujeres que han emigrado reciente
traba.jan sa
mente a la citidad iv) ocedentes de zonas rurales, Su 

a del gran n5i
lario mensual, e-.-t:rarad amen ta bajo 1pesar 

rnero ds horas dR trabojo s.-Amanal, rafleja la ranta ve

en l~a eypptapfl
ducida de IlOS SitV.Cflt S CJ. pa1 poca 

de tTrlbajo y tanobhfl,
cia d~e las rwiercs c-n r.l. rslerr: do horEs into~stSao -- ascolar.,Ii ~c 

de hornas 
s2.n~~~ 

var ail P-1 cuadro s ,2!u5ionte, ej alto nl:.aro 
nertn~cienteS

(45 SM".analc,) cqut tr,':5-jpn Lis~i'r 

a l~a fu-c rza J.i tr,71io. El. nih Jo hoz-ag es casi t3n 

alto co--o ci.i 3-cslo oiilircs v ccntruLta ~'U~Ocon l.a 
cc'o tir~.gar d~e Ins ri-nr7 T dr~ 

(Finn, Ju--mnius ; 1975:104).r-cr~pof)1arc~a1." 

"p'Td'.-la FuzrzarE 1, Mtjex-sCaractp'-tinL 
su Pclaci'onrdc Trdunjo, Clsfcr5por 

co~n -: CabCo'.a dU"FoiA h 

Pronmedi.0 
11lor's1ropor C4 ' 

dentro &'. Salario trab ajaclas 

- yorcada cta~lo 

19/ 6832.6 43.7
Cabeza dofxiia 

25 782.3 41.9
E -)o-3a 

27 741.4 41.5
Wlja 

6 538.1 13.1
Otiro PparCtltesco 

23 331.2 51.8
llinp,1617 parentesco 

i00 632.9 45.3TOTj'L 

(Fiiin, Juscenius; 1975: 104). 

sCiiala qua:
El tra-bajo del. Minizsterio c1a flicneitar Sortial 

el 64ltinin Censo, doentro do). pc
rn nw-,tro aty seg~in 

-L 1974, el 42/, Op l~a fucarz-a activct de. tra1
r'aodo do 1962 

rev.lizando tarans
bajo ranresentalda por inijerc,7, est,'n 

del SE.rViCj.*o doiwestico iproii.lP1".fte.,dor~~t{CiS.DcnrO 
-y stis salarios so

el 90' est'a rerEc-.ntndo nor r'injares, 
eilos salarios inilstriales, y

lo rerresentan el 50'/" de 
los mismos de inanera general.20% de 

lo referente a 
Segtin 11 i nisma f).ente de infornaci'n. an 
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la uibicaciori. laboral, el 88.88% dt umueren de la pobi~a
cio'n econ&,iicaniente iactivfl estn' concentrada en ocupa
ciones de baja calificaciofl y remuneracion. DTe estas, 
el 34.56%1 P-stl-n dedicnidas a los haecres domrn9t4 cos. En 
servicios pcarso *nles y ocupaciones afines est,'n el 
27.27%; En trabajos fatmilia~rcs sin rerunerac.J.6n se en
cuentran el 6.61% y on !a rama de servicio ;, I 20.44%.
(in. dle Trahla.jo y Bi'2nestar Social; 1977: .5). 

Sin anmbargo, el- eentro de !a muccln dac quienes han estudiado 1o situn
cio'n laboral ie Ia .tjcr urbawna ha c-..tado rentra~lo s.n su gran p.a.rticipa
ci'on en eli -:..ctor "informal" I.!, toda ve.z 9min confori-rin un 37%/ rk-. ce 
secto~r, cc.marado con 30% en in- 17A tc'tal. La, mujcr-- es'In co,*i c - it ra

da Pn 10S; SI:VICum pr.on.32 y pr *icinalultmlc i n coniirM7'ion 0;! 
a,;alarizirl (?-7'ALC; I9753: 111-4) , In irL3 Lr-.ia pL 1. ~.8, cnfc 
cif'3Ii y eti ?ijinca(ovde 1-. -mujcr.s consLLtuw-.n el. 47;,: de? .i I'E. en 

el. SC-ctor Iriforr~'a.) , "11 com-rcio al por manor y restiantes yvotee 

(JUULA;1970': I\'-39). 

qin ro, por nat de In's mieres, an trab,%:Iar. s-, 

i--ncico, nor 1rio qut c- su~urbios Cua'l" "zInou- t.ccle-Efl tie uiw.i '%-'If 

omtnv~e cu~c~rn' w ili~~lc, I ~rk r .1.tfofO 1r71 tW r 
hu,-)an.~3 (1Ocri:nsh--.:; 1973: 5) . 2/ Uns -.ncvu-stn- enu el larrio -Por)t I- r 

de 1-i Tula, (TLtr ,s~i 0n u 50.4Z Ins1 wnuwxras trajthnnI---'- 11~irj ~
VIIudrJaa~c6 endo.9e ob I i.a~r clhgr. 16% hih 

\'cnde'or~ ,11-o Iavol'ldaris v 5" de obrera.s v a e'.~cc~stc:9 
de dec.mxz-,ron tr--halar Oc 9-16 horas 1{Taria--. (SUCT1IVOL; 1970: 2J.) 
En un :a:tudio del. TC sobrp E-,!igrantes c1?3- 'a-i rur.-l , Ma tm, d 0nr

n s'2rvco pers:ticipacion era nt;!- baja (25.57) elc 53%)'. trabaijcbn 
nales, T-Icntras 20%/, la hac-lan~ como tuclo: (INEC31968). 

Lan ntabi srznt' , ls tpoca la inforriacio'n i~' s~eobre el difer'-nc4.al 
de iIui17:;3So rntre trahajindorrs hombrp.- v r,.U4-aras del cari. Sirn eIha1.rg, 

1. "AC LLTdidp.- "tie produCf~i ')i e y !3rvitciofnj ii n forma cle 1)roduccl. 
t i!7Vcular1, cpo~ jz~~icr l.a ruimn'r:'acE1J.a c. oneora clofnii. ,iln-sv 

sn tacuo1ogla rc cntiva uG.cida en alnac~ dc: 1i niroilcCik I .p;iw 
sas '1u2 en urnI parte 2rTotnestan coflstitt.dfl3, nor uasolni i-rson 
con ha) a t'rcduct Eividad incraso, dodi faiires e a v/ lo d .m'.i-)r e 
rice trohajin L:;1re~e~Jdafir.tix';j, a7runa *asin n el.s c;tor Ioq 
ocunados quc no ejercen su acLivi.dIiid fnn empreqns orgaizwtz." (JUNAPLA; 
1.978: TV-1). 

2.-L. tasa de rprticimici'n di~ ia imjer iii Il Costa (38.3%. es imalyr clue nn 

en la Sierra (25.87%). Ver CELAflE; 1971. 

B~~~gt~ D ument
A;I~j. 

http:eIha1.rg
http:difer'-nc4.al
http:pr.on.32
http:Trahla.jo
http:rerunerac.J.6n
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sacnain bacia. apreciaciofles de cue las
fracu6.nla aseveracion srmo5rica 

reciban manores qaln-r-tO. por trl.)ajo-3 .iires da
inujerc-% generairnenta 

J-11 la 71E-.:O(dOlg~a propue-stea "OrF0V.TA 
sarroiadospov ls hoirhrE, 


,aasi.t i 11-n61.isr!Sdel
s1 jfnclir'c tio) de r, eur -a c c 

en es-%i 0 sr. di~m--ro 'ne 12 mujor cirmvnp.fl reci!), su dirr.ncia co 
*, uso Ac1s nIn j~siluifst parti:'COf crla ci oshrnrs Tnara aifc

d-- corio i-nviaRlt n mnuJar el csm.do 
Fgr:.sOS ~~ar-~ 
cio'n dr- las ncc sidaees baisi.r.as d~e l~a f a-.. .i 1a. 

el1 111EC, sm a~r~.s urbanas, en catnbio, 
Las trces erncuectaq reaiznE'dnz nor 

dntido. D, Unct1ct~2ait~i 
tvt-a an)r1cACr1 en estns

ver-rJ.Lt1 t'en'r 

qit Yrc s (l6 94 ) 2n c 1 t -Prod r 
1la c-u! .ib TIhnnr$-, 1.1 -,i c-.v , (2 7 .r,5 7) ho 

cst n!)an-mujear tya*,n-in,r-'.-
e' e hch110 c114. 11 J5% do las

t:.vo E;toc)ea u-na con un 41; -Frtre los holr-rEps.
en e-ia catrcgorj-;.., con-rado nzi'~'os~

utilizc'ndo cuelciiiicr um'hraJ. 0-1 	 ra(1.
1e Como,idhaa vc~a 	 1u]Cmbrbr as dcn tr p~ sri cl.nr -fi-C20qfnic -oa: d r,ro 'ir .zz , habr .La !'' 

Fncu -sta dc ltogvr( s de 	 196-)
Otro iaftormc prcnmiradol en bn.-m a una 


seuiala cus:
 

ins o-rc-LC ms~ trintc-	 dis hvinbrcs cczi'o de :;uj.rer
bi."si~ 	

(In- la egcala s;3Trial nuninie'riorson LMNIC~rpp rn la zon-
pc&ic~.c'~c 1-0~ 

lag n oorcineoCS n la 	 zonla swrIola 
-.sr'siitt. c., peor auc lTa 0- Jori ho!-:h 

wuierz-, en trao; 
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el. arno 
r~.spueso9I en. ranminerlciofles infrioras nor 

Tai'nf pue
traajOo e anoaScosfls simutansamnure. 

i.ntpnftEfl,las nuJw3xe nohItnl)tesis rue
de considara-se rco su aa

qul los horbres, naxiizar 
con el inismo iixterrE- Or puestoI otros a:--i~rctc,;dan in'a valorrio sino riue 

(! trabal&o, locaJlizacioCn p,=o~r'V 
d~e trabajo (condiciones' Jeseanius;et. "(Finn,cie liornrios,fica, [1c-%.-i~dad 
1975: 105). 

o 
p e-FPLz iaJr

Vinn v Ju:-flitsFinalirV.nto, 
nv.- nre11 Atuaciu~ai10 concontra-z2~~fctw"auv la l~Li~[f 

de lo-. hwillres.os silaricissentmi l 

In 1'.1uj ar. F1 docu-:'.sntc, cla.62~t~omctirosido 'fl. £i6i.OdtJha de :uts rmaAeres ct1atoclpnvia' 1articinaclo 
qur oto 11111-TIM an9..Lz 


e.sto ..--Th
 
: 1.. Se mializa (Tue

(V '.M,. -- Up'.I1r,. Ii r. :'-, n r !I;' 
'-'.!l 1.0 11IlLIS lfl(' 

o Cx A ClfC!~ 
un iwpaeto flrtX.. 1. 

d c 2 mc .~K1.7L24.t'.Itk ci)
l1 o:anoi ~ot ~in I as 11-11j ,-1'- 01,4(~,

ro" Conl !'an:1~ 
da"C'.0L o .ccir7:t uv'.0 oso..2 NIvo

'a tionvic--m.-' ona~@ on 

daz 25 aioz;d trnlialjo. E~ ta 


r"f.) I r?
 

~ r.o('E.. OTt~rti'Lado arc~Ito vmji V 
Fi,nf~~(. -ha 

do!-.1s tlry
vw' mz-ron , s;cpitn el Genio, r.1. 

T)( rotJ.T.',-:rrtr.K)a1Cnobusmacen 
1 'Iro IT ral-l-s 

.loSr, 2 2") qua 



- 43 -


AM

LA MUJEP A LOS SERVICIOS PUBLICOS, Y NIVEL.5 DE DINLZ 

2.2 	 ACCFSO DE 
QUE SE DERIVAN. 

La situacicn de desventaja en qua evolucionan los trabajos 
domestico y
 

formal de la niujer en el Ecuador ha side analizada, en 
phginas anteriores,
 

en funci6n de sus niveles de salario e ingresos, que 
son inferiores a los
 
Sin embargo, esa
 

de los hor'res en cuento a su distribuci'n relativa. 

una vision total de los niapreciacion no nos permite todav{a arribar a 


se hallan, per ejemnlo, las mujeres jefes de
 veles de bienestar en que 

hogar, toda vez que habria que analizar tambi 'nsu acceso 

a los servicios
 

de salud, de vivianda, de agua y electricidad, de crYdito para la producci.6n,
 

etc.
 

tanbien el acceso diferencial que tienen hombres y muje
Lamentab]enente, 

serv 	cio. Ps aspecto que no ha side too;
r-s a la dotaci6n de estos 	 otro 

en 	 areas, como por ejemplo la eu
via investigado, :cepto detcrainadas 

mujer al crudito, a la procaci6n. Poco se conocc sobre Fl acceso de li 

la pequeSn industria y artesaefa, y enateccion bajo leyes de promoci

6fn 


general, a eleiantos de apoyo a In t'roducci6n y el trabajo. Es inte reson
tipo 	de aa'].isis; la in

te anotar -ieso esta ya ernpezane-o a nensar ese 

de cases que est6 siendo realiza0a ,or la Cificina de IICA en


Nestigaci(n 
por ejerr-lo, tiene entre sus nrop'sitos y r.- todolog{siel de

el Ecuador,
"conocer la realidad fsica de v.vienda y trabajo a travc-s de indices 

uso
de insunos agrlcolai, acceso a agua potable,
de bienestar core el use 

condiciones de Ivicnda, a.imentacicfn v s
de mRquinas de coser, cocina, 

t6rrinos de refErencialud pr.ventiva. (IICA;1979:6). Igualmante, los 


para el trabajo a ser realizado nor el CONADE n-'ncionan 
el analisis d.
 

la muier, en la cual se
 
"los problemas especlficos del bienestar social y 


piensa exaninar los problemas educativos, los problamas de salud (mtarno

infantil, aborto, enfermedades especiales), prostituciofn, vio].acions, dei

lincuancia, etc." 

s all de lo ya analizado a-n
 En este scntido, es dif'cil tratar de ir "i 
 y cone riernbros da
pltginas anteriores, as decir de que, en el Ecuador, 


los grupos .recs favorecidos, es posible que hay-an mas mujeres que hon
o por cu.nta

bres, entre los jefes-d.-hogar o trbajad.res asalariados 


propia. Esto, planteado come hipotesis, podr'a encontrar un asidero, 
al
 

menos concetual, en ofirmaciones como las de qua "undernutrition is, or
 
and ,Yonen are iore likely than
 

course, primarily a disease of poverty, 
grupos 8nalizados per 

rnen to be hoor" (Newland;1975:51). l'no de los 	
que

FODERUA, sobre la situaci6n de la mujer campesina, concluy
6 


"el Prohlenma central son sus nivales de pobreza. Las 

jornadlas agotadoras ce trabajo, rezclando las tareas 

dowesticas, agricolas, familiares, dq mercatdao, etc. 
condiciones do vino les permitan mejorar en algo sus 


da y su promedio de esperanza de vida es cada vez mas
 

corto" (Banco Central:1979).
 

http:producci.6n
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Educaci6n.

En.el cap~tulo 2.1 se analiz
6 el acceso diferencial que tienen las mujares,
 

de educaci'n y de capacitacign, 1/
respecto de los hotrbres, a servicios 

A ello habria que agregar otras consideraciones, que se 
derivan del siguien

te cuadro: 

MADRO No. 5 

POR GRADO INSTPUCCIONPOBLACION FEMENINA DE 

1950 1962 1974 

999.561 66.0% 1'645.673 69%
 
Nimero de Alfabe.tas 572.614 51.0% 


(mujeres 10 + afios)
 

1446.845 55%
542.549 42.0% 969.194 54.0%
InstrucciOn Primaria 

(mujeres 6 + a~os)
 

37.365 4.0% 116.131 8.0% 349.659 17%
 
Instrucci~n Secundaria 


(mujeres 12+aios) 

Instruccio'n Especial
 Sin datos
 
y Profesional 11.518 1.1% 18.593 1.3% 


2.099 0.2% 6.145 0.5% 35.022 2%
 
Instrucci6n Superior 


FUENTE: (FPIM; sf: 3). 

en al ia's han decraecido en los 5Itimos
i) Los niveles de analfabetismo 

anos, pero se observa que aun es significotiv-mente mvor la incidencia 

de este Droblera entre las mujeres, particularmente las de las Ir-as rura

les , toda vaz oue la zona de residencia parece ser x's deter.inante qua 

al acceso a la educaci'n. "As regard illitsracy, Mar
el saxo en cuanto 
tif _z noints out thit the discrepancies are far greater between the urban 

rural. sectors than they are betwean ven and womr.n. For expniple, in
and theare illiterate comrar-zd with 15.2% of
urban areas, 8.1% of the men 

Tn rural areas, the figures are 39.4% and 50.7% respectively.women. 

(Martinez, pp.2 6 ). Nevertheless, it is clear that rural women f,.ll in 

the bottom range of the spectrum." (Salamea, Liker; sf: 13). Esto inci

de, seg'n un estudio, y como ejemplo, en que los analfabetos no han teni

1. Como se que, de los trabajo (Sta. Lucia)ejemplo, anota en uno grupos de 

de un seminario sobre la mujer campesina, se indic5 que "el problema
 

central es la falta total de oportunidades que se puede brindar a las
 

la "zone, p ara que logren un M'nitno nive.l de capacitaci 6 n"mujeres de 
(Banco Central;1979).
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do --hasta la -ltima Constitucion-- darecho al voto, con lo aue "women
 

have generally voted in smaller number-, than men and have rarely elected
 

a female representative" (Salamea, Liker;sf:12).
 

(ii) Un aumento considerable ha habido tanibi'n en cuanto al acceso a la 
e ducaci~n priraria, habi~ndose taxabie'n reducido las diferencias entre las 

tasas de inscripci6n de hombres y mujeres. 

(iii) Las tasa. de 	 repitentes y de dsercion entre las mujares son ra's 

altas 	que entre los hombres. En un astudio en Cayambe, por ejeraplo se
 
en la escuala rural del lugar hablan 17 nujerss y 28 lionencontr6 qua, 

privr qrado, raientras que en Pexto grndo habimi solo 8 hombres.bres en 
En total, n ]a escuela, hablan 102 hombrep y 40 mujere.q en 1969. (Cresii; 

3969:130). ' Tn lo que conci;-rne a los indlg.:--nan, las escuslas son ins.ti
tucicneq t p.Ca:pi.ete iaculias" (Crpi;sf:l59). 

