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SEEDS (Semillas) es el nombre de una eerie de folletos diserhados con el 
objeto de responder a las solicitudes recibidas de todo el mundo en las que se pide 
informacion sobre ideas de programas practicos e innovadores en benoficio de 
mujeres de ingresos bajos, sugeridas por ellas mismas o por otras personas. Los 
folletos sirven como medco de compartir tal informaci6n y de incitar el estable
cimiento de nuevos proyectos basados en las experiancias positivas de mujeres 
que trabajan, no solo para ayudarse a si mismas, sino tambien a otras mujeres, a 
mejorar su situacion economica. Los proyectos que so describen en esta edicion de 
SEEDS, asi como los que se incluiran en futuras ediciones, se seleccionan por 
varias razone-,: producen dinero en efectivo para las mujeres; las hacen participar 
en el proceso de la torna de decisiones, especiahoente aque!las que les permiten 
escoger la forma en que van a percibir sus propias ingresos: se basan en solidos 
criterios economicos y han logrado superar con exito los obstaculos que se 
encuentran con mayor frecuencia. Estos informes no tienen caracter de preceptos, 
ya que cada esfucrzo en pro del desarrollo, tiene qua entenderselas con problemas 
y recusaos diferentes. Lo que tratan de hacer es describir la historia de una idea y de 
su realizacion, en la esperanza de quo las lecciones que se aprendan con ella 
puedan ser Ottiles en otros lugares y situaciones. Tambien se escriben estos 
informes para Ilamar la atencion de aquelios que ocupan posiciones altas, donde se 
toman las decisiones, sobre el hecho de que proyectos generadores de ingresos 
para las mujeres o -ealizados por ellas, son viables y tienen una funcion muy 
importante que desempehar en la esfera del desarrollo. 

SEEDS recibe apoyo administrativo del Population 

Council Su pol'tca editorial ladetermina e; Comite 
Drrectivo de SEEDS, compuesto por las spguientes 
personas: Kristin Anderson (Center for Public 
Advccacy Research; Judith Bruce (The Popula
tion Council), Katheriie McKee (The Ford Founda
tion), Jill Sheffield (The Carnegie Corporation) y 
Ann Leonard (Edijorat 
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Creacion de Empleos Distintos
 
de las Artesanws para
 

las Mujeres de Bangladesh
 
Relato de Marty Chen 

Introd,.cci6n 
Con demasiada frecuencia los planificadores profesionales del desarrollo 

que disehan proyectos destinados aproducir ingresos para las mujeres, /o unico 
que consideran son las artesanias. Si bien es cierto que en determinadas 
circunstancias estasnueden proporcionarles una renta segura, en muchos otros 
casos las artesanic.s dan poco rendimiento y resultan ser una empresa mas 
compficada de Ioque se esperaba. Por consiguiente, !aspersonas interesadas en 
desarroflar ptoyectos que creen ingresos para las mujeres, deben comenzar

haciendo un estudio d,? la habilidad laboral que estas poseen ya ypreguntarse

luego: ,No existen otras tipos de ocupaciones basadas en esa habilidad qu"

puedan darles mayores ingresos?


El Comit6 de Adelanto Rural de Bangladesh, conocido intemacionalmente 
como BRAC (sigla de su nombre en ingles. Bangladesh Rural Advancement 
Committee), es una organizacibn que ha logrado desarrollar con 6xito un 
programa de oportunidades de empleo femenino, distinto de las artesania,3. iDe
las 10.000 mujeres pobres aproximadamente que BRAC ha podido invo!ucrar en
actividades econmicas viables, 9.000 no trabajan en artesanias! Este folleto trata 
de las experiencias de BRAC en el desarrollo de oportunidades de trabajo
distintas de las aitesanias, asi como de las asociaciones en las que participan
mujeres rurales. 



El Amblente 
El rmundo de las mujeres en Bangladesh

estl influ(do en gran medida por la t,adicidn
del purdah (literalmente la palabra significa"velo"; tigurativamente, la reclusi6n velada de 
la mujer). De acuerdo con las normas del 
purdah, en Bangladesh a las mujeres par io 
general no e les permite aparecer en sitios 
ptiblicos--campos, mercados, carninos, pue-
bias-. Deben permanecer reclu'das en el 
ambiente privado ysalir tOnicamente en deter-
ininadas ocasiones y por determinadas ra-
zones. Tanto, que dentro de la tradicional 
division del trabajo en este pafs, se las excluye
de las actividades econ6micas que se realizan 
en los campos o fuer3 de las aldeas, y se las 
confina a aquellas tareas que se ejecutan 
cerca, en los predios de su casa o de su 
pueblo.

Como el de las mujeres del resto del 
mundo, el trabajo diario de las campesinas de
Bangladesh es largo y agotador. Crfan ani-
males y los cuidan; trillan, hierven, secan,
ventean y descascaran cereales; cultivan 
frutas y vegetales; se encargan de la limpieza 
y mantenimiento de sus chozas y de los 
terrenos que las circundan; tienen ninos y los 
cr'an y, ocasionalmente, producen artesanfas 
para la venta n para usos domesticos. Sin
embargo, en cortr3ste con las mujeres de 
otras regiones de gran producci6n arrocera, 
que trabajan activamente en operaciones de 
transplante, deshierbe yrecoleccidn del granc,
el trabajo de las campesinas de Bangladesh 
se limita casi exclusivamente a actividades 
posteriores a la cosecha (trillan, ventean, 

secan, descascaran, muelen y almacenan elarroz). Por consiguiente, el Oinico trabajoasalariado tradicional quo est6 asu alcance es
el que hacen despues de la cosecha, o el 
trabajo dombstico que realizan en hogares
ajenos. Pero hay aun mts: en contraste con 
otros pa(ses donde las mujeres desempefan 
un papel muy activo er el comercio, las 
campesinas en Banglaaesh muy raia vez 
salen de su pueblo para ir a los mercados a 
vender oa comprar. El resultado de todo esto 
es que las pocas mujees que participan en el 
comercio o hacen al rnids bajo nivel, como 
vendedoras ambulantes dentro de sus propias
aldeas. Sin embargo algunas, especialmente
las m~s pobres, han comenzado a de-ribar 
estas barreras tradicionales, en su lucha por
conseguir trabajo. El programa femenino de 
BRAC tiene como objectivo apoyar sus 

esfuerzos. 
Corn 

o Enfoca BRAG el Desarrollo 
El Comit6 de Avance Rural de Ba.ng!a

desh (BRAC) es una organizacidn privada, no 
gubernamental, que fundaron y administran 
personas del pa(s. Cornenz6 como un pro
yecto de socorro y rehabilitacidn despues de 
la Guerra de Liberaci6n Nacional, aprincipios
de 1972. Hoy es una institucidn para el
desarrollo, multifastica, de gran envergadura 
y bien establecida, que cuenta con m~s de
1.500 empleados de jornada completa. Sus 
actividades sobre el terreno, cuya programa
cidn y apoyo administrativo emanan de una 
oficina central, se realizan en mas de 1.000 
aldeas de diferentes zonas rurales. Ademis, 
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BRAC disemina y transfiere los conocirrientos 
que ha adquirido sobre el terreno, en su centra 
rural ce capacitacion y a traves do sos mate 
riales didacticos, sU revista sobre desarra)l!) / 
sus publicaciones relativas a cuestiones de 
investigacibn y evaluacion 

A principias de 1973, despues do uin aro 
de actividades de socorro, BRAG irico n 
prograrna de desarrollo rural integrado, que 
cubna los siguientes campos, agricUltura y
horticultura, pesquena, educacibn de per 
sonas adultas salud y planificacior', familiar, 
instruccion vocacional y otros programas dc 
capacitacian. El entoque adoptado par BRAG 
en aquella epoca fue muy parecido al de 1ws 
orograrnas originales de desarrollo comunita-
ro.Pensaba BRAG en ese entonces quo to 
oque se requena para poner los proyectos on 
marcha era motivar la comunidad aldearia par
medio de demostrac ones Muy pronto, s;m 
embargo, las deficiencias inherentes a esir 
enfoque se vieron claramente. En primer Iu]Iar 
molivacibn, educacion y capacitacion no 
pueden par si solas resolver los problemas 
estri cturales de una sociedad. Y segundo, al 
suponer que una aldea era una comunidad 
[rornogbnea, BRAC hab:a dejado dp entendor 
los conTlictos innatos que existen entre los 
rices y los pobres de una misma poblacibn 

Con el paso del tiempo, y basado on 
experiencias adquiridas, BRAG reavaluo to-
talmente las ideas b,:sicas que tenfan sobre 

pobreza ydesarrollaon las zonas rrales HoV 
actia or) hase a dos suposicionc s pnrmera, 
que Io')r()oqramas disetados para I comuni
(Lidten ra beriefician princ i) liri Oa' las 
ricos y lienden a pasar par alto a Jas mas 
pobres, y SOqLrILda, (que os )rop.rar;I.S (11SC-
Cados para los pobres debr retoir !aestrirc 
tura drigente local qu, Mantier-,e no soh el 
poder,sino tambien los recursos erl las inraes 
de iftas pacas persoas loa que BRAG 
prelende hacer ahora es orqa i,ar ai los 
pebres y a los (lJos .oseio,,ids e las aldeas 
(hofalmres y raillores), rorrrinado con ioe1)s 
(rjpos cooperatvos. que plariifii ueri y mane 
lon sus propras actrvraades BRAG los asiste 
con capacitacion. proraras do extonsion. 
pr"staros vV ayrn(a oqsfic.;. 5sij ricosita 

E Prograra Fmenino
 
BRAG mniCro si proqrama fenmoriro tan 

cor ;Oi CI! zrfalerio coMO st picrrarna goene
ral So ;tjp miia qu onerlI- aldoas donde so 
puso en rnarcha, todas las ria;wa, recibirian 
servicios de salud y do planificlacion familiar. 
Las que(esfavieran interesadas. asistinan a 
clases de educacion funcioral y las perte
riec entes a in sub..rupo, qlue eipersonal do 
BRAG calificaba de "desamparadas", (por 
eiemplo, viudas o muleres abandonadas),
recibirian iristruccion vocacional en sastreha. 

Este plan so basaba en os mitos tradi
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cionales de que la mujer no desempeoa un 
papel activo en la esfera economica y que lasastreria es una labor femenina y, por ende,
requiere solo niveles bajos de capacitacion e 
inversion. No paso mucho tiempo antes de que 
se probara la falsedad de tales mitos. La 
sastrera cornercial, por ejemplo, demanda
jIestra especializacion, capacitacion inten-

siva y un mercado firme. Por estas razones se
abandorio el programa. 

En la esfera de la educacion de adultos.
sin embargo, BRAC actuo con mayor acierto. 
Diserio un plan de ensetranza que se rela-
cionaba funcionalmente con la habilidad labo-
ral y los problemas de los aldeanos, hombres y
muieres, y recluto individuos de ambos sexos 
que quisieran servir de maestros voltrntario,.
Recluto y adiestro ademais algunas muieres 
para que prestaran servicios sanitarios y de
planificacibn familiar costo Estosde bajo. 
prooramas si' dieron buenos resultados. El 
fracaso del programa de capacitacion voca
cional y el exito de los de educacion funcional 
y de adiestramiento de trabajadoras sanitarias 
de primera linea, serialO la ruta que debia 

seguir el desarrollo futuro del programa feme
nino. 

Ademas, las investigaciones que se
hicieron para determinar Io que realmente 
significaba ser mujer las distintas clasesen 
econornicas de Bangladesh, rovelb que los
hogares campesinos se pueden distinguir
ficilmente por el grado en que los ingresos ola
produccion de las mujeres se req, ieran para
atender as necesidades diarias de las fami
lias. En terminos generales, los hogares que
mas dependen de los ingresos o de la produc
cion femenina, son los mas pobres. Nadie se
esfuerza ',w'o cormo elias par'a alimentar.
vestir y albei gar a los miembros de la familia. Y
nadie afronta mayores restricciones o recibe 
menos apoya que estas sehoras. Con base en 
esto, se decidio trabajar exclusivamente tun 
mujeres de los hogares mas pobres, CLYO 
mayor problema es el de sobrevivir de un dia 
para otro. 

Organizacion de los Grupos
La filosofi'a que inspira los programas

femeninos de BRAC no es la de propender por 
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el avance economico o la independencia 
social de las mujeres para su propio beneficio,
sino estimular la formacion de grupos demujeres necesitadas como parte de la lucha 

mas amplia de organizar a los pobres de 
ambos sexos. Es por esto que BRAC insiste enque todlas las actividades economicas yI 
socialez, que promueve se realicen colectiva
mente. 

En la actualidad, BRAC organiza grupos
de 20 a 25 personas pobres. Las identifica 
entre la gente que asiste a las clases de 
educacibn funciona!. Cada grupo escoge
dentro de sus miembros a las tres personas 
que se van a capacitar para servir de adminis
tradores y directores del grupo, y de asistentes 
de planificacion familiar. El grupo adernis 
disera y ejecuta una serie de proyectos 
conjuntos (basados en conocimientos labo
rales nuevos o tradicionales), y una serie de 
acciones sociales colectivas (planes para 
demandar salarios mas altos, resolver dispu
tas maritales, exigir derechos y servicios, etc.). 

La tarea de organizar los grupos le 
corresponde al personal de BRAC sobre el 
terreno, Cada una de estas personas tiene la 
responsabilidad de trabajar con los poares de 
cir:co o seis aldeas. Viven en grupo, en 
edificios sencillos que sirven de oficina y
residencia, y dos veces diarias van a pie o en 
bicicleta a una u otra de las aldeas de su 
sector. Durante la manana sostienen discu-
s;ones y supervisan actividades; por la noche 
asisten a clases y reuniones. Deben visitar 

MWE 
__.. 

,. 

tos de ustedes estarfan interesados en asistir a 
clases de educacion para adultos? Nosotros 
suministramos las lecciones, asi como ta
bleros, cuadernos y lapices. ,Podr'an encon
trar un maestro voluntario? IDbnde podriamos

cada una de las aldeas a su cargo, por Io celebrar las clases?" Si el grupo esta intere
menos una vez por semana. 

Cuando comienzan a trabajar por pri-
mera vez en una aldea, los miembros del 
personal de BRAC van por las calles hablando 
con la gente, obsenando los vecindarios y los 
hogares, y estableciendo contacto con os 
pobres de la corunidad, Invariablemente, 
antes de iniciar su trabajo de campo, condu-
cen ya sea un estudio sociueconomico con-
vencional o,por Iomenos, un estudio informal 
del lugar. La informacion que recogen incluye
destrezas laborales y ocupaciones e ifnstitu-
ciones locales, infraestructura fisica, etc. 

Despues de unas semanas, cuando se 
ha familiarizado con la aldea Iosuficiente para 
saber cuales de los pobres pueden atraerse 
hacia el grupo, el trabajador sobre el terreno 
sugiere tener una reunion en uno de los 
hogares, durante la cual explica quien es y que 
es to que hace BRAC. Invita luego a los 
asistentes a que hablen de smismos y de sus 
problemas. 

En un momento dado, el trabajador inte-
rrumpe la discusion para preguntar: " ,Cu~n-

sado en la ensenanza y puede identificar un 
maestro voluntario local (un individuo on 
alguna educacibn en el grupo o en la aldea), 
BRAC instruye a esta persona por una semana 
en sus oficinas locales, sobre el programa de 
enselanza y la metodologi'a de la educacibn 
funcional. 

El sistema de educacion funcional di
seriado por BRAC gira alrededor de los pio
blemas del pueblo y de dialogos sobre soi'u
cion de problemas. En cada clase se presenta,
discute y analiza un problema determinado. Al 
final de esta, se enseian las palabras (divi
didas en silabas y letras) y los numeros 
pertinentes a dicho problema. El programa de 
enserlanza y los materiales--un juego de 60 
lecciones con diagramas y un manual para el 
maestro-son obra del personal de BRAC. 

Clases separadas para hombres y mu
jeres se dictan en las casas de la aldea. 
Personas de ambos sexos se reclutan local
mente para que, durante unas pocas horas 
diarias, sirvan de asistentes del maestro. 
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Observando y supervigilando las clases de
educaci6n funcional, el personal de BRAC 
comienza a enterarse de los problemas de la 
aldea y de sus causas, y a identificar grupos 
con intereses similares con los que puedan
organizarse agrupaciones cooperativas. 