(v) 	 Ila hpbi6u tin aurnento en el acct so de li intier a la Cducaci6n secuti

1os rujee hoci7 lj . 1ucac, ,or alita. t ch:;.':
dcria, oriait7ndos,. 

da alunnas mujeres surnrt -J_I de h'or.'res, "ras]hi.ia anota que el nunaro 

z,Estado 	 u,. est-i-'ul.nIbZi-a -LPAlo-t.r 	:,o!ftiC'. ,.d qd£ue -.Oad nro-, jua .l, 	 y accic'nvrua 	 a-tF. 1r.,1-.7.,a uima 

frezca a ]a- nuvas -irofcsionales iayores onortunidades de trabajo, ascen

sos y mejores salarios." (FP114;sf:3). "Sut it is interestinp to note that 
-- boys and girls-there are no statistics givan on numibers of children 
are actually enroleligible to go to school compared with the number who 

se anot6, es seled" (Salanea, Liker;sf:12). La educaci-n tecnica, como 

vez qua los honbres predominan en las especialidades induslectiva, toda 
triales y agrfcolas, y lns mjeres en las relacionadas con secretarido,
 

modas, peluquer"a, etc. En -enerpl, cursos de adiestramiento t6cnico .'a

ra la poblaci6n pobre, que m5s los necesita, son dificilmente accesibles.
 

En 1976-77 hab{an solamente 1.099 mujeret matriculadas en escuelas t'cni

cas de especializaci6 n en artes industriales femeninas, mientras tanto,
 

hab'a un superavit de 28.021 secretarias y 47.732 contadoras, y un defi

cit de 8.768 enfermeras. (CONADE;1980).
 

(v) Tambien ha aumentado la natr'cula fetnenina en el nivel universitario, 

estando ellas representadas mayoritarianente en las carreras de letras y 

educaci6n, "donde los salarios favorecen a las muieres, cuvos trabajos al

ternativos no 	son generalmente muy atractivos" (CONADE;1980:V-13) y con.
 

manor represantacicn en las ciencias sociales, ciencias exactas, y cien

cias naturales, y inas baja aun en ingenieria, y agricultura. 
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CUADRO No.
 

ALUMNAS MATRICULADAS EN LAS
 
UNIVERSIDADES DEL PAIS
 

Provorci6n
 
Nujeres de mujeres
 

en cada hrea
 
Gruno de Escuelas 
 %
Absoluto % 


57.2
8.925 48.7

Ciencias de la Eduaacin 

Ingeniera v Tecnologia, Planifi 6.5
832 4.5


caci6n 
 32.6
3.079 16.8

'Meicinav Afines 
 31.7
2.836 15.5

Econola y Administracion 
Ciancias Sociales y Poifticas, 39.3
592 3.2

inclyendo Period.smo 
 3.8 14.4
702
Derecho 
 61.2
1.321 7.2


Otros a/ 

19 0.1 25.0
 

\Artes 
 1.3
29 0.2
Ciclo Bisico 


31.8
18.335 100.0
TOTAIL 


Incluye Tecnologla Afdica, Bibliotecologia, Fisioterapia, 
Humanidades
 

a. 

Cl~sicas, Ciencias Religiosas, Nutrici6n y Diethtica, 

Servicio Social
 

y Ciencias Naturales.
 

FUENTE: (CONADE;.980:Cuadro V-10). 

(vi) Lamentablemente, los textos utilizados para hombres 
y mujeres son
 

generalmente los mismos, lo cual, entre otros elementos del sistema edu

cativo, tienden a reforzar los estereotipos sexuales 
analizados en el ca

pitulo 1.1. As!,
 

"se ha seialado la necesidad de intentar el reconocimiento
 

del contenido de los programas, los mismo que refuerzan
 

en todas sus instanciaslas tipologlas sexuales....
 

.En segundo lugar seialamos en este diagnstico la necesi

dad de precisar la situaci~n de aislamiento debido espe

cialmente por su nivel de analfabetas y del mono-linguis-


En tercer lugar con respecto a educaci6n seialamos
 mo. 
 n

la jrnortancia de diagnosticar el acceso y participaci

6
 

de la mujer a las formas de educaci6n no formal, curnos
 
Tambi~n se hace nenesario ver el
de capatitaci6n, etc. 

n, su condicion, y los recursos
profesorado, su formaci

6


con que cuenta y de que manera se est5 condicionando 
el
 

acceso de la mujer en la educaci~n. Er quinto lugar la
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adecuaci~n de los contenidos educativos a la 
realidad con

crata que enfrentan las mujeres es decir, tratando 
de ver
 

la valoraci6 n quo Sstos contenidos tienen 
para la educa

(Banco Central;1 97
9).


ci~n femenina, como para su calidad." 


Las condiciones citadas dan lugar a interpretaciones 
como las formuladas
 

en un documento de la Junta Nacional de Planificacin, 
segn el cual:
 

"a la mujer pertenecen, en todas las reas, los Ufs cre

cido% porcentajes de poblaci6n con escasa 
o ninguna e

n femenina, de seis aios y mas,
ducaciin. La poblaci6


sin instruccin, fluctua entre el 11.5% 
que toca a Gua

yaquil y el 43.5% atinente al 5rea rural
...... No obs

n la considerable participaci
tante, llama la atenci
6

6fn
 

femenina en la matr~cula, sobre todo en 
los niveles pri

mario y secundario" (JUNAPLA;1979:9 4 ,1
34 b/).
 

CUADR O No. 7 

TASA DE FEMINEIDAD
 

Aios Escolares
 
1975-26
1963-64
Niveles 


93.8
89.6
Primario 

90.8
78.4
Secundario 


26.3 44.7 a/
Superior 


a. Corresponde a 1973-74
 
(DESARROLLO Y EDUCACION EN EL ECUADOR;1960-
FUENTE; 

1968 :136).
 

Estog aspectos de educaci~n y adiestramiento 
se vuelven obviamente m~s 

criticos a nivel de las familias de bajos 
ingresos, y sobre todo a nivel 

En las encuestas realizadas en los bade las mujeres de esa categoria. 


rrios populares de Quito y Guayaquil, 
se observ

6 las siguientes cifras:
 

La Tola Guayaqul.L Machala-Pto. Bolivar
 
1adres de familia: 


22% -analfabetas 
 40%
13% 25%
ninguna 

i- 2 grados 
 52.2%
 
3 - 6 grados 61% 66% 

VTNT'1. JUNAPLA 1976 y 1973; y SEGESVOL, 1976. 
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Se anota, en una encuesta realizada por el Ministerio 
de Salud, a mujeres
 

rurales de.15 y mfs a~ios, que 33% en la Costa y 20% en la Sierra no tenlan 

ninguna escolaridad, mientras que 14% y 24% (respectivamente) 
hablan com

(Min, Salud;1977;19).pletado el 6to grado. 


Las areas de instrucci'On que las mujeres encuestada 
en La Tola, en Quito
 

declararon neces- .r eran:
 

lo referente a las asDiraciones de canacitaciofn 
ve

"En 

mos que 95 madres de familia que constituyen 

el 45%
 
confeccio'n, 6 quieren
les gustarla aprender corte v 

aprender belleza, 12 Drimeros auxilios, el 
mismo nu'me

ro tejidos, 13. cocina, 8 leer y escribir, 3 ingles,
 

5 tareas de oficina, 52 (24%) que no desean aprender
 

nada y 8 (4%) que no tespondieron a la pregunta" 

(SE(ESVOL; 1976: 14). 

de SEGESVOL sefia-
En otro barrio popular de Quito (Mena-2), otra encuesta 

16 que en 29% de los hogares hab'an mujeres 
que desear'an recibir instruc

de belleza, 12% en pasteler'a, 15" en 
ci6n en cuanto a tecnicas de sal6n 

adornos, etc. 
cocina, 35% en corte y confecciofn, 19% en jugeteria,, 2 7% en 

(Luzuri.aga; 1979:83). 

Salud.

este agpecto, el generalmente diflcil acceso 
a los servicios
 

En cuanto a 

--p6blicos o privados-- de salud,.nutrici.fn, saneaniento, etc. afecta 

mas a las mujeres, toda vez que requieren de 
cuidados especiales en situa-

Por otra parte,
como el erbAarazo, el parto, la lactancia, etc.
ciones 

se observa que no se esta haciendo un uso pleno 

del potencial femenino
 
'rens rurales.
 

en servicios de salud, particularmente en !as 


Se anota que los adelantos observados durante los U'1timos afios han deter

http:salud,.nutrici.fn
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I/ pero que, sin em
la tasa de mortalidad materna

minado un descenso en 
los riesgos especiales de-rivados de una fer

las mujeres afrontanbargo, perdida fetal, des
tilidad, frecuencia excesiva de embarazos 

sucesivos, 


nutricion y nacimiento de niios cuyas madres 
tienen menos de 20 afios o
 

al respecto sefialan que 
ais de 34 (Naciones Unidas;1979: 2 1.b/).Las cifras 

"pigh fertility rates affect the health 
of both mothers
 

Maternal mortality usually increases with
 and children. 

and the age of the mother. The 

the number of children 
reasons for this are basically malnutrition 

of the mother,
 
proper en-;


lack of proper prenatal care, and lack of 
a 


To this may be added the morta.vironnent for delivery. 

which, because aborabortion complications,lity due to 

tion is illegal, is usually r-rformed 
under very unsani

tary conditions. In Ecuador there were about 5,000 regis-

Of these,

tered deaths of women aged 15-49 in 1975. 

were due to complications in pregnancy
about 10 percent 

or to abortion. The proportion may be higher due to mis-

In addition,


reporting or nonreporting of cause of death. 


in 1975 out of the total number of hospitaiza.ions 
5
 

percent were due to abortions and about 6 
percent were
 

due to pregnancy complications. Furthermore, there were
 

2.3 deaths of mothers per 1,000 live births 
in that year. 

(Wo'rld Bank; 1979a/: 371). 

Bonifaz, analizando la situaci'fn de los 
ind'genas de altura, sefiala como
 

"la gran mayoria de los partos se realiza 
en chozas con ayuda de algun
 

hay muy pocas complicasin ella (pese a lo cual)
pariente, pero a veces 
ciones" (Bonifaz;1976:1 3). 

de la atenci'n a la mujer constituye su 
Otro aspecto importante dentro 
situaci6n nutricional, toda vez que "la 5alud de la madre es el riesgo 

recien nacido" (Naciones Unidas;197 9 2 2 , b/).m~s importante par el nifio nor 
que anotar que, en el Ecuador, un estudio realizado 

Al respecto hay 
la AMerican Technical Association detecto 

la incidancia de alg'n nivel
 

de desnutrici'fn entre 211.110 madres encinta 
o lactantes, cifra que po

dria representar cerca de un 40% de las madres ecuatorianas en esa situa

ci6n con incidencia similar tanto en el carpo 
como en las ciudades. (Lu-


El estndio de Varea sobre madres gestantes de 
las 'reas
 

zuriaga;1979:b). 

rurales seiala que
 

"La madre es desnutrida en alto porcentaie, 
no hace o
 

es muy limitada la suplementaci
6n alimenticia durante
 

la gestaci'n, presenta bocio endemico en algunas 
areas
 

y parasitosis en mayor o menor proporcion." (Varea;1976: 

28). 

1. El ni'mero de madres muertas por cada 10.000 
nacidos vivos.
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El trabajo de investigacin propuesto por FODERUMA sefiala hacia la necesi

dad de 

"a. Inventariar los conocimientos practicos de salud y cre

encigs que tiene la mujer y que transmite a sus hijos. Es

te es uno de los factores culturales que el Programa de A

tenci6n Friznaria de Salud debe tomar en cuenta incluyendo 

en su diagnostico un Inventario de esta naturaleza donde los 

se considere sean: alimentaci6n, saneamiento,elementos que 
cuidado de los hijos, higiene, utilizaci6n de medicamentos,
 

yerbas, etc. Todos los conocimientos que pongan en practi

ca. 
b. Luego, respecto a salud y nutrici6n sefialamos la impor

tancia de conocer las practicas de alimentaci'n de mujeres 

embarazadas y tambign la distribucion inter-familiar de a

limentos puesto que la mujer generalmente sale perjudicada 

en su raci'n." (Banco Central;1979). 

Finalmente, hay que anotar el importante trabalo que sobre conocinientos,
 

actitudes y practicas de salud en el 'arearural, fuera realizado por el
 

Salud (aun cuando no se indic5 la fecha) en base a una en-
Ministerio de 
cuesta en las provincias de Guayas y Tungurahua. No se diferencia el 

impacto a nivel de hombres y mujeres, pero se indico, por ejemplo, que 

"El grado de instruccion de las madres estudiadas es baj'

simo en ambas regiones, lo que constituye un grave obsta'

culo a cualauier campafia educativa que utilice material 

escrito. Se requiere corregir conceptos erroneos o in

culcar nuevos conceptos en materia de salud, pero hay que
 

utilizar de preferencia comunicaci6n verbal.
 

El parto se realiza sin atenci6n medica en las tres cuar

tas partes de la roblaci6n estudiada en ambas regiones." 
(Min. de Salud;l977:60- 61). 

Las condiciones sanitarias y de nutrici6n anotadas inplican graves pro

blemas, como los observados por Greene, quien anot6 que, en las comunida

des de Tocachi; y la Esperanza, un 80% y un 60% (respectivamente) de las
 

mujeres, padecdan de bocio, comnarado con promedios de 63% y 44% entre
 

los hombres. (Greene;1976:182).
 

Vivienda.-


El problema de vivienda afecta posiblemente de igual manera a hombres y
 

mujeres pohies, atn cuando algunas observaciones a nivel de Latino Angrica 

seFalan hacia el hecho de que, siendo las mujeres las usuarias fundarenta
les de ellas, estan afectadas en mayor medida Dor la baja calidad de las 

viviendas y de los servicios basicos fundamentales. Igualmente, se anota
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latinoamericans, promue
el deficit de viviendas en las grandes urbesque 

de las uniones recientes con la familia de alguno de 
yen la residencia 
los ecnyuges, lo cual tambi&n "incidira en la proongacion de su 

condici6n.
 
(Naciones Unidas;1979:

25). Por otra
 
subordinada como hija o como nuera" 

que en el disefio de las viviendas "baratas" no siempre
parte, se anota 
se toma en cuenta las necesidades especIficas de la mujer 

y los nifios 

(Banco Central;1979): 

En el Ecuador, as de pensarse que la inaccesibilidad 
a una unidad de vi

vienda presente mayores problamas a nivel de 1q mujeres 
jefe-de-hogar. 

alft al 
Ellas posiblemente deban recurrir a las unidades mars baratas, y 

n.
 
tratarse de asentamientos precarios les sea n~s dif~cil 

su consecuci6

Los resultados de uwa encuesta en un ba-rio Dopular de Quito seialan, 

como contraste, que al nivel de viviendas organizadas, otorgadas 
por el
 

BEV, las mujeres tuvieron un accesu -elativamente mas facil que los hom-


Entre 960 unidades que fueroa otorgadas por el BEV a adjudicatabres. 

rios de los sectores pobres en Quito, en el Programa de 

la Hacienda Mena,
 
n de
 

un 60% fuaron a solicitantes mujeres, lo cual destaca una situaci
6


comunidades, el norcentaje
ventaja. Sin embargo, se observa qua, en esas 
 Esto lle
de mujeres que no tenfan un compafiero de hogar eran solo 

un 16%. 


v6 a la conjetura de qua "la mujer pudo haber tenido un 
trabajo .nns esta

n
 
ble cue el hombre, con lo qua pod'a ser mejor candidata 

a la asignaci6


en una condicion de ines-.
 de una unidad, o que muchos de los hombres esten 


tabilidad (conviviente, migrante, etc.) que motive a las mujeres a ser
 

ellas las responsablas por la adjudicacio'n de vivienda" 
(Luzuriaga:1979 :
 

16).
 

que la unidad de vivienda
En todo caso, parece razonable pensar que, mrns 


misma, ser'a adecuado analizar las condiciones de vida que en ellas pre
6
 ,por ej mplo, que
dominan. En un barrio popular de Quito se encontr


cana, que deba ser consecuen20% de las familias disDon'an de una sola 
(SEGESVOL;1976:15).
temente compartida por varios miembros de la familia. 


Seguridad Social.-


Las pocas referencias existentes al respecto de la cobertura 
de las mujeres
 

por el sistama de Seguridad Social sefalan hacia el hecho 
de que la lay
 

aun, hay

respectiva no hace discrimen entre hombres y mul eres, y que 

mrns 


algunos tipos de protecci'n qua se efectuan exclusivamente en 
favor de la
 

mujer: seguro de maternidad, de viudez, de orfandad, subsidios fariliar-
Las mu
res, servicios familiares, seguros de enfernedad, de vejez, etc. 


jeres tienen, a trav's de estos mecanismos, acceso a maneras 
de solventar
 

problemas economicos personales y faniliares.
 

ya la sugerencia de que se es-
En otro capltulo de este informe se mencion
5 


tablezca tin seguro de vejez (retiro de la mujer trabajadora) 
a los 25 afios,
 

cambiando la estructura actual que determina un retiro a 
los 55 afios de e

dad o 30 a~os de tiempo de trabajo. Sin embargo, hay situaciones econ6mi
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como anotaciones al respecto de
 cas que obstaculizan esta medida, as' 


que
 

"la jubilaci6n con 55 afios de edad y 30 de servicio es
 

te'mprana...... el pal's perderla una buena parte de la
 

poblaci6n econ6micamente activa....... la mujer 
volverfa
 

a trabajar aceptando sueldos mas bajos ocasionando tam

bien una comnetencia desleal, (y que) a los 40 o 45
 

afios de edad la mujer est' en plenitud de su vida"
 

(CIM; 1979,a/:2 4).
 

n de la mujer en cuanto
El documento de la CIM enque se analiza la situaci
6


beneficios de Seguro Social no sefiala, lamentablemente la
 a su acceso a 

relativa cobertura nue tienen los (hombres.y mdjeres) trabajadores 

en va

n, lo cual daria una vision mas clara del benerias categorlas de ocupaci
6

ficio que cada gruno esta recibiendo. Se anota, sin embargo, que todavia 

hay mucho que hacerse en cuanto a la cobertura de la poblaci6n 
agricola, 

incluyendo los programas del Seguro Social en beneficio de la formaci6n
 

de la mujer campesina, incluyendo puericultura, higiene, aprovechamiento
 

de alimentos y mejoramiento del hogar en general.
 