Hacia el final del curso de edticacidn 
funcional, los grupos comienzan a considerar 
sus actividades futuras. Lo m~s t(pico es que
discutan proyectos econbmicos conjuntos. Un 
grupo, por ejemplo, puede decidir dedicarse a 
cultivos colectivos, a la crfa de peces o a una 
industria rural. El personal de BRAC examina 
junto con el grupo, todos los detalles y pro-
blemas probables de cada proyecto. Mientras 
tanto, incita a sus integrantes a que acumulen 
ahorros como prueba de que realmente 
quieren trabajar juntos y crear y mantener un 
fondo comin para el grupo. 

No existen reglas fijas para transaccio-
nes financieras o de produccion. Cada grupo
decide curles son los planes individuales,
financieros y de produccion que va a adoptar.
El personal de BRAC los ayuda, analizindolos 
en terminos de viabilidad y de posibilidades
de costo efectivo. Cada uno de los miembros 
del arupo debe comprar una acci6n pequerna
(unpromediodeUS$1.00)por ao.Seloincita 
adem~s a que ahorre una suma rifnima (un
promedio de US$0.05) por semana. La suma 
total de las acciones y los ahorros constituye el 
capital del grupo. 

Estos fondos se usan en forma rotatoria 
para financiar pequer~os prestamos a indivi-
duos del grupo que, cle otra manera, se ven'an 
forzados a obtenerlos de los prestamistas a 
exorbitantes tasas de interes, o como capital
del grupo, para proyectos productivos con-
juntos. Cualquier prestamo adicional, cual-
quier servicio de apoyo, o cualquier insumo 
que se necesitan para asistir este tipo de acti-
vidades colectivds, los suministra BRAC. Los 
prestamos de BRAC tienen un interes anual 
del 12%, la misma tasa del interes bancario. 
Por lo general, se le pide a cada uno de los 
integrantes del grupo que semanalmente 
haga una contribuci6n mi'nima (un promedio
de US$0.15), para pagar el pr6stamo del 
grupo. (En Ban gladesh el ingreso medio per
c~pita es menor de US$100 anuales, o 
US$1.92 por semana. AdemAs, entre las 

mujeres que pertenecen a los hogares mas 

pobres los ingresos medios son atn ms 

bajos). 


Con frecuencia, los grupos discuten y

emprenden conjuntamente actividades de 'n-

dole social. Pueden, por ejemplo, decidir usar 

el fondo comJn, o trabajar juntos para ayu-

darse mutuamente o auxiliar a otras personas 


de la aldea, en casos de enfermedad, muerte o 
perdidas de propiedad. 0 pueden decidir 
gestionar conjuntamente terminos y condicio
nes de trabajo. por ejemplo, demandar sala
rios minimos o retrasados, o quejarse de malos 
tratos recibidos de los patronos. Tambien 
pueden ejercer presibn para recibir de las 
autoridades locales bienes o servicios tales 
como bombas mecanizadas, terrenos pojbli
cos, servicios medicos o raciones. Otra activi
dad com:n de los grupos es la de prescindir
del prestamista local, recolectando fondos 
colectivos con los que se puedan financiar 
pequeflos prestamos individuales. 

Cuando los grupos emprenden activi
dades como estas, se ven enfrentados regu
larmente con el "establecimiento" de la aldea 
(los ricos, los ancianos, los dirigentes religio
sos, o los polhticos locales). Mucha de la habi
lidad que se requiere para organizar los 
grupos y mucha de la cohesion ir'terna que
estostengan. en iaanaotienenrelacidnconlas 
ticticas que se inventen para afrontar dichos 
obst.iculos y conflictos. En principio, se evitan 
los enfrentamientos en masa y las tacticas 
violentas; pero los conflictos pequeios son 
ocurrencia diaria para los grupos y sus organi
zadores. Logicarnente, no son raras las 
pugnas internas dentro del grupo. Sin em
bargo, su solucion, si la manejan habilmente 
los integrantes del grupo y el personal de 
BRAC, puede en realidad servir para fortalecer 
la agrupacion. 

En Ioque toca a organizaci6n interna, por
Io menos dos miembros de cada grupo reci
ben capacitacibn en contabilidad y adminis
hiauion del grupo. Estos individuos, que
desempernan ftinciones claves dentro de el,
continban siendo considerados como sus 
directores no titulados. Los grupos se forma
lizan con la eleccion de funcionarios y la 
adopcibn de su constitucibn y reglamentos,
solamente cuando sus actividades as' Io 
reqUieren. Por ejemplo, deben registrarse
legalmente para poder recibir ciertos tipos de 
asistencia gubernamental, o cursos de adies
tramiento de determinadas organizaciones. 

Mas adelante, e escogen los grupos 
mas activos y fuertes para que organicen otros 
similares en su propia aldea aldeaso en 
cercanas. No es sorprendente pues que su
influencia se extienda a medida que los 
pobres que no estan afiliados observan las 
actividades que los grupos realizan en su 
zona. Gradualmente. todas las agripacionc-s 
se van uniendo para formar una tladeracion,
primero al nivel de la aldea y luegc, en toda el 
Area que abarca el proyecto. Los grupos dan a 
esta federacion el nombre de "Fuerza Popular 
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de Trabajadores" (el significado original de 
esta frase en idioma bengalf es "aquellos que
viven de su propio trabajo"). Todos los grupos
femeninos se Ilaman Grupos de Mujeres Tra-
bajadoras y los masculinos, Grupos de Hom-
bres Trabajadores. 

Los Gruposde Mujeres Trabajadoras 

D'.,,;pties de su fracaso inicial con la 

educacibn vocacionai, BRAC se dedico a 
averiguar qub era lo que las mujeres sab(an 
hacer y que tipos de proyectos viables podrnan
producirles ingresos. Estos ijltimos los discu-
tieron con el personal de otras organizaciones;
leyeron ademas materiales sobre programas 
que habian dado buenos resultados en otros 
lugares; visitaron varios proyectos, inclusive 
algunos fuera del pa's y, al final, compilaron 
una lista larga de posibilidades. iLo mas im- jadoresdeBRACsepreguntaronquesedeb(a 
portante, sin embargo, fue que condujeron 
encuestas, entrevistas y discusiones con las 
campesinas de Bangladesh! 

Durante su investigacibn, los trabaja-
dores de BRAC examinaron todo tipo de 
proyectos y de destrezas laborales, Sin em-
bargo, en sus propios programas ten'an que 
ser mas selectivos y sistemaiticos. Primero, 
debian descartar planes que solo pudieran
emplear 30 mujeres aquf y otras 50 mas all. 
iLo que necesitaban era ayudar a miles de 
mujeres en cientos de aldeas! Segundo, resol-
vieron que cada grupo femenino tendria que
decidir por si'mismo que proyecto o proyectos
deseaba emprender, de acuerdo con las 
necesidades, conocimientos laborales y re-
querimientos de sus integrantes. Basarfan 
tales decisiones en lo que desearan obtener: 
bien fueran resultados a corto plazo o a largo
plazo, empleo durar'r, todo el aro o por 
temporadas, fuentes de ingresos totales o 
parciales. Ytercero, los trabajadores de BRAC 
quenran establecer una estructura que sirviera 
para acelerar la planificacion economica. 

Como primer paso en la elaboracion de 
esta estructura se preguntaron que habili-
dades laborales y qua, proyectos tenian la 
posibilidad de convertirse en grandes fuentes 
de trabajo para las mujeres de Bangladesh. Al 
efecto hicieron la siguiente clasificacion:1. Oupaione fem-trdiconalent 

1.Ocupaciones tradicionalmente"feme-

ninas" que son o han sido fuentes importantes 
de trabajo para las mujeres del pal's: activi-
dades agricolas posteriores a las cosechas 
(descascaramiento, molienda); cr(a do 
animales domesticos; cria de aves de corral; 
cultivcs de arboles, parras y vegetales; activi-
dades anteriores y posteriores a la pesca
(teJedura de redes, secamiento y almacenaje 

del pescado); procesos preparatorios de los 
tejidos. 

2. Habilidades y ocupaciones tradicio
nalmente "masculinas" que oodr(an ser 
importantes fuentes de trabajo femenino: 
actividades agri'colas (siembra, transplante, 
recolecci6n de la cosecha); trabajos de
construccion; tejidos. 

3. Habilidades "femeninas" tradiciona
les con potencialidad de ser fuentes impor
tantes de ingresos para las mujeres: hechura 
de mantas acolchonadas; hechura de arte
sanias. 