Acceso y Uso deMedios de Comunicaci
6n Masiva.

n como eiementos de educaci6n,
El notencial de los medios de comunicaci
6


informaci6n, esoarcimiento, etc, (con lo cual podrifan convertirse 
en mo

tores de cambio social, de capacitaci
6 n, y aun de promoci6n de la mujer,
 

acelerando la acentaci'n de las funciones de las mismas), 
parece que no
 

esta plenamente utilizado eu el pals..
 

los medios de comunicacion masiva tien"En muchos casos 

den a reforzar y a presentar una imagen estereotipada,
 

la utilidegradarte e inmoral de la mujer....ya que se 


za como objeto sexual y como agente promotor del consu

mo indiscriminado....(y) tienden a producir efectos
 

perjudiciales en las actitudes y valores relativos a la
 

funcion de la mujer en la sociedad ...... " (Naciones U

nidas;1977, b/:34). 

La situaci6n, .a nivel del Ecuador, ha sido observada de manera 
similar:
 

"Todos los medios de informacion masiva conciben a la
 

mujer como una criatura d~bil, inestable emocionalmen

te, intuitiva, consumidora, hecha para gustar y ser
 

deseada. Y con estas caracteristicas han configurado
 
aun
 un estereotipo de inferioridad, que las mujeres 

las ma's cultas se niegan a comprenderlo y lo aceptan 

como lo mas normal y natural porque lo consideran 

que asi: lo ha dispuesto Dios o norque biol6gicamente 
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(Romo
jamfs podr~fn alcanzar la fuerza del 

hombre." 


Leroux;1975:1
25)•
 

Parte del problema radica en 
que las mujeres de bajos ingresos 

encuentran
 
6
 n, a falta de
 

una fuente de esparcimiento 
en esos medios de comunicaci


A nivel de los habitantes 
en los barrios popu

otros recursos similares. un artefac6
 , por ejemplo, que "el radio 
es 


lares de Guayaquil, se encontr


to industrial que ha penetrado 
ampliamente en los estratos 

bajos y su
 

normal ..... mientras la cocina puede
 

posesi6n puede ser considerada 
como 

...... y la tele

ser considerada como una categorla 
intermedia de consumo 


A nivel de los grupos
 

visi6n como algo mas exclusivo" 
(JUNAPLA;1973:80). 


mas bajos entre las categorlas 
de la Encuesta realizada 

para 
6 

ese trabajo
 

se encontr que el 53%
 

(categor'a Servicios Infra), 
hace ya siete afios, 


de las familias poselan radios, 
mientras solo 10.6% poselan 

una cocina,
 
Es de creer que
 

(14.4%) tenifan televisiones 
que cocinas. 


y ms familias conside.a.d. el boom 

esa tendencia sea aun mas 
aguda en la epoca actual, 

en compra y uso de la televisio'n.
 

Otro an'lisis importante se 
hace a nivel de !as revistas 

dirigidas a la
 

mujer, se anota que
 

revistas feministas hicieron 
un paoel de gran impor

"las 
 ademas de
 n literaria ..... 

tancia al fomentar la expresi

6
 

parecer en gran parte un ejercicio 
en concientizacion fe

menina" (Handelsman;1978:77).
 

apreciaciones
 
Otros observadores son, sin 

embargo, menos generosos en 
sus 


va que "prIman en ellas los 
al respecto de las revistas para 

la mujer, 2 5 ). La au
sexual" (RomoLeroux;1975:1 

temas relacionados con la cuesti 6fn 

tora analiza, una por una, 
las revistas de mayor circulaciofn, 

seialando
 

6
 
el porque de la apreciaci n mencionada.
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LA CONDICION FEMENINA
2.3 IMPACTO DE LAS MIGRACIONES SOBPE 


Al analizar la condici6n de bienestar, ingresos 
y accesos a servicibs que
 

puedan tener todos los ecuatorianos, es fundamental 
considerar la ubica

dentro de ese enfoque, la situaci'n geogrifica en que se desenvuelven, y 
en este caso, las mujeres-- que
 

cion cawbiante que afrontan las personas 


han emigrado en busca de mejores condiciones, 
o que han sufrido el impac

--al menos temporal-- de
 
to de la migracion y consecuente. abandono 


los miebros masculinos de su familia.
 

flujo poblacional del campo hecia la 
Dentro de la tendencia general de un 

ciudad, hay dificultades en estimar cuantitativamente, 
de manera precisa,
 

Un estudio de la OIT liega inclusive a
 la magnitud de este fen6meno. 


sugerir que "there is only fragmentary evidence 
on the extent of rural
 

aun cuando solo el crecimiento urbano de las
 emigration" (Peek;sf:35), 

ciudades del Ecuador, en el contexto de su crecimr.ento 

vegetativo, podria
 

Asi, 38% de la poblaci6n feconstituir Darte de la evidencia necesaria. 
 Lo que posiblemente
menina de Quito era "no nativa" (JUNAPLA;19751:26). 


sea mas dif'cil de establecer sea la diferencia 
entre migracion "autonoma"
 

de la muier y la migraci'n de mujeres que lo hacen 
en compa-iia de su fa

milia (ICRW; 1979:8).
 

n de las tendencias migratorias, Dor sexo, ha. sido 
analiza-


La estimaci6

El trabajo del International Center for Research
 da en varios documentos. 


Censales de 1962 v 1974, utilion Women cita estimaciones para los afios 


zando como Indice la propo-ci'fn de hombres y mujeres 
que residen en areas
 

Segin este criterio, el Ecuador ha experimentado
rurales y urbanas 1/. 
n con
terminos de relaci

6


una significativa migraci6n femenina, tanto en 

Se sefiala , para el
 

la migracion masculina, como en n'meros absolutos. 


Indice de "female dominant migration" (FMI) 
de 103, lo cual
 

Ecuador, un 

es producto de que, en todas los grupos de 

edad (exceotuando el grupo de
 

hubo mayor emigraci
6fn femenina de las areas rurales, que la
 25-29 afios) 


decir hay mayor emigraci
6fn femeni

esperada. El diferencial es mayor, es 

afios) y es importante 

na, entre los grupos de mayores edades (50 y mas 


tambien a nivel de mujeres j6venes (15-19 afios).
 

We constructed a sex differential (or femaleness) 
migration index com

1. ' 

posed of both an observed (or actual) and an expected sex ratio (y)
 

the nunber of females per 100 males for all five-year 
groups


defined as 

....We assume then that
 between the ages of 15 and 64 in rural areas 


than 100 females per 100
 when v is greater than 100 --that is, more 


males reside in rural areas-- there is male dominated migration" (ICRW;
 

En esta metodolog'a se esnecifica, que el cuestionamiento
1979:10). 
 are not
 
planteado por Peek ("as data on rural mortality 

and fertility 


available, it is difficult to calculate rates of 
rural-urban migration
 

without making some very unrealistic assumptions") 
ha sido resuelto.
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muestreo de las fichas vara el Censo de
 El estudio del INEC, basado en un 
la poblacion inmigrante de Quito en mayor

1962, sefial6 que "se observa que 
(90 hombres por cada 100 mujeres) (JUproporcion son mujeres que hombres 

Otro estudio posterior del INEC, basado en una encuesta
NAPLA;1975:15). 

en los hogares urbanos del pals, en 1975, senalo"que en las areas 

urbanas 

hay 1100.000 personas que son inmigrantes, entre ellas 
580.000 mujeres 

casos salieron de otraq aireas 
(54%), las mismas que, en dos de cada tres 

urbanas (INEC;1975). En un barrio popular de Quito, (La Tola) se encon

tr6 que solo 41.5% de las amas de casa encuestadas nacieron en Quito (SE-

G),!SVOL; 1976) . 

la emigraci'n internacional, no existen suficientes criterios En cuanto a menor no
para comentar la participaci&n relativa de la mujer, su mayor 

o 


sibilidad y deseo de salir del pais, v las razones para esta 
decisi6n.
 

Ia Muier Migrante.Caracter'sticas de 

Segun quedo establecido, la muier migrante en el Ecuador sea 
mas posible

muier mayor de 50 afios. La mayor tendencia de
 nente una adolecente o una 
las muieres j6venes a migrar esta observada dentro de un proceso 

"which 

may reflect the fact that young (single) girl- can more easily secure em
age"

ployment --as domestic laborers-- than can young men of the same 
de mujeres migrantes auna(ICRW;1979:67), (INEC;1975:16). En encuesta 

Quito se encontr6 que el 35% eran mujercs entre los 19-22 afos; 
las muje

res de edades mayores de 50 afos constitulan solamente un 3%, lo cual su

giere que la emigraci6n de nersonas de avanzada edad, se haga 
mas hien a
 

otras ciudades de menor tamafio (Soli's-Sn'enz;1977:2 46). Sin embargo, es
 

notable que un 68% de las mujeres migrantes (casadas o viudas) tenlan de
 

a 3 hijos, lo que sugiere que aun entre las mujeres j6venes hab'an ma1 

dres de familia, (solteras, divorciadas o viudas).
 

to Guayaquil is"An important characteristic of migrantfs 
that they are young ..... the majority of males and females 

migrated between the age of 15 and 25 in both the survey
 
moreand ethnographic groups.....though proportionately 

older men migrate than older women. The young age at mi

gration is likely to affect fertility by postnoning child

bearing until after migration. This postnonement may be 

more important than just the time involved, as the mi

grant may be exposed to values and circumstances in the 

city which are related to childbearing before beginning 
Most of the migrants to Guayaquil who arethat process. 

not single at the time of migration are not accompanied
 

by children (64% of the 850 female migrants surveyed).
 

The overwhelming majority of those who do bring children
 

bring only one or two. Occasionally, children are left
 

behind with relatives ....
being responsible for children
 

can be a serious handicap" (Scrimshaw;197
4:44).
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estarLa migraci'i de las mujeres de mayor edad podr~a, ior otro lado, 

justificada en virtud de mujeres que han quedado viudas 
o que se hayan di

vorciado, lo cual les da una mayor movilidad, pasando 
a constituir una
 

buena parte del grupo de mujeres jefes-de-hogar cuyas 
caracteristicas fue-


Sin embargo de esta a
ron analizadas en la seccion 2.5 de este Informe. 


preciaci6n se encontro, al menos en el estudio de 
Solis y Sfens 1/, que
 

solo un 2% de lasinmigrantes a Quito declararon ser viudas, mientras 
un
 

Por otra parte
60% eran solteras. 


"los datos censales demuestran que luego del primer 
afio.
 

de residencia en Quito, se produce un cambio en la com

posicion de la poblaci'n inmigrante segin el estado 
ci

vil: disminuye notablemente la proporci6n de solteros
 

y aumenta la de casados" (INEC;1975:19).
en ambos sexos 


Otra caracterfstica importante de la mujer migrante 
del campo Darece ser
 

su poca educaci6n y capacitaci
6n, contrastando con una mayor educaci6n de
 

las que arribaron a las grandes ciudades, de otras 
ciudades pequenas.
 

"Tn two villages of Ecuador, in which migration was found to be nositive

ly related to education, the educational level of 
migrant males and ur

ban males was found to be roughly similar. Migrant women, hoever, had 

received significantly less education than urban women 
in the receiving
 

area" (ICRW;1979:77).
 

de las mujeres migrantes
El estudio de Solfs y Saenz sefiala que un 38% 

. 

(de status medio bajo) hablan cursado hasta los nrineros 
tres cursos 


secundaria, un 28% hasta los 61timos tres de primaria, 
y un nuimero apre

ciable (21%, posiblemente migrantes mujeres que vienen 
a hacer su carre

ra universitaria) de muieres que hab'an cursado los 
iiltimos tres afios de
 

secundaria. Los analfabetos constitulan solamente un 2% del universo 
a

247). Segu'n la investigaci'n del INEC, en
 nalizado. (Solis-Sa'enz:1977:

1962, conviene destacar el nivel de instruccion alcanzado 

por los inmi

grantes a Quito,
 

"Hay un grupo sin instrucci'n alguna (analfabetos) y en 

el cual el sexo femenino estf en mnyorda. Se presume 
Se puede conque provienen sobre todo del area rural. 


cluir que el analfabetismo no ha sido un obstaculo pare
 

1. El trabajo de Fabiola Solis de King y Susana Saenz, definia 
como "mi

grante rural" a toda mujer mayor de 15 aios, nativa de 
una poblaci6n
 

que no sea Capital de Provincia, que residan en la zona 
urbana de Quito
 

un maximo de 6 afios, y que se ubique dentro de la clase 
socio-econ6mica
 

un ingreso mensual menor de 3.000 sucres, con vivianda 
en
 

media baja: 

habitaciones aisladas, en un barrir pobre, con tipos 

de ©cupaci6n que
 

ganen bajas remuneraciones. (Solis-Saenz;1977:233).
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Sin embargo,
la movilizacian hacia una ciudad grande.... 

a medida que se aplia el tiempo de residencia, este gru

po empieza a sentir la necesidad de incorporarse plena
mente a las nuevas condiciones que la ciudad ofrece para
 

poder desarrollar actividades mas productivas, y tratar 

de alfabetizarse ....aquellos que han permanecido en la 
ciudad 10 afos o mis, muestran tambien una mayor propor

con educaci~n media y superior...Laci'n de elementos 

poblacion que llega a la Capital tiene un nivel de ins

truccion promedio (primer curso del colegio) ligeramen

te mas alto que la nativa (quinto grado de primaria), ra

zon por la cual sus efectos demograificos y sociales so

bre la sociedad recipiente son pcsitivos......si consi

deramos que la innigracion procede esencialmente de po

blaciones serranas (80% aproximadamgnt-), se observa que 
masde ella han salido de preferencia los elementos ca

paces.......parece que los inmigrantes no son represen
tativos en una escala social continua, sino que son de 

dos grupos extremos, tan diferenciados que emigran por 

razones distintas." (INEC;1975:21). 

Entre las migrantes a los suburbios de Guayaquil se encontr
6 que ellas ha

bian tenido: o ninpuna educacion (10%), o solamente uno o mas de los nive
de estaq ultimas (38%)lea de la escuela primaria (73%). Una buena narte 

hab'an cursado los 6 afios de primaria. (Scrimshaw;1974:127). 

En cuanto al proceso mismo de migraci'n, hay pocos comentarios sobre los
 

cuales derivar inferencias significativas, una de ellas siendo el hecho
 

dentro de las mujeres del suburbio dde que Susan Scrimshaw encontr
5 , 


a de otros pueblos o ciuda-Guayaquil, que un 32% haihan venido Guayaquil 
des, mientras cue el porcentaje, entre los hombres, era de 46%, 1o cual 

to migrate in a step-wise pattern thansugiere que "males were more likely 
were females" (ICPR;1979:80). 

En Quito se encontr6 que un 57% de las mujeres migrantes declararon ha

ber vivido solo en su lugar de origen, previo a la migraci6n. (Solls-Sa.
de todas las muieenz;1977:251). Co.o contraste,. se anot6 que un 66% 


Esto confirmar'a el
 res migrantes habfan venido de otras zonas urbanas. 
que la migraci6n rural-urbana involucre ma's a las mujeres que, en el es

trato urbano se ubican en los estratos populares en que se hicieron las 
realizada Por Susan Scrimshaw,encuestas. Por e jemplo, en la encuesta 

unentre las migrantes del suburbio de Guayaquil, se encontr 6 que, en 
sus zonas rurales, 27% de ciuda73% hablan venido de la Costa, (30% de 


des con menos de 10.000 habitantes, y 16% de poblados menores); las que
 
eran en su mayor parte de ciudades con m a
vinieron de la Sierra (26%) 


de 10.000 habitantes. (Scrimshaw;1974:126 ).
 

En cuanto a las razones nara la emigracion de las mujeres, los comenta
muchas

rios y tendencias an-alizadas parecen sefialar hacia el hecho 
de que 
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de ellas migran en compafila de sus c6nyuges, 
sin embargo de lo cual razo

nes de otra Indole setdan posiblemente mrs importantes° 
Esto, por ejem

n nivel de los migrantes a Quito, que sefialaron,
 -I-
_n 
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munes a las mujeres de la muestra. (Pag. 409) 
A DI~B baio nivel de adpptacion corresponder' un m's alto 

nivel de agresividad dirigida hacia el medio ambiente y
 
menor capacidad para encontrar soluciones apropiadas a
 
las situaciones frustrantes. (Pag. 415).
 

Habr'a un 'complejo de infericridad' en las mujeres de
 
la muestra respecto a su estatus sexual y a su condici'n
 
sotio-econ6mica como grupo marginado y pobre." (Sols,
 
S'enz;1977:423).
 

La participaci'n de la mujer migrante en la fuerza de trabajo es, conse
cuentemente, muy alta, y las pocas cifras disponibles sugieren que sus
 
niveles de desempleo son bajos, toda vez que esta'n ellas en situaci6n de
 
acept.r "cualquier trabajo." En quito, el 57% de la PEA femenina era in-, 
migr, tes, pese a qua las mujeres inmigrantes constituyen solo el 38% de 
la pbblacion femenina total (IhNEC;1975:26), lo que revela que 30% de laF 
mujeres inmigrantes trabajan, tasa que llega a 52% entre las mujeres de 
15 a 19 afos. (INEC;1975). Sin embargo, en las areas urbanas, en 1975, 
la desocupaci6n entre las mujeres inmigrantes alcanzaba un 5% de su PEA, 
comparada con un 4% entre los honbres (INEC;1976:32).
 

De allf el acceso de las mujeres migrantes al sector servicios, particu
larmente en calidad de dom'sticas. En terrminos corparativos con los nd
grantes masculinos, las mujeres parecen ubicarse en categordas ocupacio
nales m's bajas, en trabajos de m~s dedicsci6n, bajos ingresos, y se en
cuentran en condiciones generales de bienestar cue son mns bajas. 