4. Ocupaciones tradicionales de otros 
pa(ses, que pueden ser Ctiles a las mujeres de 
Bangladesh: sericultura (cultivo de la seda);
impresion de telas con bloques de madera. 

Como segundo paso en la elaboracion 
de la estructura antes mencionada, los traba

hacer para transformar estas habilidades y
ocupaciones en fuentes importantes de in
gresos y de empleo para la mujer. En ciertas 
regiones, lo que se requeria era la clase de 
apoyoqueelgobiernoolasorganizacionesde 
desarrollo dan a actividades agricolas tradi
cionalmente "masculinas" (insumos como 
fertilizantes y semillas, tecnologi'a, prestamos,
subsidios, fijacion de precios, mercados). En 
otros sectores se necesitaba la clase de 
"creacion de empleos" que ocurre en la indus
tria (capacitaci6n laboral, suministro de 
capitales fijos y de trabajo). Tomando en 
cuenta estos dos vastos tipos de requeri
mientos, BRAC decidio clasificar todos los 
proyectos con buenas posibilidades en dos 
categorias: (a)aquellos que incrementaban la 
productividad del trabajo que las mujeres
hacian ya; y (b) aquellos que ampliaban las 
posibilidades existentes de empleo femenino. 

Proyectos para Incremento de la Pro
ducci6n. A fin de aumentar la productividad
del trabajo que las mujeres hacian ya, BRAC 
adopto planes destinados a: 

e transformar la produccion de subsis
tencia en produccion comercial, mediante el 
suministro de cantidades pequerias de capital 
de trabajo 

ca, incrementar su rendimiento yveficien
cia, ofreciendoles los mismos servicios deextension que se dan a los hombres (pros
tamos, insumos, tecnologa, capacitacidn, 
tcna
 

etc.) 
* proteger el trabajo femenino para que 

no sea desplazado por las mciquinas 
a mejorar los terminos y condiciones de 

la produccion; (la idea era que si las mujeres 
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de pies sacados de drboles como cocoteros, 
pl~tanos, mangos, papayos y guayabos. 
Todos estos elementos se les vendieron a 
precio de costo a las familias interesadas. 

En la actualidad los servicios horti'colas 
de BRAC tienen como objetivo principal Ilegar
directamente hasta las mujeres pobres y
beneficiarlas. A aquellas que no poseen sufi-
ciente tierra, o que quieren trabajar con otras 
personas, se las incita a que establezcan 
cultivos colectivos, tomando en alquiler Iotes 
ajenos o cultivindolos como aparceras para
compartir con los duernos los frutos de la 
cosecha. Po ejemplo, un grupo de mujeres,
planto 60 limoneros, a un costo de 3 takas por 
arbol, es decir, invirtio en ellos 180 takas. (En 
ese entonces 15 takas equivalhan a US$1; la 
inversion fue, pues, de US$12). Cada arbol 
produjo anualmente unas 30 takas de limones. 
En total, el rendimiento anual de los 60 Irboles 
ascendio a 1.800 takas (US$120, es decir, fue 
10 veces mayor que la inversion original).
Tambi6n se estin organizando mujeres para 
que planten y cultiven arbolitos jcvenes para la 
venta, utilizando tanto semillas, comO piecitos 
de otros arboles. Hacia 1982, hab(a m6s de 
800 mujeres en proyectos de horticultura. 

Cria de Animales Domdsticos. En Ban-
gladesh la cria de animales domesticos es 
tambibn una tarea femenina. Despues de una 
colaboracian inicial que tuvo con una finca 
lechera del gobierno, BRAC abandon la idea 
de prestar servicios veterinarios para ganado 
vacuno (que con frecuencia es propiedad de 
las familias m~s ricas), y decidi6 en cambio 
concentrarse en proyectos de cr'a de terneros 
y de cabras, con la participacion de mujeres
sin recursos. 

En la actualidad, BRAC suministra pres-
tamos a agrupaciones de rnujeres que tienen 
pocos animales o carecen de ellos y que 
desean adquirir algunos, en conjunto con 
otras personas. Muchos de estos grupos
utilizan los prestamos de BRAC para comprar
animales pequer~os que cuidan y luego ven-
den por ms dinero, 10 6 12 meses despuCs. 
Una ternera que se compra por 500 takas 
(US$33.33) se puede vender por 1.000 takas, 
10 meses mds tarde; una ganancia de 50 takas 
(US$3.33) por mes, sin demasiado costo ni 
trabajo. 

Por ejemplo, en enero de 1978, un grupo
de 15 mujeres obtuvo de BRAC un prestamo
de 7.500 takas (US$500), con las que compra-
ron 15 terneras. Cada miembro del grupo se 
hizo cargo de una. Los costos de la crianza y
engorde del animal fueron insignificantes y no 
requirieron desembolso alguno. Un argo des-
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pubs se vendieron 14 terneras. (La otra no se 
habfa criado bien, as(que la encargada de ella 
continu6 cuid~ndola hasta que crecib lo 
suficiente para venderla por buen precio.) 

poco despues de la fecha de vencimiento, 

Precio de compra 
de 14 terneras: 
Precio de venta 
de 14 vacas: 

7.000 takas 

14.814 takas 

Las mujeres cancelaron e pr~stamo un 

pero solo porque esperarr.i a que subiera el 
precio de las vacas en el mercado. Como 
BRAC les cobro un interes del 15% anual 
sobre el prestamo, el monto total de los 
intereses ascendid a 1.050 takas. 

Precio de venta 
de 14vacas: 14.814takas 
Precio de compra, 
ms intereses: -8.050 takas 
Ingresos netos: 6.764 takas 

El 50% de este ingreso neto se distribuy6 por 
igual entre 14 de las integrantes del grupo, una 
ganancia individual de 483 takas (US$32) para
cada una. El otro 50% del ingreso neto se 
deposit6 en el fondo monetario del grupo. 

Algunos grupos prefieren obtener pr6s
tamos mis pequernos y comprar menos 
animales. En este caso, deciden qu, personas 
entre sus integrantes tienen facilidades (espa
cio y alimento) para cuidar de ellos. La inver
sion inicial la hace el grupo y el costo del 
engorde Iopagan las personas que cuidan de 
cada animal. Cuando 6ste se vende, su 
cuidandera recibe la mitad de las ganancias y 
la otra mitad va a aurnentar los fondos del 
grupo. Las perdidas que ocurran las paga
todo el grupo. Es I6gico pues que 6ste presione 
a las encargadas de los animales para que los 
atiendan bien. En diciembre de 1982, ms de 
2.000 mujeres tenian crfas de vacas o de 
cabras. 

Es importante hacer notar que estos 
proyectos de cr(a de animales dom6sticos 
destinados a los pobres, tienen como objetivo 
principal elevar al miximo las ganancias, y no 
incrementar la producci6n ganadera. No se 
ofrecen servicios veterinarios de extensi6n y 
no es mucho Io que las mujeres tienen que 
invertir en costos o trabajo. Los iinicos insu
mos que se requieren de BRAC son los pr6s
tamos y la supervigilancia que ejerce su 
personal sobre el terreno. En el futuro, sin 
embargo, BRAC tiene planes de suministrar 
capacitacibn e insumos (como vacunas y
mejores alimentos para los animales), a fin de 
aumentar la producci6n de las mujeres pobres 
que puedan comprar vacas o cabras propias. 

http:US$33.33


Cria de Aves de Corral. En Bangladesh, 
la mayoria de las rnujeres tienen gallinas o 
patos (dependiendo del terreno), que andan 
sueltos y se alimentan con cuanto encuentran 
alrededor de la casa. En 1976, BRAC inici6 un 
programa destinado a expandir este sistema 
tradicional de criar aves de corral, y a mejorar 
su raza, mediante la introducci6n de especies
genericas superiores, vacunaci6n masiva y
capacitaci6n (en mejoramiento de las espe-
cies av(colas, alimentaci6n gallineros y con-
trol de las enformedades). Dosde el principi 
se decidi6 centralizar las actividades de 
ensernanza y de apoyo tecnico, en el Centro de 
Adiestramiento y Recursos (CAR) de BRAC, 
una finca campestre que cuenta con dormito-
rios, salones de clase y sitios para demostra-
ciones, a unos 24 kil6metros de Dacca. En los 
predios de CAR se construyeron gallineros; se 
los pobl6 con gallos extranjeroF y gallinas
locales y se comenz6 la produccid, de huevos 
y de pollitos de razas cruzadas. 

Inicialmente BRAC utiliz6 la experier'oia
del personal de otras organizaciones donan-
tes en sus actividades de capacitaci6n y
asistencia, pero pronto contrat6 sus propios 
expertos en avicultura. Entre las funciones que 
se les asignaron estaban las de realizar 
estudios de factibilidad, encargarse de las 
labores de capacitaci6n y coordinar el sumi-
nistro de vacunas, huevos y pollitos. Posterior-
mente se introdujo otro grupo de trabajadores, 
el de paraveterinarios avfcolas, tambi6n en 
apoyo del programa. Son j6venes graduados 
en escuelas secundarias, quienes, despus
de ser adiestrados par CAR, se envran al lugar 
de los proyectos para que los supervisen
personalmente y presten servicios de exten-
sin y administracibn, con el respaldo tecnico 
de CAR. En la actualidad, los huevos de 
especies cruzadas se los suministra CAR indi-
vidualmente a las mujeres par intermedio de 
los paraveterinarios, y las mujeres del pueblo 

asisten a estos en las campaas regulares de 

vacunaci6n. 


Ultimamente BRAC se die cuenta de que 

hay varios elementos que son esenciales para 

el 6xito de un programa avicola: mejoramiento 

genetico de las especies, criaderos centra-
lizades, sistemdtica selecci6n de los gallos
locales, aprovisionamiento y entrega regular
de vacunas, supervisidn al nivel de la aldea y
administraci6n. En la actualidad los progra-
mas avi'colas de BRAC incluyen todos estos 
elementos. 

Piscicultura (cr'a de peces). En Bangla-
desh solo las familias ricas tienen estanques, 
pero con frecuencia dejan que se corroan o se 

sequen. En vista de ello, BRAC decidi6 que se 
podfanorganizaryapoyargruposdealdeanos 
pobres para que tomaran estanques en arren
damiento, los cavaran de nuevo y los surtieran 
de peces. En teor'a, un estanque de aproxima
damente 0.13 hectdreas puede producir
pescados par valor de 10.000 takas (US$666) 
anuales. 

Algo muy t(pico, es que tanto el gohierno 
coma otras organizaciones emplean varones 
en la cri'a de peces. La idea es que "los 
hombres son pescadores". BRAC, sin embar
go, considera esta actividad coma proyecto
potencialmente lucrativa para hombres y
mujeres, en vista de que en las comunidades 
pesqueras ellas desempeian labores tan im
portantes coma la tejedura de las redes y la 
limpieza del pescado. En muchas comuni
dades, muchachas jdvenes son las que sacan 
el pescado de los estanques del pueblo.
Adembs, la experiencia ha demostrado que
las mujeres pueden realizar el trabajo pesado 
que requiere la excavaci6n de los estai ques y
el cuidado, recolecci6n y venta del pescado.
BRAC discuti6 la capacidad potencial de las 
mujeres para este tipo de trabajo con los 
expertos piscicultores del UNICEF y en enero 
de 1978, las dos organizaciones iniciaron 
conjuntamente el primer programa nacional 
de capacitaci6n femenina en piscicultura.
Desde esa 6poca, BRAC, el UNICEF y otras 
organizaciones han puesto a trabajar regular
mente a las mujeres en esta actividad. 

Un buen ejemplo de ella se encuentra en 
a aldea Aurangabad.pe Gn el apoyo de 

BRAG, 24 miembros de un grupo masculino y
15 2me mros de un gruo asulin y 

15 integrantes de uno femenino, alquilaron un 
estanque que hab(a estado abandonado par
 
15 arios. Lo cavaron de nuevo a principios de
 
1978. Todos los miembros del nuevo grupo
 
donaron el 20% del precio de su labor y BRAC
 
les pag6 el 80% del salaiio restante. Comen
zaron el proyecto con el capital que hab(an
 
reunido: a cada miembro del grupo se le hab(a
 
pedido contribuir 2 takas mensualmente al
 
fondo comin, par un arno aproximadamente. 
Procedieron luego a hacer las siguientes in
versiones: 

peces pequernos (3.000) 469 takas 
cascarilla de arroz (2 maunds) 125 takas 
cal (300 seers) 60 takas 
torta de orujo (1 maund) 83 takas 
fertilizantes qui'micos 20 takas 

757 takas 
(Maund: = medida de peso equivalente a 82 
libras; Seer: = medida de peso equivalente a 2 
libras aproximadamente.) 
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Suministraron adems estiercol de sus pro-
pies rebartos. 

En el primer ano Dbtuvieron alrededor de 
4.000 takas de ganancia. Una inversion media 
de 19.50 takas (US$1.30) hecha po( cada 
miembro del grupo, le produjo en promedio 
103 takas (US$6.80) a cada una. 

Coma habi'a ocurrido con el proyecto 
avi'cola, prcnto se die cuenta BRAC de que 
debia contratar sus propios expertos en pisci-
cultura para que prestaran servicios de adies-
tramiento y de apoyo tecnico a iraves de CAR. 
En 1978 se excavaron en los predios ruraies 
de CAR un estanque grande y dos pequer-os 
que se poblaron luego con diferentes varie-
dades de peces de crecirniento ripido. En la 
actualidad los expertos contratados dictan 
cursos regulares de piscicultura, asi coma de 
diseio y construccibn de estanques. Par su 
parte, CAR suministra peces grandes y pece-
cillos. El personal de BRAC sobre el terreno se 
encarga de la administracion de los proyectos. 

Todo programa encuentra problemas y 
este no es una excepcion. En primer iugar 
3stadn los terminos y condiciones de los 
contratos de alqu'ler de los estanques. Al 
principio, algunos no se registraron legal-
mente, con el resultado de que no pudieron 
cumplirse, los grapos sedescorazonaron y los 
proyectos fracasaron. Ahora todos estos 
contratos se certifican. 

Segundo, existen problemas de orden 
tecnico. Par ejemplo, el de la hondura Optima a 
la que se deben excavar los estanques para 
impedir que el agua se rezum.n y para que 
permitan un maximo de cultivo. 

Tercero, existen ;os problemas humanos 
y de organizacion inherentes al servicio man-
comunado y a la participacion en las ganan-
cias. La comercializacion del pescado, sin 
embargo, presenta pocos problemas ya que 
sevendeen los mercados regulares. Ademas, 
algunos grupos, dependiendo del tamario del 
estanque y do las condiciones de sus riberas, 
siembran alrededor de 6 plitanos, papayos y 
otros arboles frutales para evitar la erosion v 
obtener ganancias adicionales. 

Tratamiento del Arroz. El proceso de 
tratamiento de los cereales despues de 
cosechados (el principal en Bangladesh es el 
arroz), tambien Io hacen ias mujeres. Las 
tareas que se describen. a continuac'cn son 
excusivamente fmeninas; casi t..,as equie-
ren gran cantidad de tiempo: 

Hervor. Es el proceso de hervir el 
uenta, en tambores grandesarraz a fuega ]te 

Secamiento. Antes de poner el arroz a secar, debe prepararse la super-

ficle donde se va a colocar; se cubre con 
una capa ae barm, se deja secar y se 
barre IJra vez que el grano se extiende 
sobre ella, hay que voltearlo a intervalos 
regulates y protegerlo a todo momento 
de las gallinas y las aves silvesties. 

Descascaramiento. Lo mA, comOn 
es que el arroz se desholleje primeri, yse 
pula despues, golpeandolo dentro d6 un 
aparato que se maneja con los ples, 
liamado dekhi 

Aventamiento. Coma las operacio
nes de secamiento y limpieza, atareade 
ventear el arroz se repite varas veces: 
despues de la trilla, del hervor y del 
descascararniento. Las mujetes hacen 
sus propios venteadores de bambil. 