CUADRO No. 8
 

DISTRIBUCION DORCENTUAL DE LA POBLACION ACTIVA
 
NATIVA E INMIGRANTE, CLASIFICADA SEGUN
 

RAMAS DE ACTIVIDAD
 

Ramas de Actividad Nujer Mujer 
Nativa Inmigrante 

Agricultura 2,8 1,0 
Explotaci'n de minas 0,2 0,0 
Manufactura 27,4 13,6 
Construcci'n 0,3 1,3 
Electricidad, gas, agua 096 091 
Comercio 1511 11,3 
Transporte y almacena

miento ,8 1,0 
Servicios 45,6 68,0 
Otros 7,2 3,7 

TOTAL 100,0 100,0 

RUENTE: (INEC; 1975:32). 
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CUADRO No. 9 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION FEMENINA 
ECONOMICAMENTE ACTIVA E INMIGRANTE 

a.- POR GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACION 

Mujeres 

Profesionales y gerentes 14,1 
7,5
Empleados de oficina 

9,6
Vendedores 

i,1
Agricultores y mineros 

0,0
Conductores de medios de transporte 


15,3
Trabajadores en procesos de producci'n 

48,9
Trabajadores en servicios personales 


Otros trabajadores NEOC 3,5 

100,0TOTAL 

b,- POR CATECORIAS DE OCUPACION
 

Total Afios de Residencia 
- Menos de 1 i0 y m&s 

6,0 0,3
Patronos 0,3 

Cuerta propiL 18,6 7,9 24,8
 

52,4
Empleadas 63,1 80,9 

Asalariadas 10,2 6,7 13,1
 
Trabajadoras no 

remuneradas C,6 0,0 1,0 
4,5 8,4
Otros 7,2 


TOTAL 100,0 100,0 100,0
 

FUENTE: (INEC;1975:34,37).
 

68% de las
El estudio realizado con boletas del Clnso de 1962 revel6 que 

mujeres innigrantes trabajan de cocineras, lavanderas y nifieras; 13,6% en 

manufactura, pero gefalaron asimismo que,al cabo de los ajios, Passn a ocu

par cargos de ma's ala categor'a: 80,9% de las mujeres con menos de un aiio 

en la ciudad trabajaban como empleadas, comvarado con un 52,4% entre las 

mujeres que tenran manos de 10 afos en Quito. (JUNAPLA;1975:34).
 

, parece ser la
Una resultante particular de este proceso, cono se mencion
6
 

generaci.n de hogares donde la jefatura esta ejercida por las mujeres y
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40% de las mujeres inmigrantes a 
donde prevalecen las madree solteras. 


Quito vivian al menos en grupos familiares de 4-6 personas. (Sols,Saenz;
 

1977:250).
 

Un conocimiento mTas amplio de la problem.tica de la mujer migrante rural, 

y particularnente de aquella que se convierte en madre 
soltera, sera posi

ble una vez que CEPLAES hava completado una investigaci
6fn, que incluira:
 

"i. Conocer las condiciones de marginalidad economica,
 

Vivian las j6venes migrantes
social y cultural en que 


en su lugar de origen (grado de escolaridad, tamafio de
 

la parcela, acceso a trabajo remunerado, estructura fa

miliar, participaci&n social, etc.);
 

2. Conocer como varfan las condiciones econ6micas, so

una vez que la joven migrante se
ciales y culturales, 

radica en la zona urbana;
 

3. Estudiar los factores que inducen a las jovenes mi

grantes rurales que se ocupan como empleadas donesticas
 

en la ciudad a establecer relaciones que conducen a un 

embarazo inesperado y no deseado; y
 

4. C'nocer las posibilidades ocupacionales que existen
 
rInbarapara las migrantes rurales antes y despues del 


zo y parto".
 

El impacto social del medio urbano en los migrantes parece 
ser eno,.e.
 

Un aspecto e lo que e'sto se refieja es en la union de la mujer joven 
con
 

un hombre:
 

"The majority of the men and nearly half of the women 

in both samples were single when they migrated ....A few 

woincn also left partners behind. The large number of 

are at migration the poindividuals who single nrovide 

tential for many alliances with people from different
 

Such alliances are likely to accelerate
backgrounds. 

such as familyculture change, particularly in matters 

size ....The proportion of alliances between migrants 

and long-term urban dwellers in the Suburbio and Tugu-
Out of
rio populations is evident i'n the survey data. 


1,131 couples interviewed, 26% (300) were migrants
 
..... Migrating aDmarried to long-term urban dwellers 


parently does delay the formation of a sexual alliance
 

for women" (Scrimshaw;1974 :45-4
7).
 

had current unions about"Kigrants married to migrants 
the three mmeriage types,two years longer than other 

They. also hadolotehyp-r..-whicb.. resembled.. each .othler very 
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about one more child than the other three groups."
 
(Scrimshaw;1977:104).
 

Finalmente, hay que meucionar el grave impacto que tiene el proceso de
 

migracion de los hombres, entre las mujeres que "quedan arras", y que
 

tienen que afrontar el sustento de la familia y la ejecuci6n de los tra

los cultivos, y de asegurarse que las debajos agr'colas, d. organizar 
Hay pocaq o casi ninguna referencia
cisiones sean econ'micamente s'lidas. 


sobre el env'o de dinero nor parte de los hombres hacia la familia que
 

quedS, al menos teimporalmente, en el lugar de origen.
 

Un entudio del area de colonizaci'n de Nangaritza revel5, por ejemplo, que
 

hablan en la zona 100 hombres por cada 82 mujeres, toda vez que "algunas
 
lugares de origen" (PREentrevistados casados tienen a sus esposas en los 

DESUR;1977:21). 

Ea Uora 'area de colonizacion se encontrS que
 

nilmero de hombres se comprende"La existencia de mayor 
si se tiene en cuenta que los primeros afios de la colo

nizaci6n resultan muy difaciles, y en muy pocos casos 
los hombres desean comprometer a sus mujeres --sobre
 

todo hijas en edad escolar-- en esta lucha" (Conzalez, 
Villalva; 1977:52).
 

La migraci'n Puede ser temporal o nermanente com lo cual el proceso es
 
, por ejemplo,
un tanto diferente. En la zona de Ichubamba se encontr

6
 

que
 

hombres migran hacia zonas ma; teenifica"50% de los 
das de la Costa o a la Ciudad de Guayaquil, donde tra

bajan como peones agrlcolas, cargadores, estibadores,
 
etc." (Garc'a;1977:2 6 ). 
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2.4 CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y SU UTACTO EN LA MJER 

Dentro del analisis realizado sobre la situaci'n de la muier trabajadora
 

yen sus roles domesticos, han estado sugiri'ndose algunas consideracio

nes de orden demografico, que constituyen determinantes importantes 
de la
 

situacion de la mujer. Basicamente, estos se refieren al nXImero de hijos
 

y diferencia de edades entre ellos, al acceso a oportunidades y m~todos
 
temnranas o avanza

de 	planificacion faTiliar, a maternidad en edades mil, 

su


das, y a la r-rbilidad y mortalidad de la mujer y de los wi.embros 
de 


familia.
 

Fertilidad y.Planificaci'n Familiar.

--particularmente las de
Uno de los problemaq rpte afrontan las mujeres 

bajos recursos-- es el de que, su funci'n de procreaci
6n, por el numero 

de hijos y por su espaciamiento, esti en conflicto con su funci6n 
de tra

bajo --dom&stico o.. formal. De manera general, se observa que en el Ecua

dor la tasa de nacimicrntos (por 1.000 habit:tntes) ha decrecido de 47 en 

1960 a 41. en 1977 (Norld Bank;1979a/:1 60), L/ pero esto no su-giere mucho 

respecto de los patrones demograficos Particulares que presentan las muje

res de los estratos "nobres" en las areas rurales y urbanas. 

madres solteras o mujeres
Efectivam-nte, el problema as mayor a nivel dce 


En 	1967 , el 32% de los nacidos
jefes-de-hogar qua tienen muchos hijos. 


fueron ilegftimos (ilurtado;1969:9 2) y la Poligamia parece sar un fen6me

no bastante comun en los grupos de menores ingresos. Do esto resulta, por
 

ejemplo, lo observado en un barrio popular da Quito (1ena-2) donde habia
 

un 	Dromedio de 4 hijos en cada familia, incluvendo nifios (1 en cada 5 fa

milias) que precisan de cuidados especiales, toda vez que sus madres 
son
 

jefes de familia o c6nvuges que trabaian (Luzuriaga;1979).
 

En 	La Tola se encontr5 que 52% de las mujeres encuestadas tenfan ma's da
 

4 hijos (SENESVOL;1976:14). El poco conociriento yvusoda metodos de pla
por ejemplo, para determinados
nificaci6n familiar empeoranel problema, 


grupos de nujeres, como' los comentados nor Scrinshaw en Guayaquil:
 

"Women who have changed partners have a mean family
 

size of 5,39 as opposed to 3.69 for women in stable
 

unions" (Scrimshaw;1974:lO0).
 

La autora afirma que, en gereralestoes el resultado de una activa vida
 

entre las ziujeres del suburbio, toda vez que "comienzan sus uniosexual 

1. 	 Sin embargo, "se nuede pensar que la disminuci6n de la natalidad obser

vada a partir de 1965 no corresponde totalmente a un hecho real, sino 

a un aumento del subregistro" (JUNALA;1973:14). 
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nes sexuales a l6 12 o 13 afios", Riendo el promedio de edad 18.4 aios.
 

oara las mujeres no migrantes v 19.6 para laB migrantes.
 

En la encuesta realizada por la Junta de Planificaci'n, entre mujeres
 

pobres de Quito y Guayaquil se encontr6 los siguentee promedios de naci

dos vivos:
 

entre las mujeres de uni6n libre: 4.3
 
nacidas en el campo: 3.5
 
de ocupaci6n manual: 4.8
 
que no trabajan: 3.5
 
con 1 a 3 grados de primaria: 4.2
 
sin educacion: 4 .4
 

Sin embargo, los datos mas reveladores a este respecto se eucuentran en
 

el estudio de Merlo;- en areas urbanas y rurales, en el que se observa
 
con el status de la familia I/
que el nilnero iedio de hijos varia 


CUADRO No. 10
 

POR LAS ENTREVISTADASNUMIERO !EDIO DE IIIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS 
CASADAS Y CONVIVIENTES, SEGUN STATUS SOCIO-ECONOMICO Y 

AREAS DE INVESTIGACION 

Areas de Investigaci6 n y
 
status socio-econ'mnico NU'wero medio de Hijos
 

Urbano-Sierra
 
Status Alto 3,72
 

4,32
Status Medio 

Status Bajo 4,23
 

Total 4,19
 

Urbano-Costa
 
4,24
Status Alto 


Status Medio 3,40 
Status Bajo 4,84
 

Total 
 4L58
 

-
Rural-Total 
Status Alto 
Status Medio 5,00 
Status Bajo 5,07 
Total 5,04 

FUENTE: (CELADE;1971:17). 

1. Medido en terminos de "ocupacibnes de mayor prestigio."
 



- 65 -

Las estadisticas censales no permiten identificar el 
n'mero promedio de
 

hijos, sin embargo de lo cual se Duede establecer que el n-mero 
promedio
 

de personas por unidad de vivienda ocupada era de 5.9, con 
la posibili

dad de quo haya un mayor numero promedio de hijos en las areas 
urbanas
 

las 'reas rura
(promedio de 5.55 personas por vivienda ocupada) que en 


lea (5.46).
 

En este sentido se ha propuesto como hip6tesis que el mayor nivel 
educacio

hal de las mujeres incide en una menor fertilidad, mientras 
que el mayor
 

una mayor fertilidad, toda vez que
nivel educacional del esposo lo hace en 


est'a en capacidad de tener acceso a mejores ingresos. De manera similar,
 

que el empleo por parte del esposo no ocasiona ningu'n cambio 
en la ferti

lidad de la esposa, mientras que el empleo de la mujer redunda 
en su me

nor fertilidad (Anker;1978:1 2). A este respecto, son pocas las eviden

cias formales oue verifiquen esas hip~tesis entre las mujeres 
del Ecuador.
 

Una
 
(Ver la Seccion 2.1 y las referencias al trabajo de Alicia 

Alvarez). 

propone analizar este proceso:
de las investigaciones del CEPLAES se 

"Determinar los condicionanientos ideol6gico-culturales, 
econo6micas y sociales que inciden en los niveles de fer

tilidad de las mujeres en las familias campesinas."
 

Igualmente, hay sugerencias de que el tipo y lugar de trabajo de 
la espo

madre. Particularmente, se su
sa tiene impactos sobre su funcion como 

para las madres de renores ingresos,
giere que el trabajo fuera del hogar, 

lo cual hace
ocasiona conflictos con su funcion de crianza de los nifios, 

o que haya una decisi'n concLente de evio que estos queden abandonados, 


del hogar, hay tambien cier
tar tenerlos. Cuando la madre trabaja dentro 

tos tipos de trabajo --por ejemplo, el traba.o en la granja familiar

quepueder ocasionar desmfedro en el cuidado de los nifios.
 

Las consideraciones anteriores llevan a considerar el acceso y voluntad aue
 

pueden tener las mujeres en cuanto a la planificaci
6n de su familia. Se
 

sugiere que "husbands and wives should have different family 
size desires"
 

(Anker;1978:13) y tambien por otro lado que
 

"The factors encouraging high birth rates include cultu
to the sex of children; the status
ral preferences as 


accorded to a woman or family depending- on the number 
of children; the need for children to work on family 
farms; children's contributions to family income or to 

the domestic work of the household; the old-age security 

children provide to parents; and high infant mortality. 

Family planning allows women to take advantage of edu

cation and employment opportunities." (World Bank; 
19791)/:14).
 

areas rurales, se incluye
Entre los comentarios sobre la situaci
6n en las 


rara vez
el .1e que"a pesar de la relativa promiscuidad de las mujeres, 
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tienen hijos antes de los 18 o 19 afios" (Bonifaz;1976:117), qomentario
 
que fuera hecho respecto de los indrgenas de altura l/. Cuino contraste, 
la encuesta del Ministerio de Salud, en las areas rurales de la Costa y 
Sierraindi c6 que 24% de las mujeres han estado embarazadas 8 o ma's ve
ces, sin haberse encontrado ninguna que nunca haya estado encinta. 

CUADRO No. 11
 

NUMERO DE HIJOS EN COSTA Y SIERRA
 
SEGUN LA ENCUESTA
 

#.delijos' % de Muieres 
Sierra Costa 

0 	 1.3 -
1 	 13.3 10.1
 
2 	 16.4 11.6
 
3 	 14.5 11.6
 
4 	 12.7 12.4
 
5 13.3 	 7.0
 
6 	 9.7 3.9
 
7 	 7.3 13.2
 
8 11.5 27.9
 
9 -- 2.3
 

FUENTE: (Ministerio de Salud'1977:40).
 

Como se puede apreciar, particularente en la Costa, es nuy alta la in
cidencia de mujeres que han tenido mas de ocho hijos. En otro estudio
 
se afirma que
 

"las madres rurales que tienen mas de 7,8, 9 y .10hi
jos casi doblan en nimero a 1&s madres urbanas.... de 
aqui la importancia de que los gobiernos tengan una 
poliftica estiblecida frente a la planificacion familiar" 
(Varea;1976:86). 

Sin embargo, 53% de mujeres declararon sue "es malo ttner muchos 
hijos, por razones econ6micas pero solo 47% en la Sierra y 63% en la 
Costa declararon estar disnuestas a Planificar la familia. (.lir. de Sa
lud;1977:26). Este alto porcentaje, en la Costa, no esta reflejado en 
los resultados encontrados por Susan Scrimshaw, en los barrios populares 
de Guayaquil, donde 

1, 	 Debiendo recordarse, adem's, las varias sugerencias de que hay casos 
frecuentes de.in.f nticidio-entre los .indgenqs. de.la Sierra. 
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"there are no significant differences between migrant 
.and urban non-migrant women. In fact, about 22% of
 
all women (and 27% of migrant women) are currently
 
using one form or another of contraception. Forty
four percent of the women are ever users of one or
 
more methods (13.5% have only used one method, 31%
 
have used more than one). While not all the methods
 
used are the most effective, nearly half the women
 
have actually tried to prevent pregnancy" (Scrim
shaw;1974:76).
 

En el mismo estudio de Susan Scrimshaw, se encontr6 que hab'a un conoci
miento generalizado de mgtodos anticonceptivos, (82% de las mujeres co
nocfan sobre las p3ldoras), sin embargo de lo cual hablan tambi'n nctitu
des negativas respecto de su uso. Solo 6% de las mujeres entrevistadas
 
declararon usar las nlldoras, sin embargo, ese metodo (el
 
mas generalizado) nunca fue usado por un 81% de las mujeres encuestadas.
 
Mas bien, "la esterilizaci'n femenina es un metodo anrobado por muchas
 
mujeres (un 39.1% positivo y un 13.6% negativo)" (Scrimshaw;1973:49) 1/.
 

En el estudio realizado nor Jaramillo, encontr6 este que las aceptantes 
nuevas de m'todos anticonceptivos, lo hacian en base a "una altisima fe
cundidad previa (5.4 pronedio de embarazos, 12.3 para las mujeres de 45 
a 49 aios de edad, 10.1 Para las de 40 a 44, etc.) (Jaramillo;1972:27). 
Merlo cita que el uso de la nlldora, nor ejemplo, es mas alto (21.2% de 
las mujeres encuestadas) entre las clases eltas, y mas bajo (5.0%) entre 
las clases bajas "lo cual esta tambien correlacionado con la educaci6n"
 
(CELADE; 1971).
 

Como consecuencia de lo anterior, se da el caso de que
 

"un 5% de las mujeres en uniones admitio abortos indu
cidos, que constituycn un 2% del total de embarazos o
 
una tasa de 23.0 abortos por cada 1.000 nacidos vivos.
 
Esta en una proporcion realmente baja. En un estudio
 
eyperimental hecho nor los Dres. Cesar Serrano Criez y
 
Mario Jaramillo GOmez en 100 casos de abortos incomple
tos admitidos al mayor hospital de maternidad de Gua
yaquil, los investigadores hallaron que, de los 100 ca
sos, el 59% fue probabler.ente de abortos inducidos, se
gun el medico encargado (1971:3); un 4% de los abortos
 
fueron admitidamente inducidos" (Scrimshaw; 1973:56). 

1. Sin embargo, en otro estudio citan S. Scrimshaw y Wolfers que 22% de 
las mujeres (de otra encuesta , tambien en areas pobres de Guayaquil) 
estaba usando algun metodo anticonceptivo, y 44% lo habla usado "al
guna vez" (Scrimshaw, Wolfers;sf). 
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Se trata, consecuentemente, de analizar si en el 
pals, y entre las muje

res-de menores ingresos, hay suficientes criterios 
como para sugerir ac

ciones basadas en respuestas a las siguientes inquietudes:
 

Por parte de las madres? De sus
 
1. C'mo se define la familia ideal? 


esposos?
 

En la encuesta realizada por Susan Scrimshaw, 
en los barrios populares
 

que la gran mayoria de personas encuestadas
 de Guayaquil, se encontr
o 


(68% de los hombres y 77% de las mujeres) dijeron 
no querer mis hijos,
 

toda vez que ellos estimaban que "el tamafio ideal 
era una failia comr

34), siendo el promedio
 
puesta de uno a trer. hijos" (Scrimshaw;1973:


de n'Umero de hijos deseados por los hombres 
2.96 y por las mujeres
 

6 
que el ncimero ideal de hi2.83. En la Encuesta de Merlo se encontr


jos era 3.2 en Quito y Guayaquil, 3.9 en otras 
areas urbanas y 4.5 en
 

las ruralet. Asimisno, los ni'Meros promedios en todos los casos au

mentan cuando es menor el grado de educacion 
de la mujer encuastada
 

ur
(por ejemplo 4.75 hijos entre las mujeres sin 

estudios en areas 


de la Costa,y 3.6 para las que tienen algin 
grado de secundaria)


bani 

(CELADE;1971:26).
 

2. Que relaci6n hay entre esa "familia ideal" y la 
realidad?
 

"En la noblacion estudiada, la fecundidad completada 
era de 7 embara

(con 5 hijos todavi'a vivos), lo cual resulta ser 2 bijos mas de
 zos 
 (Scrimshaw;1973-30).

lo expresado como tamario ideal de una familia" 


su actividad econ'mica?
 
3. C'mo se relaciona la fertilidad de la mujer a 


No hay referencias importantes sobre este proceso.
 

Mortalidad v Morbilidad.

muerte de los nifios u otros miembros de la familia 
ocasionan
 

La salud o 
 Ya se han ana
tambign cambios importantes en la condici6n de la 

mujer. 


lizado brevemente los cambios (migracion, cambio de las funciones, etc.)
 

que se derivan de la muerte del esposo, mientras 
que hay menos referen

cias al respecto del impacto que tiene en la mujer 
la muerte o enfermedad
 

Se sugiere, sin embargo, que cuando las
 (pre o post-natal) de sus nifios. 


funciones de la mujer no son compatibles con 
su funcion de madre, puede
 

lo cual a la vez incide un mayores proba
haber un descuido de los nijios, 
 (Anker;


deterioro en la salud y supervivencia de los nifios 

bilidades de 

1978:16).
 

posiblemente

Igualmente, se menciona.que, en cuanto a la mujer 

"pobre' 


se produzca un c'rculo vicioso segin el cual la 
madre dsnutrida procrea
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nifios menos aptos para scUevivir y de menor capacidad de salud en la pr6
xima generacion. En las Zr' rurales, este proceso parece inclusive te
ner caracterlsticas cfcli,. coda vez que los nifios que nacen en las 4po
cas del afio en que la maidr - ,.s necesitada en labores de siembra o cosecha, 
tienen menores oportunidades de su cuidado. 

Finalmente, hay que mencionar que las diferencias en mortalidad (femenina 
y masculina) no han sido claranente analizadas, al menos en la literatura
 
que fue revisada. De manL. general, se anota que la esperanza de.vida 
en el Ecuador es mayor pa. as mujeres (67 afos) que para los hombres 
(64 arios), de acuerdo a da..; para 1978 obtenidos en el Ministerio de Sa
lud 1/. Sin embargo, se cinoce poco sobre los patrones de mortalidad en
 
su relacion a la condici'n o status de las mujeres, al numero y estruc
tura de la familia, al nivel econ6mico o educacional de la mujer, etc.
 
Del total de 29.000 rnujeres mucrtas en 1976, 7.600 murieron antes de la
 
edad de un afio. Asimismo, de ese total, 23.3% fueron ocasionados por en
fermedades infecciosas y parasitarias, 5% por tumores, 11.5% por enfere
dades del aparato circulatorio, 19.3% por enfermedades del aparato respi
ratorio, etc. (INEC;1976). Burgos anota que "las mujeres mueren rnas y un 
poco antes que los hombres, apenas pasados los 30, y una de las causas ma
yores es el malparto ..... (tambien) la mortalidad infantil afecta mas al 
sexo femenino" (Burgos,1970:76). 

1. Los datos del INEC, para el perlodo 1980-84 se~alan 61.3 afos para los
 
hombres y 63.6 para las mujeres. No hay un analisis del porque de esa
 
diferencia, Pero una rapida revision de las estadrsticas vitales re
vela que hay mas defunciones masculinas por "enfermedades propias de
 
la primera infancia" y por "accidentes, envenenamientos y violencias".
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3.1. POSICION DE LA MUJER ECUATORIANA ANTE LA LEY
 

Varios de los aspectos analizados en este informe dejan entrever una si

tuaci6n de desventaja en la situaci6n de la mujer ecuatoriana, v particu

larmente de aquella que tiene menores posibilidades de acceso a fuentes
 

de ingresos y de servicios. Qued6 establecido que lo anterior no es pre

cisamente un problema de igualdad ante el hombre, aun cuando se ha apre

ciado que, efectivamente, su posici'n relativa es frecuentemente inferior.
 

La observaci6n anterior tiene el prop6sito de iniciar un analisis, segun
 

el cual, la mujer ante la lay ecuatoriana tiene casi iguales oportunida

des y apovo legal. El problema parece radicar mas bien en la aplica

cion y cumplimiento de los varios instrumentos legales, y en la aplica

cion del derecho consuetudinario, que es claramente distinto, en el
 

Ecuador, de la Icy positiva. Ejemplo de lo anterior es el mandato Cons

titucional segun el cual:
 

"Art. 19: La mujer, cualquiera sea su estado civil, tie

re iguales derechos y onorttmidadas que el hodre en to

ee 3a vida p~blica, privada y familiar,dos los Ordr.es 
especialmente en lo civil, polftico, econ6mico, social y 
cultural. 

Art. 30: (El Estado) pronover' el servicio social y ci

vil de la mujer y estinmulara' la formaci6n de agrupacio

nes ferw inas para su integraci6n en la vida activay 
Se nrocurara la capacitaci

6 n
en el dzsarrollo del pars. 

de la mujer cam'esina y de los sectores 

marginados"
 

Es diflcil entonces que una reforma de orden legal sea el camino ms ade

cuado para !a pronoci6n de la mujer ecuatoriana, aun cuando se lleve esta
 

refora a niveles de decisi6n que circunscriban casi todas las posibilida

des de un trato indiscrmminatorio. 

Hecha e.ta observaci6n, es importante retomar el criterio anterior res

pecto de la "casi" igualdad legal de la nujer, toda vez que todav'a se
 

observa que
 

"existen dentro del orden civil o privado algunas dispo

siciones qua im'iden al sexo fen'enino 6i ejercicio de de

terminados derechos y funciones por la i'nica raz'n deri

vada a la condici6n biol6'gica de la mujer. Ejenplo de 

ellas las tenemos en los artfculos 80 y 105 del C6digo 

de Comercio y 178 del C6digo de Procedimiento Civil. 

Art. 80 del C'digo de Cor.mrcio: 'No podran set corredo

res: 21 Las Mujeres'
 

Art. 105 del C6digo de Comerclo: 'Se aplica a los marti
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liadores las disposiciones de los.articulos...80'
 

Art. 105 del Codigo de Procedimiento Civil: 'No nueden
 

ser testigos en las escrituras pulicas ....las mujeres'
 

Pero donde la desigualdad de los sexos se manifiesta ju

ridicamente con mayor fuerza es, sin duda, en el regimen
 
una sematrimonial, el cual somete a la mujer casada a 


de la 'unidad
rie de suieciones y restricciones, en aras 


Basta dar un vistazo al articulado del C'diconyugal'. 

go Civil,znara darse cuenta de su carcter discriminato

rio, al establecer un trato Preferente Para el marido e
 

imponer a la mujer el deber de obediencia a las decisio

nes de 'ste, como si se tratase de un nifio o un incapaz.
 

(Romoleroux;1975:160).
 

la situacion jur'dica actual es
Sin embargo, la misma autora anota como 
reformas al
 

claramente mejor que la observada, Dor eiemnlo, antes de las 


C6digo Civil introducidas nor la Comision Legislativa Permanente 
en Junio
 

de 1970, cuando la mujer ecuatoriana estuvo en una nosici6n legal 
de re-


A Dartir de entonces,
lativa incapacidad legal. 


"La mujer no necesita autori zacion del marido pare disno-

ner de r suyo, por acto testamentado o entre vivos. Ten

drai, en :!eneral, la n;ima crnacidad que tendrfa si fuera 
uropios, o parasoltera, Para todo lo relativo a bienes 

maneiar los negocios ajenos. Qued6 establecida la nlena 
asta sujeta a la potescapacidad de la uijer casada. No 

tad marital,el marido no es el representante legal de la 

rujer.- El marido conserve la administracibfn de la qocie

dad conyugal, pero a esta no ingresan los bienes rarces 

de la nujer, Art. 157 del C'digo Civil. Sin embargo, en 

algunos negocios o asuntos de imnortancia relacionado con 

bienes de la sociadad convugal, es menester para su validez 
la venta o
la intervencion de la riuier, como en hipoteca 

de inrnuebles. En concordancia con la canacidad de 1A mu

jer casada, el Decrato No. 1482 publicado en el R.O. No. 

355 del 10 de Junio de 1977, ei Art.2 dice: 'Expresamen

te se declara ai'ue, nor tanto, in mujer casada tiene pie

na capacidad oara actuar en juicios de trabajo como acto

ra o como demandada, sienore que hubiere cumplido 18 aios. 

(mavor edad)'. El Art. 3 dice: 'Expresamente se decla

ra que ]a mujer canada tiene capacidad juridica nara coin

parecer en juicios de toda fndole, como actora o deman

dada, puesto que las disposiciones del Codigo de Procedi

miento Civil que le impedfan comparecer en juicio nor Ri 

misma quedaron derogadas de hecho por la Lay 256'.- La 
madre.
patria potestad ejerce el padre, en su falta In 

En caso de divorcio o de separacion conyugal judicialmen
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te autorizada, ejerce aquel de los nadres a cuvo cui
dado hubiera quedado el hijo.., ElArt. 19, numeral 4 
establece la igualdad ante la ley. 'Se prohibe toda 
discriminaci6n por motivos de raza, color, sexo, idio
ma, religion, filiaci6n, oniniones bolIticas o de 
cualquier otra Indole, origen social, posici6n econ6
mica o nacimicnto.' (Constituci6n anrobada por Refe
rendum el 15 de Enero de 1978). La mujer, cualquiera 
que sea su estado civil tiene iguales derechos y opor
tunidades que el hombre en todos los 6rdenes de la 
vida pilblica, privada y familiar, especialmente en 
lo civil, pollftico, econ'mico, social y cultural."(CIM; 1979c/: ii). 

Situaciin Legal de la Muer dentro de la Famlia.-

A este respecto, la Dra. Romoleroux tiene varias anotaciones que seialan 
todav'a hacia "una cantidad de reformas confusas, contradictorias, caren
tes de tecnica jur'dica, rue en vez de mejorar la situaci6n anterior la 
emneoraron sustancialmente" (Romoleroux:1975:168), toda vez que refuer
zan la supremacla masculina en el hogar, al disponer que: 

"l.	El marido tiene DERECHO para OBLI(AR a la muier a 
vivir con 61, y a seguirle donde luiera que tras
lade su residencia, es decir impone el domicilio
 
conyugal;
 

2. El marido es JEFE de la sociedad conyugal;
 

3. 	 El marido ADMINISTRA LIBREM1NTE los bienes socia
les, y como tal DISPONE de ellos; -

4. El marido es, respecto de terceros, DUERO de los
 
bienes sociales;
 

5. 	 La mujer debe OBEDIENCIA al marido; 

6. La muier nor sf sola NO TIENE DERECIO a los bienes 
sociales durante la sociedad; 
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7. La mujer NO TIENE EL DERECqO, como lo tenta antes, de 
FXCLUIR de la Sociedad Conyugal, el todo o parte de 
sus bienes propios; 

8. La mujer casada s6lo puede administrar y disponer de
 
sus bienes INMIEBLES. No le es permitido disponer de
 
sus bienes MEBLES;
 

9' 	La mujer esta obligada a responder con sus BIENES PRO-

PIOS por las deudas del marido.
 

Naturalmente, todas estas disposiciones violan en forma
 
flagrante el principio de igualdad que la Constituci6n
 
Polftica garantiza a toda persona" (Romoleroux;1975:170).
 

Para concluir su analisis sobre la situacion legal de la mujer en el ho
gar, ln Drai Rcimoleroux apunta que la mujer unida en lazos de unic'n 1i
bre 6sta totalmente desamparada por la Legislacion Ecuatoriana; toda vez 
q'j no hay iroteccin, por ejemplo, respecto de que esta r.iujer tenga de-. 
recto a una porcion de los bienes del marido, cuando haya vivido junto a
 

'lcierto n'n-ro de afios. A este respecto, hay que anotar que la Dra. P.o

moleroux escribi6 su libro en 1975, y que posteriormente, la Constituci'n
 
sefial6 que
 

"Art. 25..- La ,mi6n estable y monog'mica de un hombre v
 
una muljr, libres de v'nculo matrimonial con 9tra perso
na, qi9 formen un hogar de hecho, por el las0 y bajo las
 
condiciones y circunstancis que se.ialG l'ley, darg lu
gar a una soledad de bienes, que se sujetara a las regu
laciones de la sociedad conyugal, en cuanto fueren apli
cables, salvo que hubieren estipulado otro"rggimen eco
n6mico o constituido en beneficio de.sus hijos comunes
 
patrimonio familiar."
 

Otra anotaci'n se refiere a la paternidad irresponsable, respecto de la
 
cual, cuando el padre abandona un hogar pobre, hay Droblemas ns'quicos y
 

economicos, y qe el C'digo de Menores no interviene para proteger efi
cazmente la vida del niio abandonado. Sus disposiciones frecuenteme te
 
perjudican a ls menores, "pues sabemos muy bien que las madres abanoona
das no tienen medios para hacer efectivos. los apremios, por lo cual, las
 
pensiones se van acumulando y los deudores no las pagan. Otro aspecto
 
negativo del C6digo es la no inclusion de la investigaci6n de la paterni
dad, no como corolario de un juicio de alimentos, sino como un derecho de
 
todo niiio de conocer a sus padres " (Romoleroux;1975:203).
 

Leyes que Protegen a la Mujer Trabajadora.

La.bsemmacinasinteresante. al-respecto de-.este.t-ma sefala hacia el
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hecho de que los gobiernos del Ecuador se hen Preocunsdo de legislar ;,a,
ra otorgar leyes que protegan a la mujer trabajadora, pero que
 

"s!bien nuestro pals cuenta con leyes muy avanzadas en 
esta materia, muy poca conciencia de ellas tienen las 
mujeres trabajadoras y,de otro lado, los patl.onos las 
burlan a diario porque no existe una fuerza sindical 
femenina que se ocune de precautelar y hacer cumplir es
tos derechos, ni mucho menos un organismo que se ocupe 
de la mujer trabajadora como lo existen en otros passes. 

(Min. del Trabajo;1973:12). 

Los mecanismos para asegurar que la mujer ecuatoriana este percatada de
 
sus derechos y obligaciones (no solo en cuanto a los aspectos laborales,
 
sino de manera general) parecen ser muy poco efectivos. Contestando a
 
una encuesta sobre este tema, la Coordinadora del CECIM en el Ecuador a
not6:
 

"En los sindicatos y Comites de Empresa se mantiene a los
 
obreros muy instruldos sobre sus derechos laborales y sa
lariales. En el caso del Comite Ecuatoriano de CooDera
ci6n con la Comisi~n Interamericana de Mujeres tiene ela
borado una cartilla crvica qua aspira a publicarla y re
partirla en la que en forma sencilla se explica los dere
chos que como ciudadana ecuatoriana tiene la mujer. En 
los diversos cursos y seminarios, siemnre ha habido una 
explicacion sobre los derechos civiles y laborales de que 
se encuentra asistida la mujer.
 

Las Universidades conservan y mantienen consultorios gra
tuftos para resolver, aconseJar y tramitar juicios o soli
citudes a las autoridades de la ndole que fueren, en de
fensa de los derechos conculcados para la gente de esca
sos recursos.
 

Hay, por otro lado los defensores de Oficio, nombrados 
*por la Corte, para la defensa del sindicado en los jui
qjos penales y para los juicios civiles hay el amparo de 
pobreza, qua esencialmente consiste en que, el litigante
 
que'pruebe que no tiene bienes suficientes para sostener
 
el juicio, podra litigar en papcl simple, pero si gana
 
el juicio con costas, de ese dinero pagara los honora
rios del defensor y repondra los timbres en el juicio."
 
(CI4;1979c/:12).
 

La Dra. Romoleroux acepta la proteccion a la mano de obra femenina y mu
chos de sus logros, sin embargo de lo cual hace anotaciones ?or ejemplo,
 
respecto de qua, en materia de salarias, "el objeto fundame..ical serfa la
 
anlicaci'n en todas las ramas de la produccion del principio de la igual
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dad de remuneracibn entre hoznbres y mujeres, para lo cual las autoridades 
competentes deben tomar las medidas que eAten a su alcance" (Romoleroux; 
1975:207). R'snecto de la prohibici6n del trabajo femenino en industrins 
peligrosas'o insalubres,se sefiala que la prohibicion legal es violada cons
tantemente, y que por otra parte: 

"nuestras autoridades madicas y sanitarias no han estudia
do, y ni siquiera se han preocupado por estabiecer la pe
ligrosihld y la nocividad de las sustancias que podrian 
ser dah!nas para las mujeres erbarazadas o que estan dan
do de lactar, teniendo en cuenta el desarrollo de la cien
cia. Es necesario, qua nuestra legislacion revise el ar
ticulado relativo al trabajo 1eligros, e insalubre para 
las mujeres y trate de adaptarlo a las actuales circuns
tancias" (Rorolerox;1975:213). 