Almacenaje. El almacenaje y vigi
lancia de las existencias de arroz y 
semillas destinados a usos dornsticos y 
a la venta, to hacen las mujeres en sitios o 
recipientes preparados par elias. Son 
ellas las que juzgan la calidad y el grado 
de humedad del grano y las semillas 
antes del almacenamiento y durante el. 
Alrededor del 70% del arroz que se 

produce en Bangladesh Iotratan las mujeres 1 , 
y mas del 50% de los salarios que tienen a su 
alcance de derivan de esta actividad 2 . Par 
consiguiente la preparacion del arroz consti
tuye el margen vital de supervivencia para 
millones de mujeres pobres y para sus fami
lias. Se calcula que mas del 40% de las familias 
rurales, las familias m~s pobres, sobreviven 
gracias a los salarios que ganan las mujeres 

3en el tratamiento del arroz
Par todo esto, es evidente que asistir a 

las mujeres que quieren trabajar descasca
rando arroz a escala comercial ofrece varias 
ventajas economicas, ya que es una labor que 
se basa en conocimientos laborales, equipos y 
mercados que existen ya; produce rendi
mientos rapidos (en dos d(as); acarrea pocos 
riesgos y, para algunas mujeres, ha sida 
tradicionalmente un pequeo negocio. El tini
co impedimento que encuentran es la falta de 
capital de trabajo para comprar el arroz. 

Las mujeres interesodas en esta activi
dad obtienen prestamos de BRAC par inter
medio de su grupo, trabajan solas o en 
conjunto y venden el arroz valiendose dn los 
varones de la familia. El grupo ricibe los 

1. Harris, Barbara. Post Harve', Rice Processing System 
in Rural Bangladesh, Bangladesh Agriculture Resource 
Council, Dacca, 1978, p. 2. 
2. Cain, Mead and S.R.Khanam, "Class, Patriarchy, and 

Structure of Women's Work in Rural Bangladesh."
Population &Development Review. 5(3), 1979, pp. 34-35
3. Who Gets What and Why, BRAC, 1979, pp. 75-77 
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prest-mos, v sus integrantes acttan como 
fiadoras mutuas entre ,-ilas mismas. Inicial-
mente BRAC le prestaba a cada mujer dinero 
para comprar un maund de arroz sin desho-
Ilejar. Sin embargo, reconciendo mas tarde lo,
beneficios de costo efectivo que se obtienen 
procesando de una vez ,"ayor cantidad de 
arroz, a cada una se lo prebtb dinero suficiente 
para comprar dos maunas oe arroz sin 
deshollejar, (180 takas, o US$12). Los pres-
tamos pequer~os sirven de mucho. Con esa 
cantidad de arroz las mujeres comenzaron a 
ganar entre 36 y 56 takas (JS$2.40 y US$2.73) 
por semana. Hacia diclembre de 1982, cerca 
de ,1.000 se dedicaban a esta actividad 

A fin de garantizar el control de la mujer 
sobre esta fuente de ingresos, existen planes
de convertir algunos de los grupos femenines 
arriba descritos en cooperativas dedicadas a 
la molienda de arroz en pequeia escala, de 
las que seran propietarias y administradoras. 
Er Bangladesh, con el estimulo de capital a 
interes muy bajo que prestan los bancos 
nacionalizados) y de fuerza electrica subven-
cionada, los molinos mecanicos y autornticos 
se han venido apropiando gradualmente de 
las operaciones de tratamiento del arroz y, por
ende, desplazado la mano de obra femenina. 
Incrementando la escala de las operaciones 
de tratamiento arrocero hechas por las mu-
jeres, y reforzando el control que ellas tienen 

soore dichas opera-iones, se podria evitar o,
al menos, invertir su desplazamiento de esta 
serie de actividades que son tan vitales para
ellas. Si se prohibieran los grandes molinos 
automaticos y solo se dieran licencias a 
molinos pequerios, sera posible organizar a 
las MUieres para que los compraran y adminis
traran. Tanto BRAC como otras institucio
nes que tienen vasta experiencia en organi
zacibn femenina, podn'an suministrar el apoyo
administrativo que dichos molinos coopera
tivos requirieran. De esta manera, las mujeres 
no perderian su principal fuente tradicional de 
ingresos, a rmedida que el pal's adopta tdc
nicas de produccibn que requieren grandes 

invarsianes de capital. 
Sericultura. (Produccion de fibras de 

seda). Desde mediados del decenio de 1970, 
el Consejo de la Seda del gobierno de Bangla
desh y varias organizaciones voluntarias, 
entre las que se cuenta BRAC, han venido 
estudiando el potencial economico de varios 
tipos de gusanos de seda, con el fin de 
producir fibras naturales para el sector textil de 
la nacibn y crear Una fuente do ingresos para
las mujeres de las aldeas. Inicialmente se 
presto mayor atencion al cultivo del gusano de 
seda que se alirnenta con las hojas de la 
higuera de ricino y produce una variedad de 
seda conocida localmente con el nombre de 
endi. Se le encontraron, entre otras, las si
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Despubs de un penodo experimental, se 

adoptaron sistemas de produccion, adrrinis
tracion y extension basados en tres decisiones 
de gran importancia que se hab(an tornado. 
Primera: todas las etapas de la produccion 
(desde el cultivo de las plantas, hasta el 

. cuidado de los capullos y el hilado de las fibras 
de seda, estarnan a cargo de una mujer indi

/! vidualmente, a fin de garantizarle ingresos e 
incentivos suficientes. Segunda: solo gusanos 
y no huevos se las darian a las mujeres para el 

- - cultivo. El surninistro de gusanos reduce el 
cuidado extra que necesitan las larvas y 

' garantiza que solo se cultiven gusanos de
buena calidad; (en Ics Centros de Servicio de 
BRAC ios gusanos enfermos o demasiado 
pequenros se descartan). Tercera: Los Centros 
de Servicio surninistrarian todos los gusanos,"7." todos los arbolitos de castor (procedentes de ., semillas o de pies sacados de otros ,rboles) y, 

4 two en determinados dias de la semana, servirian 
&$% de sitios de recoleccion y de venta de la seda 

, . " hilada. En tales dias, las mujeres reciben hoy el 
-0-1 , precio de sU hilo, amortizan una pequeria 

parte de los prestamos que recibieron para 
cornprar la rueca, y recogen nuevos gusanospara el cutivo. El vivero distrital del gobiernoguientes ventajas: la seda enrdi es mas fuerte suministra huevos y arbolitos matrices, asis

que el algodbn, mas barata que la seda prove- tencia tBcnica y mercados pare los hilos de
niente de los gusanos del arbol de morera y darado Add mala calidad pare experimentos
requiere una tecnologia que ernplea gran txtiles. 
densidad de mano de obra (hilado en ruecas eist 
manuales), en vez de tecnologias que requie- En vista del exito obtenido con la seda de 
ren grandes inversiones de capital (devanadomecanico). El cultivo e hilado de la seda endli 

castor, se decidi0 mas tarde experimentar concultivos de seda de morera. Los Centros deprometa generar ingresos fijos por una inver- Servicio y el personal paratecnico de BRAC 

sion muy limitada. Requerimientos de capital: estaban en capacidad ya de proveer el 
US$.33 para la rueca y US$5.00 para estantes cuidado adicional que requieren el ,rbol y el 
y otros instrumentos. Y requerimientos de gusano de la morera. En diciembre de 1982,
capacitacion: los conocirnientos necesarios mias de 800 mueres estaban cultivando e
 
para el cultivo de las higueras, la cria dei hilando seda de castor y otras 50 sea de
 
gusano y el hilado de la seda endi eran mas morera. Mas recientemente aun se introdujo el
fgciles de adquirir que los que se requieren arte de imprimir telas de seda con bloques depacirease de aurmrer lmadera y de bordarlas a mano. Tambien se les
 
para la seda de la morera.
 