Otto aspecto analizado es la proteccin a la maternidad de la nujer tra-. 

bajadora, toda vez que la Carta Pol.'tica proclama dicha protecciofn, pero 

que,. en la prctico, esta disposici'n se la viola perm.anenteente, in

cluyando el requerimiento e que en las -.mpresas que cuentan con Vs de 
50 trnbaindoras, el patrono deba establecer, gratuitamente, un .iervicio 
de guarderra irfantil o casa cuna; nor otro lado, "Ls madres qua traba
jan en la agricultura por ejemplo, no disfrutan de la manor proteccion 
a la Tiaternidad, v por lo tanto no gozan del descanso &ligatorio pot 
causa del erh'ra-o; on la mavoria da los casos se ven obligadas a pro
seguir su trabajo haste el romento de su alumbrartiento v re;nudarlo des
pues. Una de las consecuencias que acarrca este eftado es e( envejeci.
miento prematuro de las trabajadoras agrlcolas, especia.plente las campe
sinas de la costa" (Ronolerou):;1975:l25). 

Finalnente, anota que el Servieio Social ecuatoriano es uno de los mrs
 
avanzr'dos de Ari.rica Latina, sin embargo de lo cual debe: (i) abarcar, 

pot lo menos, a toda la poblacion feirenina ecounmicamente activa; (ii) 

remediarse el origen de las quajas que se hacen sobre la atencin del 
servicio m:edico, (iii) solucionarse otros problemas circunstanciales
 
(parto sin dolor, c:nastilla familiar, etc.).
 

Derechos Pol].ticog ee la Mijcr.-

La Constitucion e~tablece la capacidad legal de la mujer ecuatoriana par 
ejercer Plenamente sus derechos pol'ticos. Sin embargo, varios factores 
bn incidido para restringir el uso de esos derechos, entre ellos, por 
ejemplo, el quo hasta la aprobacipn de In 6Itinin Constituci6n, los ahal
fabetos --que como ya se vio'son en su nayorfa mujereq-- no tenfan dere
cho al voto popular. Concomitantemente, tampoco habla, hasta la preseute 
Administraci6n, una representante femenina en los m,'s altos niveles del 
Cobierno.
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"Segu'n las estadi-sticas, la participacio'n de la vuler en
 
las elecciones nacionales o seccionales, antes de la Cons
titucion y Ley de elecciones de 1967, no jqsaba del 20%.
 
Despues la cedulacion femenina para votar subi6.considera
blemente. He aquf las cifras: 

En 1968 tuvimos 441.087 mujeres ceduladas en capacidad de
 
votar, de un total de 1'199.005 cedulados en todo el Pa.s.
 
A hombres correspondi' la cantidad de 757.918. De esia
 
manera el 63.21% de inscritos eran hombres y el 36.79%'
 
eran mujeres.
 

En 1970, para las elecciones de diputados de ese ano. su
bi6 alin m's la cedulacion de las mujeres. De 1'426.064 
ecuatorianos cedulehO-q, 366.548 cran hombres y 559.516 r.
ran rvijeres. Este inereento signific6 nue los hombres 
queden en una proorci.5n de 60.76% frente a un 39.24% de 
las mujieres. 

La diffrencia entre los cedulados en 1968 v 1970, fue de
 
227.059 en total. En hombres la cedulvci6n auent6 en 
168.630, nientras qua ins mujares aumentaron en 118.429, 
lo quo demostr6 Pateticamente un avor interns por parte 
de ellas. 

A pesar de ese inter' s, la mujer ecuatoriana no esta ca
uacitada nare sufrpgar en Ins contiendas electorales. La 
dependencia ccnnorica a que nste' sometida hace ctue no sea 
libre )ol'ticamente. Por eso cuando vota, generalmente 
lo hace con arreglo a las oniniones de su padre o mari
do o de la persona quo ejerce mis influenci.a sobre ella."
*(Romoleroux;1975 :228).
 

http:proorci.5n
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,.2 MARCO INSTITUCIONAL DE ACCIONES ESPECIFICAS SOBRE LA MUJER
 

La revision de los comentarios que se hacen al respecto de organizacio
nes que dirijan su atencion a resolver los intereses especifficos de la
 
mujer ecuatoriana estan orientados en dos direcciones: (i) la partici
paci6n y militancia de la mujer en entidades partidistas o sectoriales
 
(gremiales, comunitarias, etc.) y (ii) las entidades u oficinas que el 
Cobierno haya establecido -- o deba establecer-- a fin de mantener una 
atenci6n permanente respecto de los problemas que afronta la mujer ecua
toriana.
 

Organizaciones Laborales, Voluntarias y Polfticas.-


Se observa, de manera general., que no ha habido una participaci6n impor
tante de las nujeres -- en n'mero y cohesion-- ni sicuiera en Areas tipi
camente femeninas de actividad, a travs de las cuales. puedan influen
ciar decisiones pnblicas y privadas, por ejemplo, en consumo y precios 
de articulos de necesidad familiar. EL nroblema, sin embargo, es aun 
mas grave a nivel de uniones sindicales o laborales cue protejan los in
tereses de las mujeres del servicio doire'stico, secretarial, y tuchas de 
las categorlas denominadas "de empleo por cuenta propia". 

Por otra Darte, la representaci5n de la mujer en organizaciones de carac
ter rnixto ha permanecido siermnre en menor proporcion que su aTorte labo
ral, y su impacto ha sido un tanto marginal. Se -mencion6 ya en este es
tudio la situaci6n especial de tres mujeres indilgenas quienes dirigieron 
sindicatos de orientaci6n izauierdista y cuvos mie.bros eran en su mayo
ria hombres, sin embargo de lo cual se anot6 cue 

"Esta situaci'n es oarad6jica en varios aspectos. La
 
estructura do poder de las haciendas o.larifundios tra
dicionales muy raramente tolera aun la ma's informal de 
las asociaciones de campesinos que puedn significar un 
cambio del status geo-polftico. Las comunidades de tra
bajadores camnesinos tampoco asignan a lps mujeres a 
puestos politicos. La autoridad se deciva del control
 
de recursos y rlste es un privilegio masculino desde el 
nivel del patron do la hacienda hasta el de la familia 
campesina. Esta preferencia audrocentrista tiene pa
ralelos con la situaci6n comdn entre los campesinos
 
libres con tierra. Aunque las mujeres de algunas co
munidades campesinas asisten a reuniones de los con
sejos aldeanos (ver Adams, 1959). Influye en la po
lftica de la comunidad por medio de la manipulacion
 
de informaci6n estrategica o pueden ejercer influen
cia sobre las decisiones domnisticas porclue manejan las 
dotes (Friedl,1967), por costumbre las mujeres se han 
mantenido fuera de los procesos Dolfticos formales" 

(Cresni ;s f:151). , 
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En consecuencia, las mujeres que han decidido organizarse en asociacio

nes de respaldo a la situaci6n de la mujer ecuatoriana lo han hecho en
 

una mas ni~iel regional o nacional-organizaciones de '.ndole general -- a 

que hasta el momento no ban adquirido mayor respaldo o influencia el las 

areas de decision. Otros tipos de organizaciones en las cuales ha sido 
el ejercito la iglesia)tradicional el poder ejercido (por ejemplo, o 

han tenido asimismo una participacion femenina muy marginal, 

comunitario o de voluntariado ha sido tradi-Como contraste, el trabajo 
Sin embargo, el valor economico o la valorizaci6n
cionalnente fem.nino. 


ha sido abfbivalente, toda vezde su contribucion al desarrollo nacional 
que se estima qua su impacto es de un valor limitado, en contenido o en 

cobertura georafica. Por ejemplo, se cita que 

"There exist in Ecuador several nongovernmental organiza

for women which are cited and briefly described intions 
the . art~nez report: i) Comite Ecuatoriano de Coopera

ci6n de la Comisi6n Interamericana de Nfujeres; (ii) u

nion Nacional de 'ujeres del Ecuador (UNME; (iii) Sacre

tariado General de Servicio Voluntario (SECESVOL); and 

(iv) Associaci6n Nacional de Mujeres Profesionales y de
 

Negocios. All four of these groups devote some of their 

time and effort toward reaching rural women but, accor

ding to the authors conversations with some of the 

leaders involved, such aztivities tend to be sporadic
 

rather than regular." (Salamea, Likcar, sf:12). 

el marco del estudio de
A res'ecto de lo anterior, hay que scialar que, 
casos a ser desarrollado Dor la Oficina del IICA en el Ecuador, se bus

car' tambi~n analizar el nivel de participaci6n de la mujer en la toa
 

de. decisiones comunitarias, a traves de su participaci 6 n en organizacio
nes:
 

"a. Cooperativas, sociedades 
- en una cooparativa
 
- en sociedad de.padres y madres, o club de madres
 

o mujeres
 
- ninguna de las dos
 

b. Sindicato y grupo vecinal 
- en sindicato
 
- en grupo vecinal
 
- ninguno" (I-CA; 19 79:6).
 

la no~ina de 26El documento del Ministerio de Bienestar Social contiene 

organizaciones femeninas de tiDo privado, cuyo analisis revela, por ejem

plo, la *ausencia de organizaciones cuya actividad especffica sea la acci6n 
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politica directa (como son en Estados Unidos por ejemplo, la League 
of
 

Women Voters o la National Women's Political Caucaus). Ms bien se en

cuentran algunas organizaciones cuyo objetivo no es expllcitamente 
poli

tico, pero que intervienen en asuntos politicos, en apoyo de 
determina

das causas o personas; entre 6stas podrfan clasificarse a la Uni6n 
Nacio

nal de Mujeres del Ecuador, el Frente Unido de Mujeres Trabajadoras 
del
 

Ecuador, los Sindicatos Femeninos de Trabajadoras de la CTE, CEDOC, FrP, 

CEOLS, etc. El grupo mas numeroso agrupa a mujeres que se han asociado
 

la Federaci6n Ecuatoriana de Seen base a vinculaciones profesionales: 


cretarias, Centro de Ne'dicas del Ecuador, Asociaci6n de Mujeres 
Profesio

nales y de Negocios 	 (de Pichincha, Chimborazo, Tungurahus, Mlanabl), la 

Ascrtiacion de Abogadas del Ecuador, la Asociaci6n Nacional 
de Enfermeras,
 

Peinadoras, Dam:is Artesanas, de Trabajadoras Soriales,
de Obstetrices, 
etc. 

El Frente de Integraci6n de la Mujer al Desarrollo y otras entidades 
si

milares cunplcn funciones de investigaci 6 n, de ranera ocasional y sin 

mayor respaldo n6blico o institucional. SEGESVOL agrupa las entidades
 

el pa{s, y la Asociaci 6 n Ecuatorianade servicio voluntario femenino en 
de Juventudes Feneninas no serala una orientaci'n definitiva.
 

ac-
Dentro del marco de las instituciones anteriores resalta la funci6n y 

recientes qua el Comiit6 Ecuatoriano de Cooneraci 6fn con la CI!!
tividades 

en el marco del Plan de Acci6n para elha venido realizando, sobre todo 

ujer. Este Plati cuenta con los siguientes puntos:
Decenio de la 

"I. Integracion de 	 la mijer en la economna rural 

2. 	Participaci'n de la mujer en el desarrollo indus

trial urbano
 
3. 	Adiestramiento de la mujer para actividades empre

esferas de acci6n tradicionales.
sariales en sus 

4. 	Igualdad jur'dica de los sexos
 
5. 	Participacion de la iujer en el desarrolli
 

6. 	Difusi'n de imagenes de la mujer actualizadas y de 

acuerdo con 3u8 potenialidades." (CIM;1979a/'4). 

"El Comitd esta'comprometido tambie'n en la aolicacion y
 
camestudio de la 'Tecnologla anropiada para la mujer 

pesina', proyecto en el cual ha comenzado a trabajar en 

n con el Ministerio de Agricultura. Este procolaboraci 6 

grama se desarrollart en tres a~os." (C I1;1979,a/:6). 

En definitiva, lo que resulta de la situaci6n antes descrita es 
que la
 

del 	pals es muv limitada,mujer ecuatoriana en los procesos. de decisi6n 

toda vez que su reoresentaci 6 n y In organizaci 6 n a travs do los cuales 
El reducido
 

u orpuedan atenderse sus pedidos estan igualmente restringidos. 


acceso de mujeres a 	altas posiciones en el Gobierno, a sindicatos 


o en movimientos comunitarios del sector agrfcolaganizaciones obreras 
n, a lo cual podrfa 	sumarse el estereotipo que tomotiva esa restricci

6
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dav'a prevalecen segun el cual la capacidad directiva o 
de liderazgo de
 

la mujer es --al menos inicialmente-- considerada inferior al hombre.
 

Esta situacion contrasta con logros iniciales, como por ejemplo 
el hecho
 

de.que el Ecuador fu el segundo pals en An.6rica, desnues de Estaclos U

nidos, en reconocer el sufragio femeni.no (1929). Inclusive, hay razones
 

casos en los cuales las mujeres ecuatoria-las
 para creer que muchos de los 


han sido ubicadas en posiciones p~blicas de liderazgo, lo han sido 
aten

diendo mas a la vinculacion pol.tica o a su asociaci6n en situaciones 

especlficas, que al reconocimeinto de esa necesidad de representaci
6fn fe-

Una indicacin al resnecto esta sefialada en el coentario hecho
menina. 
en un documento del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, seg'n el 

cual 

"la baja valoraci6n hacia las capacidades profesiona
ahiT habindose apreciado progresos enles femeninas, 

su formaci6n profesional. En el Ecuador, solo un 

0.14% no mTs de :.ujeres hen ascendido a funciones di
5.6% en el sector de oficinistas." (Min.rectivas y 


de Trabajo y Bienestar Social;1977:5).
 

Los comentarios anteriores quedar-'an, posiblerante, mejo- definidos una
 

cumpla el estudio del CONADE, seg6n el cual se analizara
 vez que se 


"la participaci6n de la mujer en organizaciones desti

naclas a resolver sus problem, s, asoc:iaciones de mujeres 
que puedan servoluntarias, trabajadoras, otros grupos 

funci6n del grado de prtic:Lpaci6n soestudiados en 

cial (no tanto la participacion pol. tica) de la mujer"
 

Accion Instittucional del. Gobierno.-


A diferencia de lo que ha sucedido en otros padses, el Ecuador 
todavia no
 

estructuraha establecie-o "oficinas de asuntos de la mujer" dentro de la 


administrativa del. sector piblico. Consecuent-Tnente, tampoco ha habido
 

a nivel de las formulaciones de Dlanes y polfticas del. Estado, una re

presentaci6 n que acoja las inquietudes de las mujeres.
 

La unidad administrativa que mas cerca ha estado de anilizar y conducir
 
de la nmujer en el desarro.!orelacionados con li participacionlos asuntos 

sido el (ex) inisterio de Trablaio y Bienc-star Social, cuyonacional ha 
los probI,'nias de la mujerDnartamanto de Estudios Sociales ha enfocedo 

laboral, dentro de un contexto de'proteccion economica y legal para la 

mujer pobre. Para ello, se hen hecho varias investigaionem de.car,!cter 
del pais, sehancoor-liniao acciolesfamiliar en areas urbanas y rurales 


de Desarrollo y
Cowunal Mvviliz3ci6n para la~elaboraci'n de proyectos 
Social de Areas (del mismo Ministerio), escudios sobre factores demogra

ficos en (:i status de la mujer, de planificacion del. Instituto T~cnico de 

http:femeni.no
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Capacitaci'n de la Nujer (aun no imlementado), etc. En todo caso, se
 

puede afirnar que las acciones de esta oficina han tenido un muy relativo
 

impacto en la condici'n de la sociedad femenina nacional, como 
pudo haber
 

an aqpectos de promover nuevas iniciativas y lograr re
sido, por ejemplo, 

cuanto a acciones que beneficien a las mujeres, desultados tangibles en 


ampliar el universo de cobertura en materia de canacitaci6n, de 
promover
 

y coordinar las actividades v organizacifones de mujeres en el pats, 
y aTn
 

de profundizar, mediante la investigacion, el conocimiento de la situaci6n
 

de la nujer ecuatoriana.
 

Otra entidad que tiene acci6n esnecifica en lo concerniente a la promoci6n
 

de la nujer cam esina ecuatoriana es la Secci6n de Mejoraniento del 
Ilogar
 

esa entidad contempla
del Ministerio de Agricultura. El Plan de Accion de 


"la utilizaci'n de metodologas adecuodas, tendientes a 

situar a la familia camnesina en el proceso de desarrol]o 

igualitario, que conduzca a iodificar los defectos estruc

turales del medio f'sico y social, asT como el mejoram-ien
 

to de la canacidad productiva (para lo cual) ...... la nar

ticipacio'n de la mujer sera la preocupacion constante de
 

las acciones de '!ejoramniento del "agar" ("QIAG;I980:2). 

Lamentablerente, no existe en la literatura revisada criterios suficientes 

como nara evalu-r la efectividad con que esta enticlad ejecuta los linea-
Clubes de Amas de Casa,mientos antes mencionados. Un comentario sobre los 

creados en 1q58 nor el Punto IV y anexados al Mnisterio de Aricultura, 

la respecto quese dice estan "muv desconectados de realidad Nacional", de 

VEstos Clubes se organizan entre las mujeres camesinas 

de una comunidad, a la- cuales, las administraidoras del 

hogar del inisteriv de Agricultura educan en aspectos 

de higiene; en el mejoramiento de la vivienda y de la a

la eiaboraci6n de ciertas artesan.'as;
lir.entaci6n; en en 

la planificacio'r familiar. En general, buscan el desa

rrollo de la comunidaci campesina a fin de oue mejore sus 

niveles de vida. Despraciadamente no existen informacio

estad'sticas sobre el desarrollo de esta organizaciofn.
nes 

Solo sabemos que cada mejoradora del hogar tieren a su 

cargo ocho o m~is cor-unidades; este hecho suiaado a las di

ficultades v a su residencia -el 80% de elias viv-n en
 

las caitales de nrovincia y solo el 20% en las cabeceras
 

cantonales- hace que las visitas no se realicen semanal

mente, como esta previsto, sino mensualnente, y en algu

nos casos hasta cada tres meses. Esta discontinuidad pro

bablemente reduce la influencia de las acminiFtradoras y
 

se una cousiderala eficacia de su acciOn. A ello suma 

ci'n de orden pr5ctico. jDe que vale ensejiar a las amas 

de casa la utilizaci'n de vajilla o la Prenaracion de 

dicta balanceada, si en general los hogares
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campesinos no cuentan con los medios necesarios para ad
quirir los m.s elementales utensillos del hogar y si las
 
familias campesinas s6lo se alimentan con los productos
 
agricolas de sus minifuncios, pues no estan en posibili
dad 	de adquirir otros alimentos en el mercado?" (Hurtado;
 
1974:23).
 

El Prograrna de Promocion !e la Iujer Campesina, del Banco Central (FODERU-

NA) tiene como objetivos:
 

"I. 	Lograr la valorizaci'n consciente del trabajo feme
nino en el medio rural: su significado y su aporte
 
en la vida campesina para pronover de esta nanera su
 
auto-afirmacion como ser social.
 

2. Promover 1'neas de capacitaci'n en mejoramiento de
 
vivienda, cultivos, atencion a animales, etc., pro
curando proporcionar instrumentos ciue permitan la
 
participaci6n decidida de la muier (jama's se ha fo
mentado una acci6n de esta naturaleza dirigida a
 
este sector).
 

3. Crear centros artesanales, all{ donde la Artasania 
es fuwnte de traba*o femenino tratando de ll-gar a 
los sectores juveniles procuraudo en cie:ta medida 
ofrecer alternativas a la migracin. 

4. Abrir 1'neas de credito a las organizaciones fenirni
nas 	 que lo soliciten para proyectos productivo-., lo
grando crear Dosibilidades para mejorar los niveles
 
de 	 la familia capesina. 

5. Coordinar acciones tanto al interno de FODERUMA, co
mo a nivel interinstitucional para lograr el mejora
miento de la calidad de vida de la familia campesina 
en general y de la mujer en especial. 

6. Fortalecer la organizaci6n femenina en todas sus ins
tancias para que en este proceso la mujer no s6lo se 
integre sino que se convierta en sijeto creador y CI
tico del mismo" (CIM;1979:3,4).
 

El creciente interns, a nivel del Gobierno, en los asuntos relacionados con 
la problematica femenina, parece que habra de traducirse en acciones insti
tucionales importantes. Por un lado, la version Prelimi nr del Plan Nacio
nal de Desarrollo conterimlaba, dentro de la Polftica de iiienestar Social, 
"la necesidad de Promover acciones que propicien '.a plena narticiacion 
de la mujer en todas las actividades de la vida nacional" a travs de dos 
grupos de objetivos y acciones:
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"(i) 	Revalorizaci6n del trabajo de la mujer, en las hreas
 
urbana y rural, incorporada en el proceso productivo
 
y en las tareas especificas de desarrollo de la co
munidad. Alimentar la oferta de capacitaci6n profe
sional a la mujer. Iniciar estudios e investigacio
nes. sobre las actividades de la mujer en la acci6n
 
social.
 

(ii) Lograr que el sistema escolar trasmita un concepto 
de la mujer arm6nico con los preceptos constitucio
nales y con el Presente Plan, que considere a la 
mujer en situaciones de igualdad de posibilidades 
y capacidades en su aporte a iA vida familiar y el 
desarrollo del pals." .(CONADE;1980:13-14). 

Por otra parte, una rpida revisi6n de la Versi6n Final del Plan sejala 
hcia el hecho de que se han eliminado los dos programas se~alados. Sin 

embargo, los contactos informales con La oficina correspondiente en el 
Ministerio de Bienestar Social seialan hacia la pr6xima creaci6n de una 
Divisi6n o Departame-nto que habr de ocuparse de la promoci~n de la mu
jer "pobie" en Ai Ecuador, para lo cual se estd iniciando iA elaboraci6n 
de un Plan de Trabajo. Como referencda, hay quo anotar que, an 1970, la 
CIH obtuvo del Cobierno la creaci6n del Departamnto Nacional cle la Mu
jer, dentro d ese mismo inisterio, el mismo que aparentemente nunca se 

hizo 	vigente.
 

Finalmente, habrfa que mencionar que, dentro del Arbito de planificacion 
que es competencia del CONADE, su secci6n de Desarrollo Social tiene tam
bin participac{6n, sobre todo a nive.les de investigaci~n y de formula
ci6n de noliticas, las mismas que esthn inici~ndose con un estudio y su
gerencias iniciales, a trav6s de una colaboraci6n con CEPAL. 

Las 	actividades que al momento se realizan en las varins dependencips del.
 
Estado que han sido mencionadas pueden, sin embargo, sufrir variaciones 
imrportantes d llegarse a cristalizar una iniciativa promovida por el Co
mitd Ecuatoriano de Cooperacin con iA Comisi6n Interavericana de Mujeres, 
respecto de iA promulgaci6n de un decreto que establezca un organismo es
pecializado, a nivel prepidencial, denominado iA Comision Nacional do la 
Mujer, cuyas funciones sertan: -

"a. 	Elaborar polticas y programas de acci6n orientadas 
a lograr una efectiva integraci6n y participaci~n 
de iA mujer en todas las actividades nacionales. 

b. Supervisar I coordinar la ejecuci~n de los diferen
tes programas d acuerdo a las politicas para la in
tegraci'n de iA mujer, que realizan los diferentes 
inisterios y otras organismos nOblicos y privados.
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c. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n de las menciona
das politinRs y progremas para sugerir oportunamente
 
los ajustes.y nodificaciones correspodientes.
 

d. Organizar y promover sistemas de educaci6n y capaci
taci'n para la mujer, especialmente para los grupos
 
marginales urbanos y rurales.
 

e, 	 Orgenizar y promover investigaciones sobre la situa
cion real deila mujer en las diversas actividades e
con6micas y sociales del Dafs, tanto por parte de 
orgaiiismos gubernamen tales y no gubernamen tales. 

f. 	 Promover la creciente participaci'in de I& nmujer en 
las uins altas esferas de decision dce todos los or
ganisnos del estado y del sector privado. 

g. Centralizar la informacion y atender todo lo referen
te a ]a probleritica de la mujer solicitad6 por or
ganismos nacionalps e internacionales. 

Este proyecto de decreto se encuentra todavra en cons ideraci6'n cel Ejecu
tivo, con indicios, a]. mnos por parte del CECIM, de que su promulgacien 
es inminente. 
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ANEXO No. 1 

INVESTICACIONES NECESARIAS PARA LA FORM1ULACION DE
 
VOLITICAS A NIVEL 	 NACIONAL 

El documento sobre "La Situaci6n de la Mu.jer en el Ecuador" ha servido pa
aspecra revisar la informaci'n y corentarios que existen en cuanto a los 

funciones vtos culturales, econ6micoq, sociales, etc. que describen las 

situaciones esneciales de la rujer ecuatoriana. Sin embargo, es claro que 

ese conocimiento debe ser profundizado a fin de que las po]iticas v accio, 

nes que sean propuestaF vayan adquiriendo la certeza que nrovicne de una 

mejor aproximaci'rn al conociniento del imwicto que esas polifticas V ac

ciones puedan tener. 

En virtud de lo antr.rior, se ha considerado procedente sugerir algunas 
se estima que el conocimiento Csareas de investigaci 6 n, en las cuales 

bsico, y qua por lo tanto necesario cono elemento previo a la definici6n 

de politicas nacionales sobre la ujer. 

Investigacion 1: 	 Profundizaci6n del Conociiin.ento sobre las Actividades 

Tradicionalcs de li !ujcr ,cuitorinna.

mejor entendi-
El pron6sto de estn investigacion serla el do arribar an 

miento da poraue se asignan roles v funcioncs especcficos a in mujer e

cuatoriana. A travis de este entendimiento, se nodra cucstionar o reo

rientar los ,*lan.s o no] ticas nacionales dirigidos ala iujer. En este
 
tambien a entender mejor Iov roles y funciones
sentido, se contribuirfa 

de la mujer, como parts de un esfuerzo nacional por reval6rizar a encon

trar una mejor definicion de las rarces culturalcs del Ecuador. 

Para esto, srcm necesario analizar la condicin particular de la mujer de 

varios subgrunos 6tnicos v sociales (is mujer mestiza, In indifcna, la mo

rena del nor-occidente, la del area de montuvios, la de los suburbios de 

las grandas ciudades, la de la selva amazonica, etc.). Obviamentc, est.a 

la mujer de cada subgrupo deberg estar eninarcada en un analicondici6on de 
sis de cada subgrupo social, en cuanto a su organizaci6n comunal, distri

sotribucion de roles y funciones, estratificacion atnica, estrtificaci 6 n 

cial, y patrones de comnortamiento en actividades como el comercio, cre'di

to, asentamientos, etc. 

E1 contenido de esta investigaci6n abarcarla, para cada subgrupo:
 

(1) 	 roles asignados a la mujer, por tradici6n,
 
en el hogar
 
en el trabajo
 
en su comnortamiento (,antenimiento de tradiciones)
 

en la organizacion social,.
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(ii) Recolecci6n de los esquemas y creencias basican sobre las que
se fundamenta esta asignaci6n de roles, por ejemp lo:
 

- creencias ancestrales de la mujer como soporte o sosten 
del hombre.
 

- Cfales tarceas son exclusivamente de hombres 
 Porque?
- Ciales inbores son exclusivamente de muij.res Porque?-
Que'labores pueden ser comnartidas por hombreg y mujeres?
 

(iii) La mujer como vrincipal responsable de la salud familiar:
 

-
Estudio de las nracticas caseras destinadas a remediar
 
la enfermedad. 

- Descrinci'n de la particinaci6n femonina en ellos. - Estudio del ngtodo de transmisi6n do conocimiento dentro
 
de la familia. 

-"Daterminecicn de las nr.cticas y sus caractaristicas,
 
y analizar si son constantes a las diversas organizacio
ne fa iliarrs y cormnales en el naIs. 

(iv) La muier como ente productivo en la unidad fda.iar: 

- el anorte fcmcnino en la subsistencia de la unidad fami
liar. 

- La uni6n noligmic'a y el aumento significativo de* produc-.
ci6n de la empresa familiar. 

- Sectorns de producci6n bajo resnonsabilidades femeninas 
--tradicionvles v modernas. 
Terininos de aporte a la eco
nomia nacional. 

- Detectar necesidades de canacitaci'n, cr~dito individual
 a mtjeres, cstudio de mercedo para producci6n femenina. 

(v) Creencias tradicionales acerca de la nutricion:
 

- Tipificaci'n de alimentos con sus cualidades atribufdas.
 
- Mantenci'n y actualidad do esas 
creencias.
 

(vi) Comercializaci6n:
 

-.Acceso femenino a tenencia de tierras
 
medios de nroducci'n 
capacidad personal de permutaci6n o
 

yenta.
 
- Distribucion de roles masculinos y femeninos - Hay patrones de comercializaci6n ancestrales, descubier

tos par arquelogos. El snguimiento de ese coniportamien
to podr'a dar lugar a observar tendencias, y si se man
tienen o no hasta hoy. 
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(vii) Tecrxologla Apror'iada:
 

- Delimitacio'n de 'areason las que nueden introducirse nuava tec

nologlia. Para esto as necesario estudiar airea por area, en que 

consiste la tecnologila tradicional usada, y estudiar la real 
ne

cesidad de carbhiar en algo esa tecnologpfa. Dado el caso de qua. 

en quo introducir nuevos clementos, 'nriorir/.
se detectea nuntoS 

estudios para dicha introduccioT1. El Problema fundamental es,
 

regira' la 	inscrcio'n de tecnolog-fa,sin erbarg.o, el critcrio quo 
v en que areas esioeclfica' del quichacir 

y a que zone~s geogr, ficas 
nun 'anrorlindn'El Psunto 	 dle tecnolofra, y mascornjnidad. Sede la 	

consicloracion y cuestionfamicflto. deben re.
ecq objet'j 	do Tracha 

e invitar 	a tocicse internacionalesvisair ex-)eriecias..' nacicnniles 
los sectores, incuyendo los oventnalm'eflte afectados, a. rartici

par en ia 	ciccisi'On dle su introducci 6fl. 

El 6e]. Proceso -d-codcdrnizaci6fl sobre In t~uicr.
Investigacio'n 2: Tana-cto 

srlra el dea sei~hiar lor; Drocesc's que se 
El obleotivo dea esta invast;i!aci 6fl 

todo de prever el posiblpve ;t~n iOando en clivc.rsas zon,-- del. pais, sobra. 
acciones, proornm~as o nroyactos.arm'acto deaciversas 

Para esto, sarn necesarlo consultar In bibliogafin existente para cada 
do, los trodiciona

on a irin de olitener e-I rnrco de referencia patrones 
de o cda zona. TP.11I

conclucta y el. nroceso de evo2.ucion Particularles de 
co'n los agentes die cambio, rmsnacto de in cx

menOte, se 	delice' consultar 
nor ells x'iv4.da, ins tendencias, con-ccusncles y cachbios rea

periencin 	 v lnsn, fiacssuics que han vbs.crvado, los pros v contras de. inserci 6 

lns el nrocc5o tievuieres) sobre cuales
(incluYendo lac*t funciones de las 
ne mayor incitloncia. 

ser'i neccsario identificar tarnbir~n: 
Por otra partn, respecto de la mtrjer, 

de reformas a ia produccio'n
- El impacto dc la introduccio'n 


nuavos 
 modernizaagrl'cola: reforma, agraria, productos, 
comercia-ci'In agricola, industriaizaciofl, mecanizacion, 

lizaciO'n, otc. 

- Laq nuevas onortunidades de ingreso aiu- se geueran en 

base a estos caminis. 

que los ca.:,.bios han de
-Las restricciofles o aniIaci ones 

de la muier.terminado 	 sobre la independcnci1 econ6mica 

particip.a
- Otros efectos positivos, como serl'an la mayor 

cio'n en el trahajo, rna~or conptitividad, etc. 

idnolo'gicos que tamn
-. Idontificlcirin de los instrumentoq 

bie'n narticinan coma instrunientas de canio.
 

http:x'iv4.da
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InW!3-tigaci6 n 3: Partieipaci&n de la Mulct en lan Estructura de Voder.-

El objetivo,de esta nna'lisis sern'el de conocer el accc'so relativo qte, han 

tenido las nt*ieres a los niveics de decision, su imnacto e influtencia, y 
los cuales hizo ponible ese proceso.los tmecanisinos atravvs de se *Igual

'ente, de conocer los obstficulog qiu hnn imnedido el acceso a rnayores nive

les de decisit'n. Este campo ha sido imsy noco investigado, de modo ciue es 

Docw lo que se conocce sobre la situacio'n actual, las politicas oficiptles o 

practicas existentns a este resnecto, la narticipacio'n de.ia viuier en e-
In vida (en carposventos iwmnortantes d~e wacionai l~a noifticn, en nrbli

cos y privadog, en orgnniziciones, coonerativas o sindicatos, en nianifi-

cacio'n, etc.). 

Los anAlisis espec~ficos incluirfan: 

Dentro del I1o'~ar: 
luciendo la distifici16n d- "Ireas, investigar a trav's de 
encuf-stns y de observacii-in, el podar aefoctivo fecnino 

clentro de l.a unidad famiiar.- Los neciios a travg- de 
los cuales si, da ese noc~cr: por sit posi cion de mujer 
v mncre, por sut narticirscio'n en In econoria fari]iir, 
nor su acceso a vicdios de produccio'n. 

Pentro de la Conunidad: 
- XVer orgnni:.,aci6n informal interna, derivadn del pa

der dentro de ia unidad fnmiliar. 
- Ver orgrinizaci 6 n intrciducida "rericntepmente&' Tor sn

tes externos a In corunidad. 

En la Sociedrid Nacional: 
-Ver nmovimientos noliticos, nartidoa convenci.onaiep.. 

Cu'aics son los abjetivos nri.oritarios que nersigue In 
Pitjer a travi'5 de su iilitancia nolitica? 

-Observar al tipo de. infornacio'n a que. accoden las mnu

jeres. 
-Ver el aporte ferienino a insti.tucijanes do]. Estado Y 
privadas, quo. brindan servi.cios a la cow~unicdad (salud, 
eclucacii-n, trahalo social, etc.). 

investispacio'n 4: Cuanrficii'del Trahaj otestico.-

El objetivo global de esta investigaci'n serli ei lograr clue esas cifras 

sean acatadan a nivel nacional y que se iminartan leves (o se acolain en l.-

yes ya existentes) nara 1a mujer "ama de casnl" como "natjer trahajadora", 
sobre ins obligpacioncos v retribuciones den esa situnci 6 n. iguallme-nte, Dara 

que se Profundice el conocimiento v se supieran maneras de incornorar tee

nologlas de anoyo a in funcio'n dornestica y/o laboral no-remtmferadaf de la 

mujer ecuatoriann. 
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Se Dueden tomar varias criterioB para la estiinacio'n:
 

- tiempo invertido nor cada persona; 
- ingreso imnutado por falta de egresos. lEsto es, si la 

farilia tuviara qua nngar los s. rvicios que presta la 

ruer, le represefltnria un enott'Q Psto; este gn,1,to 

debe comnrarse a los insurnos qua nodria? resultar del 

trabajo rernunerado (fuera del hogar) d-- la inuier. 

Comno varte de la investigaci 6 n nrevia a In cuantificacio'n estarla: el 

l~aborer, don.6sticas tinificables Para la inar partereconon..Mlento de Ins 
el. costo qitc tienen e~ss activiides fuera del hogardel nne;nrcwweciir 

de horas (-segiin esa tivificaici('n y su nsigpron io; ?ro-ediar ei ruhicro 
nacion r'onentania) dadicadas el. d~a, Para sfir cournarzidas al salario mi~ni

imo Vita I. 

Investifgacio'n 5: La'i~ni'iF~inn. 

cietectar v proponcr medios concretosLa investigaci6n tenr!r'Ln nor o1bjeto 
Para evailuar v, si es el caso, efectiviznr cainbios en Ins tendnncias Tnt-

La noliftica nacionai (ins trurnna ror esta invnstigaci 6n)Fgrratorins. 
podria dictar todo un universo de soluciones, leyes, y propuestas efec
tiv as.
 

el 6xodo de In nuijerComo se ha diclio, si reconocen varias causns Para 

necesario investigar sobre ins dos
de.cinano hacia ins ciudades. Es 


puntas dcl noviriento:
 

-LOQGe, ocurre an el CaMPO cuando ia niujer sale y deja por 

lo tanto de ocuparse de tareas cjue antes If; correspon

di'an? LQWu! iwrnacto tiene (,-a cIcs'rcicon en ia Pconoinifa 
son ins niveles r,"ximos accptnbles deagraria? LC.les 

esa descrci~n? Zf)U;in estA sunlipendo el trahajo rjue an

tes realiznhan las enigrantes? 