BRAC logro hacer arreglos para la ensera a las mujeres como tejer la seda.
capacitacibn de tres tipos distintos de per- BRAC descubrio que el cultivo e hiladosonal en las fincas del gobierno dedicadas a la de la seda pueden suministrar ingresos pri

sericultura y por interrnedio de otras organize- marios alas mueres que trabajan en esta labor 
clones voluntarias. Sucesivos grupos de aide- ocho noras diarias, e ingresos complementa
anas recibieron instruccibn intensive sobre rios a las que le dedican menos tiempo. BRAC
cultivo y administracion de la seda de castor, a cree que la sericultura puede proveer ingresos
fin de capacitarse y servir de paratbcnrcas en todo el arno, a pesar de estar las plantas
sericultura de BRAC, como empleadas de sujetas al ciclo de las estaciones. Cree
tiempo completo. Al personal de BRAC que se adems que la sericultura tiene el potencial de
encargar(a de los proyectos de sericultura se convertirse en fuente de empleo a grande
to adiestrb en las distintas etapas de la escala para muchas de las mujeres de Ban
produccion de la seda, en sistemas tecnicos y gladesh.

de asistencia, en determinacion de precios y- Agricultura. En Bangladesh las activi
en comercializacion. 
 dades agr'colas del campo constituyen la 
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El Impacto sobre las Mujeres 
La experiencia de BRAC tiene implica-

ciones muy significativas para todos aqu,_llos
que deseen disefar programas destinados a 
incrementar los ingresos de las mujeres rura-
les. Sin embargo, antes de entrar a analizarla,
conviene ocuparse delas mujeres a las que se
dedican los programas. .,Cual ha sido el
impacto en ellas de los programas sociales y
economicos de BRAC? ,Que cosas han co-
menzado aocurrir en sus vidas yen sus aldeas? 

Desde hace diez airos, cuando inicib su
trabajo de desarrollo rural, BRAC ha org&i-
zado a m~s de 20.000 mujeres, en grupos
activos cuyo nimero pasa de 800. De ellas,
10.000 se dedican a actividades econbmicas 
viables. Algunos de los beneficios que el grupo
trae a sus integrantes son altamente visibles y
calificables; otros los son menos. La vida de 
algunas de las mujeres ha cambiado grande-
mente, la de otras, menos: sin embargo, la vida 
de las mujeres que se han unido aun grupo ya
no es la misma de antes. 

Los mlemhros del personal de BRAG
pueden describir los cambios visibles que han 
observado en las chozas y predios en que
ellas viven. A algunos de estos terrenos se lesquit6 la maleza y se cultivan. Porches, co-
vertizos y tejados de lata se han agregado a
muchas viviendas. Se ven rmis gallinas, cabras 
e inclusive vacas. Tambien se observan 

4,'
 

cambios visibles en las propias mujeres. 
Muchas perdieron Su timidez y se han hecho 
mas positivas y sociables. Segiin dice uno de
los trabajadores de BRAC, algunas son ahora 
"100 veces mis complejas".

Sin embargo son ellas misrnas las que 
mas tienen que decir sobre los cambios 
concretos que han ocurrido en SL vida. Antes 
tenan poco acceso o control sobre los ingre
ss en efectivo: ahora lienen SLIS pr,-pios in
gresos. La mayorfa de las mujeres gastan lo 
primero que ganan ,on la necesidad mas 
urgente de la familia, en alimentos. En se
gundo termino vienen albergue y ropa. Una 
vez que han podido atender estos requeri
mientos basicos del hogar, tcrnan varios 
pasos para garantizar u seguridad: comien
zan a pagar deudas, aredimir cosas nue estkn
emperadas o a reparar casas. Cuandosus 
logran economizar un poco, to invierten
bienes como 

en 
gallinas, una cabra o una vaca 

(en ese orden), en hacerle una adicion a la 
casa comprar una herramierta agricola. Solo 
entonces, y en rnuy raras ocasones, las
mujeres gastan en sfmismas poco de Ioun 
que ganan. 

Con la fuerza que han adquirido ganan
do algun dinero y con el respaldo del grupo,
las mujeres comenzaron a pedir acceso a 
nuevas funciones y oportunidades. Ellas mis

fli 
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mas describen estos cambios i enos visibles hombres? "El shalish femenino lo con
y concretos en la siguiente forma: vocardn las mujeres. De ahora en 

9 Tienen mds oportunidlades de rela-• Tinen ,soporuniddesde rla-shalish." adelante tendremos nuestro propio 
cionarse socialmente con otras personas 
y, de paso, desarrollar sentimientos 
nuevos de afecto y de lealtad. 

"Si otra persona me hace algo inalo, 

una de mis compa~eras del grupo se 
le enfrenta y protesta... Antes estaba 
sola, pero ahora estcn conmigo las 
otras diez integrantes del grupo, todas 
me apoyan." 

* Comienzan a recibir mas afecto y 
respeto dentro de sus propias familias. 

"Mi marido ya no me pega. La amistad 
entre los dos es m6s grande. Ahora le 
doy lecciones. No sabfa como escribir 
su nombre. Ya lo sabe escribir." 

* Pueden evitar que el esposo las 
abandone o se divorcie. En algunos 
casos de abandono, se reunen con el 
marido. 

"Hay una muchacha que el marido 
abandono por tres anos. Le pedimos 
que se la Ilevara a su casa. Este ano le 
volvimos a preguntar si se iba a juntar 
con ella o no, y contesto que s(, porque 
se lo estibamos pidiendo. Construy6 
una casa y esten viviendo juntos." 

* Ahora dependen menos de los ricos y 
poderosos de la aldea para que las 
aconsejen o les faciliten pr6stamos y 
oportunidades de trabajo. 

"Todo el mundo hablaba mal de mi', 
pero yo no les ponfa atenci6n. Son 
gente rica. ,Pcr qu6 tengo que escu-
char a los ricos? Nos pisoteabar. No 
deberfamos escuchar lo que aicen, 
pero ellos sf deberfan o(ros a noso-
tros. Yo era muy pobre. No podfa 
comer bien ni comprarme un vestido 
Luego cornenzamos a estudiar en las 
clases de educacion (funcional). Dis-
cutimos nuestios problemas ... Hoy 
todo me parece bueno." 

* Ahora pueden participar en procedi-
mientos judiciales (tribunales populares), 
iniciar procesos legales e, inclusive, 
pedir nuevos juicios. 

"No lo vamos a permitir. Ya tiene una 
esposa, .,por que tiene que casarse 
otra vez? La forma como pensamos 
castigarlo lo har6 abandonar la idea 
de casarse de nuevo. Vamos aconvo-
car un shalish (tribunal popular)." 
LPero el shalish no lo convocan los 

o Han comenzado a ejercer al derecho a 
votar o no votar, segun convenga mds a 
sus intereses. 

"Yo no voto. 6,Por qu6 lo voy a hacer? 
S6 que todo el mundo tiene derecho a 
votar. Antes de las elecciones nos 
Ilaman Mia-bhai (palabra afectuosa), 
pero despu6s de las elecciones nos 

olvidan. Vienen y nos dicen: Les dare
mos arroz y trigo. Nos ofrecen nueces 
de betel. Despues de que el hombre 
gana las eleccioneE y le decimos: Mia
bhai, d6nos por favor una papeleta 
para comprar nuestra cuota de tela, 61 
nos contesta: Ahora no, vengan mds 
tarde, o No tengo tiempo ahora, 
vuelvan por la noche. Volvemos esa 
noche por la papeleta y nos dice: 
Trabajo de dia y de noche y todas 
vienen por una papeleta. As( es como 
ganan las elecciones y como se 
portan con nosotras. Por eso no voy a 
votar por 61. Seleccionaremos una 
persona pobre y votaremos por ella." 

•Han comenzado a reclamar su dere
cho a participar de bienes y servicios 
pi~blicos. 

"Este aro nos dieron papeletas de 
racionamiento, pero el hombre encar
gado de las ventas solo nos da la 
mitad de la cuota de arroz, harina o sal 
que nos corresponde. Si nos queja
mos dice: Es todo Io que tengo. Es
pero que el trigo Ilegue pronto. Antes 
ni siquiera podfamos preguntarle por 
el trigo. Si todas las mujeres del grupo 
nos quejamos ante el funcionario local 
del gobierno, ,quE le va a pasar al 
hombre encargad de vender las
raciones. 

* Tambi6n hablan las mujeres de los 
cambios significativos que han ocurrido 
en ellas mismas y de los nuevos conoci
mientos y confianza que han adquirido.

"Antes estebamos ciegas a pesar de 
tener ojos. Trabaj~bamos en casas 
ajenas pero no nos pagaban un 
salario apropiado. Ahora tenemos 
gallinas, sembramos erboles y culti
vamos tierras de otros duef'os, pero 
como aparceras. Tenemos semente
ras de arroz, yu.e, trigo, cebollas y 
papa que nos dan alguna ganancia. 
Ya no vamos a trabajar en casas 

18 



ajenas. Todo lo que sabemos hacer Io 
hacemos en nuestra propia casa. 
"Antes de unirme al grupo me faltaba 
dnimo. Ahora s6 que es bueno y que 
es malo. Si alguien dice algo indebido, 
le contesto. Antes me quedaba calla-
da. .De donde saque mi valor? De la 
confianzaquetengoenmfmismayde 
Io que he aprendido. Si hay una pelea 
con los hombres de la aldea y noso-
tras, las integrantes del grupo, vamos 
all, no ser~n capaces de enfrentar-
senos. Tenemos fuerza porque somos 
noventa." 

Lecciones 
BRAC desarrollo la actitud que tiene ahora 
respecto a la creaci6n de instituciones rurales 
y de oportunidades de trabajo rural para 
mujeres pobres, a trav~s de arfos de experi-
mentacion. Quienes deseen crear oportuni-
dades de empleo o instituciones similares 
para las campesinas pobres, pueden derivar 
lecciones Litiles de las experiencias de BRAC: 

1. Los proyectos de ayuda a mujeres 
pobres deben comenzar con actividades 
que produzcan resultados rdIpidos y tangi, 
bes. Lo mejor es atender primero las necesi-
dades mas urgentes que tengan ellas e iniciar 
actividades concretas. Otras actividades 
adicionales se pueden ir agregando en se-
cuencia, partiendo de las necesidades econo-
micas b~sicas y pasando luego a luchar 
contra represiones mas complejas de tipo 
pol'tico y social. 

2. En sociedades donde la jerarquia 
de clases (o las diferencias entre las 
mujeres) son muy pronunciadas, 1o ms 
aconsejable es organizarlas en grupos 
econ6micamente homog6neos. En tales 
sociedades, Io ms probable, es que las 
necesidades de las mujeres y las restricciones 
que las afectan sean distintas, segun la clase a 
que pertenezcan. Organizaciones formadas 
con personas de diferente clase social con 
frecuencia no reflejan las necesidades priori-
tarias de las mujeres mas pobres e, inclusive, 
no Ilegan a alcanzarlas. 

3. Antes de acometer programas fe-
meninos, debe estudiarse la situaci6n 
econ6mica total, la destreza laboral de las 
mujeres y sus ocupaciones, las fuentes 
disponibles de recursos y de materias 
primas y los mercados existentes o 
posibles. Con cada grupo de mujeres se 
deben avaluar sus circunstancias particu-
lares, sus horarios de trabajo diario y esta-
cional, su destreza laboral y sus necesidades 
y problemas prioritarios. 

4. Los proyectos basados en habili
dades y ocupaciones tradicionales de las 
mujeres, son por lo general mcs viables que
los que requieren capacitacidn en nuevos 
oficios. Cuando se crean nuevos empleos 
p ra !as mujeres que requieren su capacita
cion en tipos nuevos de labores, es necesario 
prestarles una gran variedad de tipos de 
asistencia en cuestiones como administra
cion, capacitacion laboral, tecnolog(a, equipo 
y consecucion de mercados. Los proyectos 
que dependen de las habilidades tradiciona
les de la mujer y de los mercados locales son, 
por Io general, mis faciles ',emane jar. 

5. Antes de suministrar servicios de 
capacitaci6n a las mujeres, deben estable
cerse sistemas para cursos de repaso asi 
comodeapoyot6cnicoydeadministracin. 
Generalmente, las actividades de capacita
cibn son el componente mas sencillo, un 
elemento pequeo del exito del programa. 
Mucho ms esenciales para dicho exito son 
los sistemas que se adopten para apoyo tec
nico y administrativo. Los elementos vitales de 
tales sistemas incluyen: suministro de materia 
prima, apoyotecnico y supervigilancia, planifi
cacion de la produccidn, contabilidad y 
estudios de disefos y rnercados. 

6. Es importante "subvencionar" la 
etapa experiemental de muchos proyectos 
que incluye capacitaci6n y ensayos de 
produccidn. Si se quiere beneficiar a las 
mujeres mas pobres, debe recordarse que 
son ellas precisarnente las que menos pueden 
cos'earse la oportunidad que se les ofrece (su 
salario diario, por ejemplo), asistir a cursos de 
adiestramiento u ocuparse en produccion 
experimental. Si bien es cierto que algunos 
grupos de mujeres pobres pueden reunir sus 
ahorros individuales para formar un fondo 
comin, son pocos los que pueden movilizar 
capital suficiente para financiar proyectos 
economicos distintos de los mas insignifi
cantes. 
7, Algunas veces, en el desarrollo de pro
yectos econdmicos viables es sacesarlo 
contratar la experiencia tdcnica que existe 
en otras organizaciones. Los conocimientos 
que se requieren del personal, no se limitan a 
la habilidad promocional generalizada de los 
trabajadores de desarrollo comunitario, sino 
que deben incluir experiencia tecnica y
administrativa especializadas. En las etapas
iniciales de cualquier proyecto economico 
deben hacerse arreotos para obtener asisten
cia tecnica apropiada. Una vez que este se 
haga viable, la habilidad tecnica del personal 
sobre el terreno e, inclusive, de las mujeres 
mismas, debe ampliarse. Por Io general, la 
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tecnolog(a apropiada existe y sdlo se necesita 
identificarla. En cambio los tecnicos apropia-
dos que hay son muy pocos; es necesario 
pues formar y capacitar otros nuevos. 

8. Los pagos deben calcularse en 
base a precios por unidad y hacerse en 
efectivo en el momento en que se reciba la 
mercancia. Con demasiada frecuencia en 
proyectos de participacion de ganancias, 
pueden disminuir la efectividad y calidad de la 
producci6n y presentarse conflic:os internos 
(por ejemplo, trabajadores que se acusan 
unos a otros de ser perezosos). Durante la 
etapa de producci6n experimental, el interes 
de las mujeres decae si no reciben al menos 
una suma pequeria como remuneracbon. 
Adem~s,en las primeras etapasde la produc-


cion comercial, cuando la eficiencia en el 
trabajo es generalmente baja. las mujeres 
necesilan devengar Lin poquito ma's por su 
labor (como un incentivo para la produccidn) 
que lo que recibirAn cuando su eficiencia sea 
mayor. Mientras que se subvenciona la pro-
duccion experimental y se proveen incentivos 
para las mujeres, se les debe enseriar conta-
bilidad y, ademas, explicarles que su salario 
no depende solo de 1o que produzcan sino de 
la competencia que exista en el mercado. 

9. Con pequeflas cantidades de ca-
pital de trabajo, adquiridas en forma de 
prestamos regulares sujetos a intereses y 
amortizacidn de la deuda, se pueden iniciar 
muchos proyectos econ6micos. La falta de 
capital de trabajo es, tipicamente, el mayor 
obst~culo para la producci6n en los sectores 
rurales. Algunos proyectos necesitan pres-
tamos mas grandes para gastos tijos de 
capital y para costos recurrentes. Pero rara 

vez la cantidid requerida es muy grande. 
Cada uno de los proyectos de producci6n 
individual financiados por BRAC, ha requerido 
un prornedio de solo US$20, y los proyectos de 
produccion colectiva tin promedio de US$200 
cada uno. 

10. omo raras veces las mujeres
d 0so rars veces o deres 

dcsponen de bienes propios o de garantias 
colaterales, se recomienda establecer sis
teras de garantas a traves del grupo. 
Dentro de este sistema, el grupo obtiene los 
prestamos y cada una de sus integrantes 
garantiza los prestamos de las demas. Si una 
sola mujer deja de pagarlo todas ias demas
 
sufren. En Lin principio, los prestamos pueden
financiarse con los rondos del proyecto: lo 
ideal, sin embargo, es que una vez que el 
sistema de garantias del grupo este funcio
nando, se vincule a las mujeres con las insti
tuciones regulares de creditc. 

11. Los proyectos iiidividuales eco
ndmicos o sociales para la mujer no se 
deben realizar en forma aislada, sino dentro 
del contexto de planes y politicas m;s 
amplios. Es muy importante vincular a las 
mujeres con servicios de asistencia distintos 
de los que ofrece el proyecto, en especial 
servicios del gobierno que deberian respon
sabilizarse rmas por las necesidades feme
ninas. De la misrna manera, es importante no 
limitarse a trabajar con ellas en un solo lugar, 
sino ejercer presion ante las autoridades para 
promover la adopcion de pohticas que les 
garanticen completo acceso a prestamos, 
servicios tecnicos y de asistencia, leyes que
las protejan, salarios apropiados, materias 
primas, etc, 
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