-LCua'l es la capacidad de absorcio'n de Ins distintas 
del nal's Parea n no de ohma femanina? 4CO-mociudades 

fuentes, de. trahnjo su-srentar esapueden crearse nara 
de canacitainn'i.-ra cion? !ComoO se pueden clarm idios 

ci'n-a ia niujer innii-vimnte a fin 'in oup de-led ci ngro

sar in columna. da~ "scrvicios "? LOue alicientes pute

den dirse para que ei nroceso se revierta, tratnndo 

de lograr ei retorno ai casino con ]a finalidaci no -so

lo de que reocupen suis tareas habituales, sino de que 
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inrestcn servicios nunvos a sus comunidades?
 

Efectos del nedio urbano sobre lns mujeres de. copnesinado.
Podr~a hacerse una invvo!:tifaci6n de carte sicoio'gico sabre. los camblios 
que se (inn a nivel nersoan entre lns qtto se intogran , ia urbe, v entre 
Ins que luepo de la experiencia regresan al carnno. La iriteresante seria 
ver en que viedida este rroceso aytida a In integracio'n nocc anal, nartien
do de ia hip'Otpsis de~ ciu un aceronmiento deo los miernlbros de cornunidades 
ruraics a la realidlad urbn, conlleva efectos, positivos sobre su conoci
miento, su infornmcio'n acerca de el descflvolviinicnto de una "sociedai do
miunante" 

JDesde e~ste nuinto de v~sta es necesario e'studiar Ins Pasible's estrategias 
a !Teguirse Dara, sabrc una rprogpramacio'n general ba'sica, dotar a la ini
grante de i strumonto.4 rnue faciliten su acceso a esa inforriacion; cncon
trar mecaniseos (me L~is conviertan en nortavoces, no en mentalizadoras, 
doe rcalidlades bherief4Cjo ,3q o negativa". 

Investigaci6n 6: Imnacto de. 1(q Pitrories Deor'ficor, en, las Activ.Idrldes 

Esta inverntifvci6n ertarla dirigida, baisicernentc aIn.l muic-r )obrE., busca
ria resolver rci nosible conflicto entrc in necesidad de trn,2 ijaor narti
cinaci~n econO'r,.ica de In nuijer que, nor tener myor -C,o dc Iii~1o tie
no iravor necenidad dc os;a mirticinac-ILOn, v la uitern.at.va de drzdicnr ,;I 
tiemno a], cuid,-co de lo-~ 1dios v d-al ho ,ar. Par otra nartr, se husc,--ia 
evaluar el iinoincto que. entre estas wu-jeres tienan los pirograinas de ni,
nificacio'n fp-miliar, sui Pceptacion, v~ necesidad de amnliacio'n entre Ins 
clases popularos. 

El ana'lisis incluirla: 

- impicto do los hilos on el trabajo de. in mujor, nor 
su .riumero v diferencias de edad. 

- impecto de ia fertilidad (emrbarazos) en. in funci6n 
laboral v dom&'stica de ia mujr 

- impacto que en las funciones. (e Iin uier tienen las 
enfermedades propins y de otros miembros do la faiui
1 in. 

http:uitern.at.va
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Investigacic'n 7: 	 Acceso df- la MuJer a Bienes v Servicios -B.1sicos u 
Ocasionales. -

iUlpropo'sito de esta investiga,-io'n seria el de conocer 4) definir ma's cla
ramente, a trave's de entrevistz,-7 abiertns, cuales son las Drioridades qun. 
las mftjeres ecuatorianas, a variu ; -ielces ftnico-sociales y en varias 
zonas del na's asipp.an a biec-nes y servicios; nue puradan constituir, para 
ellas, eletrentos de rajoramiento en su condici'On actual. 

En el (locurento sobre "La Situcii'n de la Mujer en el Fewuador" se ha e~n
contraclo que no hay rmayores referencias o datos reSnecto del ]CCC."O 0Ile 
tiene l~a ruler a '2lc::ntos cono cr~dito, sciguridad social , extcnsicin a
gricoli'. nirormas ete bien-!ta.'sociali, nrorai:as d~t adiestramiento, etc. 

i~Sm,no se Ina roeido dircczrnir c.1 imicto o l~a valoraci6n rcltiva 
a ue 1.2s Tuie-P, nobr-.s a-;i.mnjwi a cada uno de los servicior, nt~hlico's o inri.
vad's. 

Dentro de e.stQ ncc'2,so a varios elernentos si -incluir~a l~a InwastigOCi3n 
sobre 1os Tecofliso d2.ftsorv.- de culiura c inform!,icib'n, clue incluirt a: 

- una investizt'.ci'on niacional sobrr lor, tcrns irvnartidos 
en cursos de capacitnci6n a tinieres 

- una evaluz~ci6n del intcre's otuc nuestran ins muicres 
sobrn terms que les conciermni -)olltica tahoral, no
l~tica naciinal, su valor comonc'tes procluctivos, 
iTlterceges irimticos, mtc. 

- una evalun2cion so1)re .anto d~e la marginaciinM de in-
formaci~n esti en las rnismas muieres (ouienes niensan 
que ha'ty zalunos tcma ; que les i!nt(r'fsan v otros que 
no) y' cunto nst en l~a idiosincracia nacioia]. (mncedios 
de co-unicacio'n masiva e institucionas que trabajan 
con inueres) 

- sobro ].o encontrado en una evaiuzicio'n dc; oiiiniones y 
trahajando sobre hasr!s ideoi6gicas nacionaics, inves
tigar los canimos riuc requieren e-.snccial atenci6n pa
ra ser enfocados hacia la raujer. 

Investigaci6n 8: 	 Imnncto de rs Pnlfticas Econo'micas en la Condicio'n 
Ferfm~ina. -

El objetivo de esta investifgaClon serla ei discernir la manern y ]a mig
nitud coma inciden lns nolifticas -- y lag acciones derivadas de cll.as-
de vi- nivel v alcance, en la condici6n v status de fas inujeres. Has
ta el. ..anto, al annilisis de csas polifticas 1;e ha hecho de Twanera indis
criminada, aun cuando caho pensar en hia posibilidai de que muchas de ellas 

http:asipp.an


- 92 

afecten de manera diferente a hombres y mujeres, bien sea Por su concep
cion o por su ejecucion practica.
 

A modo de elemnlo, se podria analizar el imnacto diferencial de Ian no
l.ticas y programas de: desarrollo rural, producci6n agricola, extensio
nismo, etc.; desempleos y salarios; de desarrollo cientffico v tecnol6gi
co; de polftica financiera, fiscal, monetaria, etc.; de noblaci6n y nla
nificaci'n familiar, etc.
 

Algunos de los asnectos esnec:ficos incluir.an:
 

- la orientacion socio-econohmica tradicional del inals y 
st impacto en ls mujcrcs; 

- El nuevo Plan dp Desarrollo: ompo-nentes clue pueden 
tener un innacto (pouitivo o negt:!vo) en la situacion 
de las mujeres. 

- E1 impacto especffico (actual o propuesto) do algunas 
poilticas, cot-to las enumnradas anteriormente. 

- La perticipaci6n de la mu er en el disaeio de planes y 
progranas (par cjemrlo, de desarrollo rural,- dc vi
vienda, de canacitaci6n, ctc.). 

InvestigaciOn 9: 	 AlcTce c. Inancto ci In Ftructurn Institucional nue 
Abarcn fc-ioncs Pelcionadas con .a Situ±ci6n de la 
II!u-jeL. -

El prono6sito do este anilisis ser.a el de conocer la e.fet.rividad con 
que se estin desarrollando acciones do. anoyo a la mTuip.r, tanto por entida
des niblicas como privadas. De este conocniionto, nodrTan derivarse su
gerencias para estab]cer nuevos tnecanismos inr;titucionales en el 11ais. 
El analisis ecneclfico inclitirla: 

- El imnacto de las entidades existentes: ,vinisterio 
de Ilienestar Social, MAC;, FODERUMA, CIT, Cluhcs 4-F y 
de Ames de Casa, Coonerativas, Instituciones Privadas, 
etc.
 

- Impacto de las polfticas y acciones actuales de esas
 
entidades.
 

- Impacto de otro tino de grupos: de investigaci6n, re
ligiosos, gremiales, etc. 

http:incluir.an
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ANEXO No. 2 

MNVSTIGACIONES NECESARIAS rARA INCORPOIRAR 
COMP(ThENTFS rSPECIrICOS SOB1~E LA "PIER EN PT!POYECTOS 

DE DF.SARROLLO (RURAL 0 URBA110) 

Los esfuerzos por ontiniizar la contribucic'M fr-.r-.ninn al ltxito de ian Dro
yacto cuaiqui#nra estgin basados no solo en el deseo de hacer e. Pvaior uso 
de .su contribucio'n al mismo, nino t.nbir'n en el de loprar un aurento Gif
nifricaitivo en 1,.s irtvresos y bienestar do Ln. comunidad a 1, q~u. als 
Dertenecen. Adcmei-s h~nv que co'nsiderar quo l~a mavor parte c ]ns vujeres 
del nrovecto son 1)osible~rrnn- niermbros de un hofgar dr- hajos inlgrenos, 
frecucnrticntc con varios hijos, y piie aimn as deben nsv!citrnr Iva'- contri
bucio'n al ingr~so frmriliar. )2ahT que sea fundimntal ident-ificcr 'o
111ticaq y acciones, dlentro de cnda proyncto, cirigidas aspci1ffivr1cnte a 
e 1lpns. 

Los comnovientes. do- dichas acciones rarpc,:rfaque delb(ti estar dirigidns a 
alterar,' de marera nositiva, la situaci6n v roles do lis rir.ts, a tna
vrOs de0 una amn1iicion de~ su noenCil) y de~ u1 uso nionmo (10l mislio. v'ra 
ello, hahra' qilo cstbir~cnr prioridncios de accio'n, ail tiorpo que tratar de 
abarcer pro5 rnasn itegrados, d(! corto v Thnrgo nlnzos, y que. incluvNrn to-
dos los Peerr.-ntos nce.sarior, para ciue haya una cornniO'Tentarieclad Pon su, 
imnacto. 

A )csnmr dca npc--'idnhd dc es~te anforiuc, es aparento ciue cn el Ectiador 
todavia no haT tin conocimienlto nieno d- las situaciOiios, tendc-ncias c, 
datos mi3 nr'a~ nrvz-r el nosibic im'nacto q'ue dichas pccioncs puedan 
tener enl laq rmjuin-., d(-l 5ren o %-rupoenl que se habr1- d.1 cesarrolnr 
prov'(cto. Por ejern)3o, log faictorcs quom pteden familitair u obstaenlizar 
In. provision Oe rw, *icres"un~orttnidad(2s Tiara la mujor no ?,tAqr~n clr~mcn
tre dafrinidos~ !hnta~'x ~ tna conocimitmntov:; que conqtittve- in batic
para el dijscno do, o-sps accicncF, xvnrorrnas, para ins evaluacioncs dri 
ias initcv~lacioncs existentes o n)OSibles, y para cviiuar la efe ctivided 
(de los provectos rmlS,1flOS. 

En este sentido, so sugieren Ins sigucntes investignciones: 

Investigaci6n 1: 	 Procrsos T I'-ndr.nciP~ ('ul urn.1is, clrmtro dICim Co.
munm t ario on21w D 1,! livjrrs, Soci.a-1 	 t:-( Ir~rrnvoivon M''lIf 

(i Prono'situ: 	 Singularizar Ins proccsos vivifdos nor lag co~runidadr's, 
qu hin qi. jvi U caco carnhin' en el modo, de vidc17 COfl1OrLC 
nuicnto de swi habitnt 's. '~e este modo, q(- nodrinn cono
cer Ias tondcncjias e,,dstvmtcs v el nosibie impacto que el 

pr('ct pad tenor (por ejc.-mpbo, ell la situacin Y fun
ciones de ]as mu~ijeres). 
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Intercambio cultural con otras Areas o grupos.
 
IModos dle nroduccio'n v comercialimzcion.
 
Servicios prestados nor eJlein'nto-: de la-zona o pru'no:
 

sanitarios, religiosos, cornunales (organizacion interna, 
clnsi ficacil'On de funciones individuales). 

rfipos de org.'nizacio'n comunal 

Cada uno de v"tos ainectos puedp. hober sufrido cambios al
red, dor de. l~a historia d- la comundad. rn caso de nun 

estos can1,ios -,( ha'van dado, dntra-mnir atie cirmwnstanr:,, 
o a',epnt's :Motivaron JIcc cl'imicvn , ;:N cincunscribirse al ~i 
Lito cominita'rio, sino anuvn .iNMdosc al rv,.ional. 

(i) Provn6s-.to: 1:i c'bjetivc 2 esta invt.!-ti-aci6n r~r-It aala r c.1 rco
nCociT-ncnto de las 'csculti'ralcs r-n qiie h S j.1 b;1q. a 

t i mci 6 n 'pI lai fn c i. " d n rt i Lr r.n el ~rca v, s e :n-r d' 1 

ltat 

y futicionr-, de Ins rmuin.r-. de ese jpro pmrticulat%. 1l 

jbetivo fin'1J P2e nor In vh-wii1ac. 6 

,.In d1:%finir o~ nve~cisar -- v'iln t~all- o., Volc 

c-starla nto;,(-PFs n 
do&lo-, Corpon%0'-flt(S (!C U11 11r"eCt() S c-Sos rolres o funcione:1, 
una ve'. que estcn nrnca!;nr-nt. dJt.ffili(1os. 

(ii) Accicnes Es-ccfrcas: 

- funcion'as nroductivnn N de corm'ecialiZacib'n, 
- citegorlas de actividad econ~mica,
 
- status, v corndiciOTneS rqc sp dicrivan de lo interi.or,
 

- detcrhinnntcrn dea otra incdolc (fertlidad, cciad, rclacic"
nes famili aras), 

- asnirocion-s v cri trrios, d. Tas wmijcres, a1ent r'~snevcto, 
- nersiiectiv; de vi.cla futurn, para ia ruicr, on esm; i'rraf. 

;Ott' nanrd. dcsermene~ria la mm r, dentro de In C; (,c
odd, -i 110 se dan :ios proec-sos imp'il.sndorc70S a traver; 

del Tprovecto?. 

http:interi.or
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P.1 Trtidic.jonal dOP Produccio'nInvestigacio'n 4: Cambios Poqi 2es en E-,mima 
I i at~en lo,; Insresos 	v iiionestar dc, inF i-,i i 

ntc.~nlatucu2~L (!ec la 'u~o~r con su pnmilia v 

con su Fiejdio Ambintp.

cam.-
Ci) Prono'sito: 	 Tratar de prevenirauelaejecucifl dpo]. nrovecto traign 


bios noepatjvos y/o irreversibles i&n la estructura. familiar
 
tradicional de los hiabitantes de ina zona.
 

(ii) An'alisis: 	 - lontificncio'n On los mecnismos qu. facilitin u obsta
culizan el logro dc mej ores niveles de ingreso a trav~r, 
de "emnicl~o familiar" o dozp,5stico, narticularrrttc fermn

nino. 

de. los mcannisrmos quio. facilittn u obsta

culizan el iop.ro de. :neor'eis nive1cs dOR binestnr a tra
ver. de Ia nrovisio'n de ciftrtos sF~rvi.cios, fainiliirrcsF (nla
nifioacio'n faniiiiar, uiucva tecnologi:a donmistica, c-tc.) 

particularmm~te femenino. 

-IdCmT!tificicicn 

varior. ccmwino- Anc"!isis &A. impicto que. piiednn tcner los 

no-,ntc.os d, 1 proyecto en ia org. nizacidnl v o.stVuctura da 
la, inujer y do. la. familia 

- Evauaci'on del irmacto cultural, socinl y econ~mico de 
In anlicaci611 de dichos rt cnnismos. 

Invest igacio't 5: 14cridadis aprr niiant,- dp. Lis mrnirrcs de~ ncuerdo 

nd'0cu'.da dr! SOS, crt'!r-ioi. 

(i) Pronosito: Conocecr en que medida los nrovecton nrc'nticstos ":'t'n ade 
intcr~s de loscurdr!2flte diseiindos, v mieon desrcrtnr P-1 

sujeLos (mujerfis) a qui ones van diriqidos. 

(ii) Yetodolopla: A nivel d. nwiiostre~o es noecesario rcogo-r en entrovis
In~s orioridades 	 O. mnoorl~miontoLas nieortas cuabes son 

seg~ui lo exnresndo nor mujorer de discintos estratos co
ciales v/o 6tnicos. 171 intecres fundown'tol scrA no in.

ducir ins resnuestas bajo c.1 stinup.,sto de. atte. lo nrivor

dial os imnnentair servicior. de canacitaci(,n, said o 

cuilri iier otro quo, sci cri-tF~.n '- xterl a las ruj'reOs cfl

treviqtaidas. El evitar induicir es dificil puesto que, dc
pendo. en mucho de la prescticia misr-ni del entrevistadorl 
de in "clase" que 6ste mrcnrsente. Se recomienda enron

ces hacer cstas 	encuentas unando a personas de Ins riis

inns comunidades 	como entrevistadores. 

http:nd'0cu'.da
http:no-,ntc.os
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Investigacio'n 6: 


(i)Propo'sito: 


(ii) Ana'isis: 

Vinculnci:..;. -3as rnujeres al diqeiiOL ejecucio'n v eva
luaci6i .' .>et. 

Conocer la rnif~:da en que se puede anticii'ar una particin
cio'n directa dle ins mujerecs en el provecto, sus Poqibles 
funciones, y la nannra corno sie nuoedn rIxbiiznr lcol-ee
xnento- nositivos de P-sa narticipacio'n, elimniando cn lo 
poSibiC los r,:c.'ga-tivos. 

-Pnrtieipac.' traclicional de ins rmujerns do. la zona o 
subgrupo, en eventnoi v funci.oris im~ortantes, n trav~s 
de0 posiciones d.- liderazpct (organizacionos-, coonerati
vas, etc.). 

-Expniencias en situaciones similares en otros nro,,;oc" 
tos. 

- Ncanismr instirticio.aalecr v opeirativos dfmposjbls in-
corporvcion de las inujerers a] diseiio, c.jecuciCII V 'vai
luaci6n del provacto. 

Best Available Document 
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